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La educación:  
el camino hacia  
la paz con igualdad 
de oportunidades 

Cinco décadas de conflicto armado en 
nuestro país han hecho de la paz una 
causa que nos une a todos los colom-
bianos. Más allá de la firma de acuerdos 
que pongan fin a los enfrentamientos 
con grupos alzados en armas, Colombia 
clama por una paz estable, duradera e 
incluyente; una paz con más y mejores 
oportunidades para todos. 

Sin embargo, hoy el futuro de nues-
tros niños y jóvenes depende en gran 
medida de si nacen en hogares ricos o 
pobres. ¿Cuál es la diferencia? Si crecen 
en un hogar privilegiado, su futuro está 
lleno de oportunidades y tienen la posi-
bilidad de construir libremente su pro-
yecto de vida. Para aquellos que provie-
nen de hogares con escasos recursos, el 
acceso a educación, vivienda y salud de 
calidad, entre otros, depende de las po-
sibilidades económicas de sus familias. 

¿Qué es entonces la igualdad de 
oportunidades? Es poner a niños y jó-
venes desde el momento en el que na-
cen en el mismo punto de partida. Es 
garantizar que no solo tengan acceso a 
la educación, sino que además reciban 
formación de calidad que les permita 
a todos, sin importar el lugar en el que 
nacen o en el que crecen, construir el fu-
turo con el que sueñan sin ningún tipo 
de limitación. 

Con igualdad de oportunidades, Co-
lombia pasará de una democracia formal 
a una democracia material, es decir, de 
una democracia escrita en la Constitu-
ción a una en la que millones de ciuda-
danos tengan la posibilidad de vivir libre-
mente la vida que quieren y no la que les 
toca. Sin lugar a dudas, la primera puer-
ta hacia esa Colombia con igualdad de 
oportunidades es la educación.

La formación de calidad no solo per-
mite que niños y jóvenes adquieran las 
habilidades necesarias para desarrollar 
cualquier actividad productiva, sino que 
además les brinda las competencias 
para entenderse entre iguales y resolver 
constructivamente sus conflictos. La 
educación es entonces la herramienta 
más poderosa para promover la equi-
dad y esa paz con la que tanto soñamos.

Consciente de la importancia de la 
educación, el Presidente de la Repúbli-
ca, Juan Manuel Santos Calderón, trazó 
una meta ambiciosa para el país: hacer 
de Colombia el país mejor educado de 
Ámérica Latina para el año 2025, un 
compromiso por el que día a día más de 
1.700 funcionarios del Ministerio de Edu-
cación Nacional trabajan sin descanso. 

En los últimos dos años, y de la 
mano de docentes, rectores, padres de 
familia y Secretarías de Educación de 
todo el país, hemos dado pasos decisi-
vos para lograr la meta y permitirle a 
esta nueva generación de la paz decir 
“Yo soy lo que quise ser en igualdad de 
oportunidades”. 

En esta apuesta por la equidad, con 
la Jornada Única logramos que más de 

500 mil estudiantes asistan al colegio 
durante ocho horas diarias: 500 mil ni-
ños y jóvenes que hoy están más tiem-
po en las aulas y menos en las calles, 
un privilegio que hasta hace muy poco 
era exclusivo para los estudiantes con 
mayores recursos económicos del país. 

Si bien para llegar a todos los estu-
diantes del país con la Jornada Única 
Colombia necesita 51.134 nuevas aulas 
de clase, en los últimos 50 años el país 
construyó en promedio 380 anualmen-
te. Sin embargo, gracias al compromi-
so de Alcaldes y Gobernadores, con los 
Acuerdos por la Educación logramos 
comprometer los recursos necesarios 
para construir alrededor de 10.000 aulas 
al año. Esto quiere decir que en cuatro 
años construiremos las aulas que, al rit-
mo en que veníamos, solo hubiese sido 
posible tener en 80 años. Entre 2015 y 
2016 entregamos 3.571 de estos nuevos 
espacios que hacen parte de un ambi-
cioso plan: construir 30.000 aulas en 
este cuatrenio que permitirán cubrir el 
60% del déficit de infraestructura edu-
cativa del país.

Esta apuesta por la igualdad va mu-
cho más allá de la cobertura. Por esto, 

desde 2015 el Ministerio estableció el 
Día E, una jornada en la que padres de 
familia, docentes y rectores reflexionan 
sobre cómo marcha la calidad de la edu-
cación en los colegios del país, a partir 
del Índice Sintético de Calidad Educa-
tiva (ISCE). Los resultados del 2016 de 
dicho indicador demuestran que, gra-
cias al compromiso de la comunidad 
educativa, ya superamos incluso parte 
de las metas trazadas para 2017. Nues-
tros niños y jóvenes obtuvieron mejores 
resultados en las pruebas Saber de ma-
temáticas y las instituciones lograron 
que más estudiantes aprobaran el año, 
fortaleciendo las condiciones propicias 
para el aprendizaje en el aula de clase.

Asimismo, la formación en un se-
gundo idioma ha dejado de ser un privi-
legio para los estudiantes de los colegios 
privados y bilingües. En los últimos dos 
años 950 nativos extranjeros llegaron 
para fortalecer la enseñanza del idio-
ma inglés en las instituciones educati-
vas oficiales en diferentes regiones del 
país a través del programa Colombia 
Bilingüe. En 2015, 350 de estos nativos 
se desplazaron a 34 ciudades de Colom-
bia, beneficiando a 98 mil estudiantes, 

Consciente de la 
importancia de 
la educación, el 
Presidente de la 
República trazó una 
meta ambiciosa: 
hacer de Colombia 
el país mejor 
educado de América 
Latina para 2025.
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1.050 docentes y 75 soldados heridos en 
combate. Este año 600 de ellos llegaron 
a 58 ciudades para acompañar a 176 mil 
estudiantes, 1.300 docentes y 80 solda-
dos heridos en combate.

Por otro lado, los libros son uno de 
los insumos más importantes para el 
aprendizaje de nuestros niños. Por eso 
hemos distribuido más de 10 millones 
de textos que siguen métodos exitosos 
de enseñanza en lenguaje y matemáti-
cas probados internacionalmente y que 
han sido adaptados para ser aplicados 
en nuestro entorno. Con estos textos 
beneficiamos a 2 millones 400 mil es-
tudiantes de primaria de todo el país.

Ahora bien, además de textos de 
calidad, convertirnos en el país mejor 
educado de América Latina en 2025 re-
quiere de niños y jóvenes cada vez más 
interesados en leer, en crear vínculos 
con la palabra escrita y mejorar así sus 
procesos de aprendizaje. En este sen-
tido, las Maratones de Lectura se han 
convertido en una oportunidad para 
mejorar el comportamiento lector en 
los estudiantes del país. En total, 887.162 
alumnos han participado en estas jor-
nadas: de hecho, tan solo en la primera 

fase participaron 432.752 estudiantes de 
1.523 colegios del país, que leyeron en 
total 224.169 libros. Pero más allá de las 
cifras, estas maratones contribuyen a 
que nuestros niños y jóvenes lean más, 
mejor y con gusto, generando en los 
estudiantes una movilización alrededor 
de la lectura y la biblioteca escolar. 

Nuestros maestros, por su parte, son 
el alma de la educación. Es por esto que, 
a través del programa de Becas para la 
Excelencia Docente, buscamos que 
17.000 profesores de todos los rincones 
de Colombia, pero en especial aquellos 
que trabajan en las zonas menos favo-
recidas del país, cursen una maestría 
que les permita mejorar sus competen-
cias pedagógicas. En ese sentido, desde 
el Ministerio de Educación Nacional se 
diseñó la estructura de estas maestrías 
de profundización, de manera que los 
docentes construyan durante su pos-
grado proyectos de mejoramiento de la 
calidad que puedan aplicar en el interior 
de sus instituciones educativas. Entre 
2015 y 2016, 6.496 docentes se han visto 
beneficiados por esta iniciativa, que les 
permite cursar sus maestrías en 21 uni-
versidades acreditadas en alta calidad, 

con profundizaciones en español, so-
ciales, matemáticas, biología, filosofía, 
gestión educativa y primera infancia. 

A su vez, con el Programa Todos a 
Aprender 2.0 los maestros aprenden de 
sus pares, consolidando una comunidad 
de aprendizaje que involucra forma-
dores, tutores y docentes que, con un 
efecto multiplicador, fomentan accio-
nes de cambio y mejora en la calidad de 
la educación de los niños. Así, con un 
presupuesto de casi $130.000 millones 
de pesos, los 4.000 tutores del Programa 
han beneficiado a 2.326.783 estudiantes 
en 4.376 instituciones educativas, y an-
tes de finalizar 2018 se espera tener a 
4.250 tutores vinculados a la iniciativa.

La cobertura en Educación Superior 
es uno de los retos más importantes 
del país en materia educativa, y vamos 
por buen camino. Entre 2010 y 2015 la 
tasa de cobertura aumentó al pasar de 
37% al 49,4%, cifra que se traduce en 
más oportunidades para los jóvenes. 
Nuestra meta para este cuatrenio es 
generar 400.000 cupos nuevos (en 2015 
logramos crear 73.000 cupos, y antes de 
finalizar este año esperamos contar con 
113.000 adicionales).  

Esta meta se complementa con la ge-
neración de 125.000 becas crédito y/o 
créditos condonables en Educación 
Superior antes de finalizar 2018. De 
cara a este objetivo, en 2015 logramos 
cumplir con 21.000 créditos y en 2016 
tendremos 35.000 más para un total de 
56.000. También hemos fortalecido las 
universidades públicas del país con 1,2 
billones de pesos adicionales, prove-
nientes de fondos derivados del CREE. 

Finalmente, demostramos que la 
igualdad en Colombia sí es posible a 
través del programa Ser Pilo Paga. Ac-
tualmente, 21.717 estudiantes de escasos 
recursos y con los mejores resultados 
en las pruebas Saber 11º se encuentran 

estudiando en las 44 universidades 
acreditadas en alta calidad del país. 
Estos jóvenes cuentan con un crédito 
condonable que se convertirá en una 
beca del 100% si cumplen con una sola 
condición: culminar sus estudios y ob-
tener su título profesional.

Antes de finalizar 2018 esperamos lle-
gar a 40.000 jóvenes que con Ser Pilo Paga 
podrán estudiar lo que quieran y no lo que 
les toque, porque ingenieros, médicos y 
artistas no se diferencian por lo que tie-
nen en el bolsillo sino por lo que tienen 
en la cabeza. Hoy el futuro de nuestros 
“pilos” no depende del lugar en el que na-
cieron, sino de su talento y su disciplina. 
¡Eso es igualdad de oportunidades!

Hacer de Colombia la mejor educada en 
el 2025 es una apuesta, no solo para la 
política pública de educación, sino para 
la consolidación de la democracia. Des-
pués de dos años de recorrer el país, de 
hablar con maestros, rectores, padres 
de familia y estudiantes, hoy más que 
nunca sigo creyendo que la educación 
es la génesis de la paz y la igualdad de 
oportunidades en Colombia.

GINA PARODY D’ECHEONA 

Ministra de Educación Nacional  
2014-2016
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EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
BÁSICA Y MEDIA

En el largo plazo Colombia debe 
tener una economía basada en el 
desarrollo de su capital humano, 

capaz de garantizar igualdad de opor-
tunidades para todos sus habitantes. Si 
logramos mejoras profundas en la edu-
cación del país en los próximos 10 años, 
alcanzando el objetivo de ser el país me-
jor educado en América Latina en 2025, 
estaremos rumbo a construir la visión 
del país que nos permite soñar con una 
sociedad equitativa, próspera y en paz. 

Durante los últimos 25 años, Colom-
bia ha tenido avances importantes en 
garantizar el acceso a la educación y en 
el fortalecimiento de su sistema educa-
tivo. Dichos avances se han dado prin-
cipalmente en dos etapas. La primera, 
de expansión, va desde 1990 a 2000; y 
una segunda, de consolidación, que va 
desde 2001 hasta 2014. Durante la pri-
mera etapa, el sector tuvo avances im-
portantes en cuanto a la consolidación 
del derecho a la educación; el proceso 
de descentralización administrativa; el 
aumento en la tasa de cobertura, que se 
incrementó en 10,4 puntos porcentua-
les; y en cantidad de recursos destina-
dos al sector, que pasaron de represen-
tar el 2,8% al 4,8% del PIB. La segunda 
etapa estuvo marcada por nueve logros 
principales: la creación de un nuevo es-
tatuto docente; un aumento en cober-

tura de 11,5 puntos porcentuales; una 
caída en la tasa de deserción escolar 
de 5 puntos porcentuales; el fortaleci-
miento del sistema de evaluación de 
estudiantes; la gratuidad en el servicio 
educativo; la creación del Programa To-
dos a Aprender; la consolidación de la 
estrategia de Primera Infancia De Cero 
a Siempre; un aumento de la matrícula 
de 22 puntos porcentuales; una dismi-
nución de la deserción en Educación 
Superior; un aumento en la matrícula 
en educación técnica y tecnológica de 
17%; y, finalmente, la consolidación del 
Sistema de Acreditación en Calidad de 
Educación Superior. 

Desde 2014, y luego de alcanzar los 
logros de las dos primeras etapas, el 
país se ha enfocado en un nuevo reto: 
la consolidación de un sistema educa-
tivo de calidad, capaz de brindar igual-
dad de oportunidades para todos los 
niños y niñas del país. Con este reto 
en mente, durante el periodo 2014-2016 
el Gobierno se ha concentrado en de-
sarrollar una serie de estrategias cuyo 
objetivo es cambiar la tendencia que 
venía siguiendo el país en términos de 
calidad educativa. La primera acción 
encaminada a cumplir este objetivo 
fue la creación del Índice Sintético de la 
Calidad Educativa (ISCE), que permite 
sintetizar los resultados de las pruebas 
Saber de los colegios del país en cuatro 
componentes: los resultados y el me-
joramiento en las pruebas, la tasa de 

aprobación y el ambiente escolar. Con 
el desarrollo de este índice y las políti-
cas asociadas a él, el sistema educati-
vo colombiano pasó de ser un sistema 
cuyo objetivo principal es la cobertura 
para convertirse en uno cuyo foco y 
norte es la calidad de los aprendizajes 
de las niñas y niños del país. 

La creación del índice estuvo acom-
pañada por el diseño y la consolidación 
de una serie de estrategias para aumen-
tar la calidad educativa y cumplir con 
las metas que el país se ha trazado en 
dicha materia, entre las que se destacan 
dos de especial importancia: la imple-
mentación de la Jornada Única como 
una política de mejoramiento integral 
de la calidad, y el fortalecimiento de la 
profesión docente. 

La Jornada Única como política de 
mejoramiento integral de la calidad es 
una deuda histórica que tenía el Gobier-
no con el sector educativo del país, ya 
que surgió con la Ley General de Edu-
cación, pero su implementación no se 
había hecho realidad hasta el momento. 
La dilatación en la implementación de 
esta política es una de las principales 
causas de la desigualdad en el sistema 
educativo, ya que los niños del sector 
oficial han gozado de menos horas de 
estudio que los del sector privado. 

El déficit tanto de aulas como de re-
cursos de inversión para la construcción 
y el mejoramiento de la infraestructura 
educativa ha sido uno de los principales
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2016 y por primera vez en la historia del 
país, el Gobierno Nacional reconoció 
el esfuerzo de los docentes, directivos 
docentes y administrativos al entregar 
78.145 millones de pesos para los 868 co-
legios pertenecientes a los programas 
de Jornada Única y Todos a Aprender, 
que cumplieron con todas sus metas de 
mejoramiento del índice Sintético de la 
Calidad Educativa. 

Por último, y con el objetivo de me-
jorar los procesos de vinculación do-
cente en el país, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones principales: 

01 Realización de un nuevo con-
curso docente en 2016, que 

busca hacer dicho proceso más rápido 
y frecuente. 

02 Creación del Banco de la Exce-
lencia, una plataforma abierta a 

cualquier ciudadano para la vinculación 
de los docentes en provisionalidad, y 
cuyo proceso de selección se basa en cri-
terios objetivos de mérito y calidad. 

03 Sustitución de la matrícula 
contratada a través de institu-

ciones educativas privadas, a partir del 
nombramiento de planta oficial. 

Colombia se ha trazado una meta: ser 
el país mejor educado de América La-
tina en 2025. Tenemos una trayectoria 
clara de lo que debemos cumplir año a 
año, medida por el Índice Sintético de 
Calidad Educativa, que indica para Co-
lombia, para cada entidad territorial y 
para cada colegio, cómo debe progre-
sar. Este año cumplimos y superamos 
como país la meta que nos habíamos 
planteado, pero dependerá de la volun-
tad y del trabajo de por lo menos tres 
Gobiernos, de nuestros Secretarios de 
Educación, directivos y docentes, que 
logremos ese ambicioso objetivo que 
nos planteamos a diez años. Debemos 
seguir fortaleciendo el sistema educa-
tivo para que esté preparado para este 
reto de mejorar la calidad y de hacer de 
la educación el camino para la consoli-
dación de la paz.

obstáculos que ha enfrentado el país para 
la implementación de la Jornada Única. 
En consecuencia, en el año 2015 se creó el 
Fondo de Financiamiento de Infraestruc-
tura Educativa (FFIE) y se estructuró el 
Plan Nacional de Infraestructura Educa-
tiva, con el fin de cubrir el 60% del déficit 
actual de aulas (30.693 aulas) del país a 
2018. Con este plan se logrará construir 
en 4 años lo que al ritmo de inversión del 
pasado se habría hecho en 80 años. 

Para lograr que la Jornada Única sea 
una política de mejoramiento integral 
de la calidad, se ha estructurado a partir 
de los siguientes componentes: 

01 Entrega de 460.863 almuerzos 
diarios en el marco del Progra-

ma de Alimentación Escolar para los 
estudiantes que aumentan su tiempo 
de permanencia en el colegio. 

02 Dotación de 11,4 millones de tex-
tos educativos de alta calidad, 

alineados con los referentes educativos 
del Ministerio de Educación en las áreas 
de Matemáticas, Lenguaje e Inglés.

03 Nombramiento entre 2015 y 
2016 de 1.115 docentes nuevos y 

reorganización de 2.494 cargos existen-
tes en los colegios de Jornada Única. 

04 Definición de unos referentes 
curriculares más claros (Dere-

chos Básicos de Aprendizaje, matrices 
de referencia, mallas de aprendizaje, 
entre otros) y de una ruta pedagógica 
de acompañamiento en 1.307 colegios 
viabilizados en las cuatro convocato-
rias de Jornada Única, que les brinda 
el espacio para revisar sus proyectos 
educativos institucionales, sus planes 
de estudio y para adaptarse curricular-
mente a las necesidades académicas de 
una jornada de estudio con más horas. 

05 Acompañamiento del Progra-
ma Colombia Bilingüe a 378 

colegios, con 600 formadores nativos 
extranjeros, acompañamiento a docen-
tes, así como materiales pedagógicos 
de inglés para estudiantes y docentes. 

Ya que los docentes son el componente 
más importante para mejorar los aprendi-

zajes de los estudiantes, durante este pe-
riodo el Ministerio de Educación Nacional 
ha centrado gran parte de sus esfuerzos 
en alcanzar la excelencia docente en el 
país. Las políticas encaminadas a dicho 
fin buscan transformar la profesión do-
cente, con programas y acciones dirigidas 
a fortalecer su formación en sus distintos 
momentos, sus prácticas y herramientas 
de aula y sus procesos de evaluación.

Para fortalecer las prácticas de aula 
de los docentes, en el periodo 2014-2016 
se reestructuró el Programa Todos a 
Aprender, que pasó de 2.900 a más de 
4.200 tutores. Con este aumento en la 
cantidad de tutores que apoyan la labor 
docente en el aula, se han mejorado las 
prácticas de más de 104.000 docentes 
que guían los procesos de aprendizaje de 
2.300.000 estudiantes de Básica Primaria. 

En cuanto a la formación de do-
centes, el Ministerio se centró en va-
rios frentes. El primero es la formación 
inicial de docentes, que se fortaleció, 
por un lado, a través de un proceso de 
acreditación en calidad obligatorio para 
los programas de licenciatura y, por el 
otro, al hacer de la práctica de aula el eje 

central de la misma. El segundo fren-
te se centró en la formación continua 
de docentes, para la cual se crearon 
cursos semestrales y homologables de 
nivelación, ofrecidos por Instituciones 
de Educación Superior para aquellos 
docentes que requieran fortalecer sus 
prácticas de aula, en el marco de la Eva-
luación de Carácter Diagnóstico Forma-
tiva. Esta evaluación, en contraste con 
años anteriores, se centra precisamente 
en la práctica docente. Por último, y con 
el objetivo de fortalecer la formación 
avanzada de docentes, se creó el progra-
ma de Becas para la Excelencia Docen-
te, que a octubre de 2016 ha otorgado 
6.525 becas condonables a docentes y 
directivos docentes. 

En el tema de remuneración y con el 
objetivo de reconocer el esfuerzo de los 
docentes del país, el Gobierno Nacional 
acordó llevar a cabo un aumento sala-
rial progresivo de un 12% adicional al de 
los demás funcionarios públicos, entre 
2014 y 2019. A la fecha, de dicho aumen-
to se han hecho efectivos 4 puntos. Lo 
anterior fue acompañado de una polí-
tica de incentivos a través de la cual, en 

Dependerá de la 
voluntad y el trabajo 
de por lo menos 
tres Gobiernos 
que logremos el 
ambicioso objetivo 
de ser el país mejor 
educado de América 
Latina en 2025. 

19

Resum
en ejecutivo

18

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

14
 - 

20
16

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l



EDUCACIÓN SUPERIOR

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018: “Todos Por un Nuevo País” se 
basa en tres pilares: paz, equidad 

y educación, asumiendo este último 
como “el más poderoso instrumento de 
igualdad social y crecimiento económi-
co en el largo plazo”. Es así como du-
rante el periodo 2014-2016 se diseñaron 
programas y se crearon políticas que 
permitieron avanzar en el cumplimien-
to de las metas de Educación Superior, 
contribuyendo al desarrollo del sector y 
acercando al país a estándares interna-
cionales. Se crearon el Sistema Nacional 
de Educación Terciaria y los programas 
Ser Pilo Paga y Colombia Científica.

El país tuvo avances significativos 
en términos de acceso, cobertura, ca-
lidad y equidad de la Educación Supe-
rior, así como en la consolidación de 
los sistemas de información que sirven 
como herramienta para analizar la evo-
lución y para el diseño de políticas pú-
blicas del sector. 

En términos de acceso y cobertura, 
para el año 2015 se registró una matrícu-
la de 2.293.550 estudiantes en 11.213 pro-
gramas de carácter técnico profesional 
tecnológico, profesional universitario y 
posgrados. Así mismo, 72.000 nuevos 
cupos fueron creados para el acceso a 
estudios de pregrado y posgrado de los 
colombianos, incrementando la tasa de 
cobertura en dos puntos porcentuales, 
pasando de 47,8% en 2014 al 49,4% en 
2015, superando así la meta propuesta 
en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Por otra parte, el país avanzó en la 
disminución de la deserción estudiantil, 
la cual pasó de 10% en 2014 a 9,25% en 

2015, permitiendo así superar la meta 
nacional definida para 2015 de 9,7%. En 
referencia a la graduación y vinculación, 
la información recopilada en el Obser-
vatorio Laboral permitió identificar que 
entre 2013 y 2014 se han entregado un 
total de 711.000 títulos de Educación 
Superior, de los cuales 358.000 fueron 
otorgados en 2014. Asimismo, en 2014 se 
logró un incremento del 1,9% respecto 
a los graduados en el año 2013. Para el 
periodo 2014 aumentó el número de 
titulaciones de doctorados, los cua-
les presentaron el mayor incremento 
(21,2%) respecto a los obtenidos en 2013, 
seguido de los de maestría con el 13,3%. 

Con la intención de aportar a la 
meta de ampliación de cobertura con 
alta calidad, se han desarrollado estra-
tegias tanto para fortalecer la calidad 
de las instituciones y los programas 
(oferta) como para que los estudiantes 
(demanda) alcancen mayores estánda-
res de excelencia. En cuanto a oferta, 
se crearon los Planes de Fomento, los 
Planes Maestro de Regionalización 
y la Política de Regionalización de la 
Educación Terciaria, mientras que en 
demanda se establecieron procesos de 

orientación a través de Buscando Carre-
ra, acompañamiento diferencial con la 
educación inclusiva y los fondos espe-
ciales de financiación.

Los Planes de Fomento a la Calidad 
(PFC) se crearon en 2015, a través de 
los decretos 1075 y 1246, como herra-
mientas de planeación diseñadas para 
mejorar las condiciones de calidad de 
las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) públicas. En este sentido, 61 
IES públicas cuentan a la fecha con la 
formulación de los Planes de Fomen-
to a la Calidad, permitiendo que los 
$290.248 millones se distribuyeran en 
infraestructura (73,2%), cualificación 
docente (10,1%), investigación (7,6%), 
permanencia (5,6%), nueva oferta aca-
démica (2,3%) y regionalización (1,2%).

Para la vinculación, la estrategia de 
orientación Buscando Carrera logró en 
2015 llegar a más de 94.000 estudiantes 
a través de ferias estudiantiles y a más 
de 670 docentes orientadores y 550 pa-
dres de familia a través de los talleres 
de sensibilización y empoderamiento 
en el proceso de acompañamiento para 
el tema de orientación. Así mismo, se 
creó un espacio web con los documen-

tos descargables: Secuencia didáctica de 
orientación socio-ocupacional para do-
centes de los grados 10º y 11º y Guía para 
padres de familia sobre orientación socio 
ocupacional de jóvenes.

Según lo dispuesto en el artículo 58 
de la Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018, se crearon el Sis-
tema Nacional de Educación Terciaria 
(SNET), el Sistema Nacional de Calidad 
de la Educación Terciaria (SISNACET), 
el Marco Nacional de Cualificaciones y 
el Sistema Nacional de Acumulación y 
Transferencia de Créditos (SNATC).

El Sistema Nacional de Educación 
Terciaria (SNET) es la organización de 
pilares, niveles y rutas en la educación 
posmedia que involucra a las institucio-
nes educativas, su oferta y al sistema de 
aseguramiento de la calidad como eje 
fundamental. El SNET configura nuevas 
relaciones sociales, educativas y labora-
les, en la perspectiva de una Colombia 
más educada. Sus objetivos son: i) ofre-
cer y facilitar opciones educativas dife-
renciadas de acuerdo con necesidades 
e intereses regionales y nacionales, ii) 
realizar el diseño y la implementación 
de procesos de formación desde una 
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construcción conjunta entre los secto-
res educativo y productivo, iii) facilitar 
rutas y alternativas de actualización 
permanente en condiciones de calidad 
y pertinencia, y iv) garantizar la movi-
lidad a través del reconocimiento y la 
homologación de aprendizajes. 

Adicionalmente, se creó el progra-
ma Ser Pilo Paga, el cual inició en el 
año 2015, con el objetivo de que más 
jóvenes colombianos de bajos recursos 
pero con excelente desempeño acadé-
mico accedan a Educación Superior de 
calidad a través de créditos beca. Para 
el año 2015 el programa benefició 10.140 
jóvenes distribuidos en 39 Instituciones 
de Educación Superior acreditadas en 
alta calidad, cursando los programas 
académicos de su elección en los niveles 
profesional universitario, tecnológico y 
técnico profesional. 

Con el propósito de tener profesio-
nales capacitados para formar a las fu-
turas generaciones, se creó la estrategia 
Ser Pilo Paga Profe, orientada a fomen-
tar la carrera docente en los pilos. Esta 
estrategia busca que los jóvenes más 
pilos escojan formarse para ser los fu-
turos docentes del país y logren formar 
con calidad las siguientes generaciones 
de docentes que se requiere en el país. 
Por otro lado, se concibió el programa 
Pilos por el Mundo, mediante el cual se 
financia el acceso a la Educación Supe-
rior de calidad en Francia y Corea del 
Sur. Para este fin, se estructuró un pilo-
to donde se lanzaron tres convocatorias 
para potenciales “pilos” y estudiantes de 
universidades públicas, destacados por 
su excelencia académica para cursar 
en el exterior programas en ingenierías 
ciencias exactas, básicas, tecnología y 
matemáticas. 

Otra de las estrategias del Gobierno 
Nacional es el programa Colombia Cien-
tífica, creado en el 2016 y liderado por el 
Ministerio de Educación en articulación 
con el ICETEX, Colciencias y el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, 
con el fin de mejorar la calidad de las Ins-
tituciones de Educación Superior en las 
dimensiones de investigación, docencia 
e internacionalización. De esta manera 
se pudo responder a la consolidación de 
un sistema de investigación e innova-
ción, en coordinación con el sector pro-

Otra importante 
apuesta para ser el 
país mejor educado 
de América Latina en 
2025 es la ampliación 
de cobertura 
con calidad.

ductivo, para contribuir al mejoramiento 
de la competitividad, productividad y de-
sarrollo social del país. En este orden de 
ideas, el programa quiere contrarrestar 
de forma simultánea y certera las ma-
yores debilidades del sector y llevar a 
Colombia hacia el desarrollo a través de 
sus dos componentes: 

01 Pasaporte a la Ciencia, que bus-
ca responder a la necesidad del 

país de incrementar los niveles de in-
novación, investigación y desarrollo a 
través de un programa de créditos con-
donables para doctorados y maestrías 
en universidades de clase mundial para 
nuestros mejores estudiantes. 

02 Ecosistema Científico, el cual 
permitirá fomentar la gene-

ración de redes de conocimiento con 
actores nacionales e internacionales 
que se articulan alrededor de áreas y 
retos comunes para generar y apro-
vechar el conocimiento en función 
del desarrollo social y productivo del 
país, y así dinamizar las relaciones 
entre estas partes.

Como parte del fortalecimiento del Sis-
tema de Educación Superior, en 2015 se 
incrementaron los recursos de transfe-

rencias (artículos 86 y 87 de la Ley 30, 
CREE, estampilla pro Universidad Na-
cional y universidades estatales, y de-
volución de descuentos de votaciones) 
a Instituciones de Educación Superior 
públicas, pasando de $2,97 billones en 
2014 a $3,07 billones en 2015, recursos 
que son destinados a financiar los ru-
bros de inversión y funcionamiento de 
las instituciones.

Otra importante apuesta para ser el 
país mejor educado de América Latina 
en 2025 es la ampliación de cobertura 
con calidad. Para lograr tal objetivo, nos 
hemos planteado las siguientes metas: 

I. Alcanzar en 2018 una tasa de 
cobertura bruta del 57%, creando 
así un total de 400.000 nuevos 
cupos en Educación Superior 
en este cuatrienio, de los cuales 
150.000 serán en programas de 
formación técnica y tecnológica. 
En 2014 se crearon más de 127.000 
cupos nuevos, y en 2015 fueron 
cerca de 73.000 nuevos cupos en 
Educación Superior.

II. Alcanzar en 2018 una tasa de 
cobertura de alta calidad del 20%, 
lo que supone que cerca de 200.000 
estudiantes adicionales puedan 

acceder a instituciones o programas 
de pregrado con acreditación 
de alta calidad. En 2014, 649.000 
estudiantes de Educación Superior 
pertenecían a instituciones o 
programas de pregrado de alta 
calidad, lo que representa el 14,9%, 
mientras que en 2015 la tasa de 
cobertura de alta calidad se ubicó 
en el 15,7%, es decir que 683.000 
niños estudian en programas 
o instituciones de alta calidad. 
Adicionalmente, durante 2014 y 
2015 se acreditaron 9 Instituciones 
de Educación Superior, logrando 
un total de 39 IES acreditadas, que 
representan el 13,5% del total.

III. Alcanzar en 2018 una tasa de 
deserción en Educación Superior 
universitaria del 8% y en 
formación técnica y tecnológica 
del 15%. Para 2015 estas tasas 
se ubicaron en 9,25% y 18,3% 
respectivamente. 

IV. Lograr que en 2018 todos los 
departamentos del país tengan 
una tasa de cobertura en 
Educación Superior no inferior al 
20%. En 2015, 27 departamentos 
alcanzaron este umbral. 
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sección 1

Educación 
Preescolar,  
Básica y 
Media



Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media

INFORME DE GESTIÓN 2014 - 2016
Ministerio de Educación Nacional1.

Educación 
Inicial



La Educación Inicial está llama-
da a promover y potenciar tres  
grandes propósitos:

01 Que las niñas y los niños cons-
truyan su identidad en relación 

con los otros, se sientan queridos y va-
loren positivamente pertenecer a una 
familia, cultura y mundo. 

02 Que las niñas y los niños sean 
comunicadores activos de sus 

ideas, sentimientos y emociones. Asi-
mismo, que expresen, imaginen y re-
presenten su realidad. 

03 Que las niñas y los niños dis-
fruten aprender, exploren y se 

relacionen con el mundo para com-
prenderlo y construirlo. 

Así, la Educación Inicial de calidad, en el 
marco de la atención integral, ayuda a 
cerrar las brechas en el desarrollo de los 
niños, promueve la permanencia en la 
escuela y mejora los resultados acadé-
micos y la calidad de vida, incluso para 
niños provenientes de familias pobres, 
con bajo nivel de educación de los pa-
dres, aislamiento geográfico, situación 
de discapacidad, entre otras. 

Con el objetivo de promover el desa-
rrollo integral de niñas y niños de primera 
infancia y asegurar niveles de calidad que 
se reflejen en el cierre de las brechas de 
inequidad desde el inicio de la vida, el Mi-
nisterio de Educación Nacional ha defini-
do una serie de estrategias e instrumentos 
de política que buscan posicionar el lugar 
de la Educación Inicial en el desarrollo so-
cial. A continuación se describe cada uno.

1.1. 
Bases 
curriculares 
para la 
Educación 
Inicial 

Objetivo: Desarrollar una pro-
puesta de organización curri-
cular que brinde herramientas 

a los docentes para fortalecer la práctica 
pedagógica en la Educación Inicial.

La Dirección de Primera Infancia, en 
conjunto con la Dirección de Calidad de 
Básica del Ministerio de Educación Nacio-
nal, considera prioritario desarrollar una 
propuesta de organización curricular que: 

01 Garantice condiciones huma-
nas, sociales y materiales para 

promover el desarrollo integral.

02 Fortalezca la acción del 
maestro en la promoción del 

desarrollo integral y el aprendizaje 
de los niños. 

03 Permita armonizar las apues-
tas curriculares entre niveles 

para favorecer el paso entre la Educa-
ción Inicial, el grado de transición y la 
básica primaria, y así fomentar su per-
manencia en el sistema educativo.

Las bases curriculares como instru-
mento de política responderán al qué, para 
qué y cómo se potencian los procesos de 
desarrollo y aprendizaje de los niños a tra-
vés de la acción pedagógica, en coherencia 
con lo definido en la serie de orientaciones 
pedagógicas desarrolladas en el marco de 
la política De Cero a Siempre. Así, serán 
referente para orientar el trabajo pedagó-
gico de los maestros en Educación Inicial 
y en el grado de transición. Estos docen-

1.2. 
¡Todos 
Listos! Para 
acompañar las 
transiciones 
de las niñas 
y los niños 
en el entorno 
educativo

Objetivo: Promover la construc-
ción de estrategias que asegu-
ren transiciones armónicas de 

las niñas y los niños en su ingreso a la 
Educación Inicial, a la Educación Básica 
y durante el paso entre grados o niveles.

tes, a su vez, deberán partir de sus saberes, 
experiencias y capacidades para construir 
conocimientos pedagógicos que enriquez-
can, dinamicen y potencien sus prácticas, 
y considerar la diversidad cultural, étnica, 
social, territorial y poblacional que carac-
teriza al país, siempre en coherencia con 
el sentido que se ha establecido para este 
nivel educativo.

Las bases curriculares de Educación 
Inicial contemplan la identificación de 
los aprendizajes estructurales de las 
niñas y los niños y una serie de orien-
taciones pedagógicas dirigidas a las 
maestras. Por esto, en el marco de las 
bases curriculares se desarrollaron los 
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 
para el grado transición como una he-
rramienta pedagógica para guiar la pla-
neación pedagógica y facilitar el tránsi-
to de los niños por el sistema educativo. 

Para la construcción colectiva de este pro-
ceso se han definido una serie de estrate-
gias, tales como un grupo de expertos 
locales denominado “amigos del currícu-
lo”, mesas territoriales de trabajo con 
maestras, inspiración de experiencias lo-
cales e internacionales, y consultas con 
expertos internacionales, entre otras. 

Las bases curriculares 
de Educación Inicial 
contemplan la 
identificación de 
los aprendizajes 
estructurales y una 
serie de orientaciones 
pedagógicas. 
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Las transiciones representan retos para 
el desarrollo de las niñas y los niños. En 
el entorno educativo, los objetivos de 
cada nivel son diferentes, lo cual gene-
ra cambios en la organización pedagó-
gica, las interacciones, el ambiente, el 
espacio, el tiempo y los contextos de 
aprendizaje. Por tal motivo, el acompa-
ñamiento a las transiciones de las niñas 
y los niños requiere de un trabajo arti-
culado de la familia, el talento humano 
y las entidades territoriales. 

Hoy Colombia cuenta con ¡Todos 
Listos!, una serie de orientaciones con-
ceptuales, metodológicas y pedagógi-
cas que se implementó y validó en 17 
Entidades Territoriales Certificadas (La 
Guajira, Atlántico, Antioquia, Chocó, 
Valle, Nariño, Amazonas, Quibdó, Nu-
quí, Bahía Solano, Maicao, Benalcázar, 
Anserma, Sandoná, Yacuanquer, Tuma-
co, Tubará, Campo de la Cruz, Repelón, 
Soledad, Leticia, Puerto Nariño, Cali, 
Envigado), en las que participaron 61 
Instituciones Educativas, 47 Centros de 
Desarrollo Infantil y 5 Hogares Comu-
nitarios de Bienestar. 

Se destaca la participación de 385 do-
centes, cuidadores y personal directi-
vo; 126 servidores públicos de diferen-
tes instituciones que participan en las 
mesas de primera infancia municipales; 
alrededor de 700 personas, familiares de 
los niños y niñas, y aproximadamente 
4.204 niños y niñas identificados en los 
17 municipios del proyecto.

¡Todos Listos! se entregará a las Ins-
tituciones Educativas a través de la Caja 
Siempre Día E. 

1.3.
 ¡Preescolar 
es una nota! 

Objetivo: Fortalecer la presta-
ción y la calidad de servicios 
de Educación Inicial, brin-

dando atención integral y un proceso 
pedagógico que potencie el desarrollo 
de las niñas y los niños por medio de 
las expresiones artísticas, el juego, la 
literatura y la exploración del medio en 
los grados prejardín, jardín y transición 

ofertados en los establecimientos edu-
cativos oficiales. 

¡Preescolar es una nota! inició du-
rante 2016 con el grado de transición, 
esperando crecer y expandirse a los de-
más grados de preescolar. Para lograr 
su implementación, el Ministerio de 
Educación Nacional y el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar suscri-
bieron el Convenio Interadministrativo 
899 de 2016, con el objeto de aunar es-
fuerzos técnicos y administrativos para 
la implementación del servicio de aten-
ción integral a la primera infancia en el 
grado transición. 

Mediante recursos del Sistema Ge-
neral de Participaciones, recursos CREE 
asignados al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y recursos propios 
de las Entidades Certificadas, los bene-
ficiarios de ¡Preescolar es una nota! hoy 
cuentan con: 

 • La canasta educativa convencional 
(maestros, coordinador académico, 
aula, personal de servicios 
generales, personal administrativo, 
dotación de aseo institucional). 

 • Los demás componentes de la 
atención integral (profesional de 
apoyo psicosocial, profesional 
en nutrición y salud, auxiliar 
pedagógico, personal para 
servicio de alimentación, 
dotación de material de consumo, 
dotación de aseo personal, 
porcentaje del requerimiento 
nutricional diario para  
completar al 70%). 

 • Dotación no fungible  
para cada aula. 

 • Adecuación progresiva de las aulas 
(condiciones de seguridad). 

 • Seguro estudiantil (cuando  
así se requiera). 

En 2016 se llevó a cabo un piloto con 12 
Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación: Atlántico, Bogotá, Cali, Cun-
dinamarca, Envigado, Maicao, Maniza-
les, Neiva, Norte de Santander, Pereira, 
Quibdó y Rionegro. A la fecha la estrate-
gia se implementa en 30 municipios del 
país, llegando a 910 aulas de transición y 
32 de jardín focalizadas, en 242 estable-
cimientos educativos con 387 sedes, y un 
estimado de 22.682 beneficiarios. 

El Ministerio de Educación Nacional 
ha aportado, además de la gestión con 
cada Secretaría de Educación, el proce-
so de seguimiento al piloto y el acom-
pañamiento a la entidad territorial en el 
componente pedagógico a través de la 
estrategia MAS+ Modelo de acompaña-
miento pedagógico.

Lo esperado es que ¡Preescolar es 
una nota! permita:

01 Potenciar el desarrollo y aprendi-
zaje de los niños en el grado tran-

sición, con profesores bajo un esquema 
de fortalecimiento pedagógico situado y 
ambientes educativos de calidad.

02 Mejorar el tránsito y perma-
nencia de los niños al ofrecer-

les atención de calidad en este grado.

03 Mejorar el estado nutricional 
de los niños.

04 Disminuir la tasa de repitencia 
en el grado primero de primaria, 

debido a que se fortalecerá el trabajo de 
los maestros para acompañar transicio-
nes entre un nivel educativo y otro.

05 Aumentar cobertura en el gra-
do transición debido a que la 

atención integral genera confianza en 
las familias y mejores condiciones en 
la escuela para la primera infancia. 

06 Ser eficientes en el uso de los 
recursos: con esta iniciativa se 

sumarán recursos del Sistema General 
de Participaciones, del CREE y recur-
sos propios de las Secretarias.

1.4. 
Sistema de 
Medición de 
la Calidad de 
la Educación 
Inicial

Objetivo: Contar con un índice 
de calidad de la Educación Ini-
cial en Colombia que permita 

contar con información rigurosa, con-
tinua y objetiva para la toma de deci-
siones basada en evidencia. 

Durante el 2015, el Ministerio de 
Educación Nacional inició el proceso de 
construcción de los instrumentos para 
la medición de calidad de la Educación 
Inicial junto al Instituto Colombiano 

Figura 1.1

Instrumentos de 
medición de la calidad

Calidad  
del servicio 

Interacciones 
o procesos

Estructura 
y sistema

Valoración  
del desarrollo

Sistema de 
Medición de 

Calidad Efectivo
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1. Los asesores internacionales involucrados en el pro-

ceso son: Sharon Lynn Kagan de Teachers College en 

Columbia University; Hiro Yoshikawa del Steinhardt 

School de New York University; y Angélica Ponguta 

del Yale University’s Child Study Center.

para la Evaluación de la Educación (IC-
FES), la Universidad de Los Andes y un 
grupo de asesores internacionales ex-
pertos en el tema1. 

Este grupo de instrumentos contem-
pla el análisis de la calidad del servicio en 
dos dimensiones: a) interacciones o pro-
ceso, y b) estructura y sistema, las cuales 
se relacionan con el desarrollo de las ni-
ñas y niños, permitiendo así identificar 
la relación entre determinadas prácticas 
o condiciones y las manifestaciones de 
desarrollo en la primera infancia. 

El modelo de medición de la calidad 
está inspirado por el modelo global MEL-
QO (Measurement for Early Learning Qua-
lity and Outcomes) y por los lineamientos 
y enfoques dados en esta materia desde 
la estrategia De Cero a Siempre. 

Durante la segunda fase el Minis-
terio de Educación Nacional imple-

mentará el modelo de medición de la 
calidad en una muestra representativa 
en la región del eje cafetero, a través de 
una alianza con el ICFES y la Consejería 
para la Primera Infancia. Paralelo a este 
proceso, de la mano con el equipo ase-
sor internacional, el desarrollo técnico 
se concentrara en las preguntas: ¿cómo 
medir la calidad de Educación Inicial en 
servicios domiciliarios e itinerantes?, y 
¿requiere el grado obligatorio de tran-
sición una aproximación particular en 
términos de enfoque y contenidos? 

Para el 2017 se plantea realizar el 
ajuste definitivo de los instrumentos de 
acuerdo con la aplicación e implemen-
tación del sistema (instrumento para 
valorar el desarrollo de niñas y niños 
definitivos y ajustados, e instrumentos 
para la medición de la calidad de servi-
cio definitivos y ajustados), así como un 
plan de implementación nacional, que 
incluye una estrategia de sostenibilidad 
e institucionalización del Sistema de 
Medición de la Calidad de la Educación 
Inicial en Colombia.

Figura 1.2

Atención integral a niños y 
niñas reportada al SSNN

Durante el 2015, el 
MEN, junto a otras 
entidades, inició 
la construcción de 
los instrumentos 
para la medición 
de calidad de la 
Educación Inicial.

Cuentan con esquema 
de vacunación completo 

según la edad

Tienen acceso a 
colecciones de libros o 
contenidos culturales 

especializados en 
las modalidades de 

educación inicial

Cuentan con 
afiliación vigente 

a salud

Cuentan con 
registro civil de 

nacimiento

Cuentan con 
valoración y 
seguimiento 
nutricional

Asisten a las 
consultas de 
crecimiento y 

desarrollo
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está certificado en 
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participa en 
procesos de 
formación
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1.5.
Sistema de 
Seguimiento 
Niño a Niño 
(SSNN) 

Objetivo: Identificar si cada 
niño y cada niña del país reci-
be lo requerido para potenciar 

su desarrollo.
A la fecha el país cuenta con un sis-

tema de información nacional para el 
seguimiento nominal de los niños y ni-
ñas en primera infancia, cuyo punto de 
partida es la Ruta Integral de Atencio-
nes (RIA). Dicho seguimiento permite 
verificar el cumplimiento de las atencio-
nes durante su primera infancia y muje-
res gestantes en el marco de la política 
De Cero a Siempre. 

El Sistema de Seguimiento Niño a 
Niño se configura como una herramien-
ta para la gestión de los derechos de las 
niñas y los niños, así como para el segui-
miento a la implementación de la políti-
ca. Con este fin, en el marco del espacio 
intersectorial para la construcción SSNN, 
para materializar el Sistema de Segui-
miento Niño a Niño, se logró suscribir en 
junio de 2015 un acuerdo de intercambio 
de información y los protocolos de inter-
cambio bajo el liderazgo del Ministerio de 
Educación Nacional, que hoy garantizan 
que dicho proceso sea posible entre seis 
entidades nacionales: Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Cultura, Prosperidad 
Social (y la antigua ANSPE).

La información reportada actual-
mente al SSNN por cada una de las en-
tidades es la siguiente:

a. Niños y niñas en primera 
infancia atendidos 
integralmente (Figura 1.2).

Es posible identificar cuáles niños cuen-
tan con uno o más de los anteriores in-
dicadores tomando como referencia a 
aquel que recibe la atención como cen-
tro. Así será posible identificar niños 
con 1 hasta 8 atenciones. 

b. Mujeres gestantes y 
madres lactantes con:

01 Afiliación vigente al Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud.

02 Asistencia a consultas para la 
detección temprana de las al-

teraciones del embarazo.

03 Madres lactantes con atención 
del parto.

El primer cargue de información en el 
sistema se realizó en mayo de 2015 con 
los datos al corte de 31 de diciembre de 
2014 de los beneficiarios atendidos por 
el ICBF en las modalidades de Educa-
ción Inicial en el marco de la atención 
integral. El SSNN con corte a julio de 
2016 cuenta con información de 1.548.314 
niños y niñas y 291.331 mujeres gestantes 
y madres lactantes.

Desde el año 2014 el SSNN tiene la 
información de las unidades de servi-
cio de modalidades de Educación Inicial 
en el marco de la atención integral del 
ICBF, incluyendo para la vigencia 2016 la 
información de las instituciones educa-
tivas en las cuales se desarrolla el piloto 
de la modalidad de atención de transi-
ción integral (¡Transición es una Nota!). 

Asimismo, el sistema cuenta con la infor-
mación del talento humano (coordina-
dores, docentes, auxiliares, pedagógicos, 
profesionales de nutrición y salud, profe-
sionales de atención psicosocial, peda-
gogos, etc.) asociados a las unidades de 
servicio o instituciones educativas. 

A la fecha se ha logrado llegar a 38 
entidades territoriales, en las cuales 
se cuenta con la participación perma-
nente en las mesas de primera infan-
cia, infancia y familia de los distintos 
sectores responsables de brindar a los 
niños, niñas y gestantes las atenciones 
priorizadas por la RIA, con los cuales 
se realizaron jornadas de socialización 
y navegación guiada en el SSNN.

Actualmente, los líderes de Educa-
ción Inicial de aproximadamente 50 Se-
cretarías de Educación de Entidades Te-
rritoriales Certificadas ya cuentan con 
usuario para ingreso al sistema de cara 
a la gestión de alertas de niños y niñas 
que ya tienen la edad para ingresar al 
grado transición.

La implementación del SNNN se 
constituye así en una herramienta fun-
damental de la política para garantizar 
que todos los niños y las niñas reciban 
de manera oportuna las atenciones re-
queridas para potenciar su desarrollo. 
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“Los primeros años de la vida son una ventana de oportunidad 
única para el cierre de brechas y la promoción de la equidad. Las 
investigaciones muestran que las inversiones durante este período 
tienen las mayores tasas de retorno en términos económicos y 
sociales. Desde la política educativa se reconoce la importancia 
de estos años y de las interacciones que tienen las niñas y los niños 
con las personas que los rodean como la base de su desarrollo, por 
lo cual resulta fundamental garantizar una educación inicial de 
calidad que sea pertinente y adecuada a sus propias característi-
cas y capacidades”.

Ana María Nieto Villamizar | Directora de Primera Infancia

“En Colombia hay 5 millones de niños y 
niñas en primera infancia, y la mitad en-
frenta condiciones de pobreza, lo que ge-
nera exclusión y falta de oportunidades. 
Pero no solo se trata de pobreza, que vie-
ne acompañada por graves problemas de 
salud como la desnutrición; también exis-
ten otras condiciones que marcan gran-
des diferencias desde el mismo momento 
del nacimiento como la discriminación, el 
maltrato, el abandono, la falta de afecto o 
la falta de acceso a servicios con calidad.

Esperamos que cada niño, cada niña, 
en sus años de primera infancia, pueda 
gozar de unas condiciones que favorezcan 
su desarrollo integral. Todos los adultos 
tenemos una responsabilidad directa con 
los niños de nuestro país”.

María Clemencia Rodríguez de Santos | 
Primera Dama de la Nación

PRiMeRA inFAnciA:
LA esPeRAnZA De Un MeJOR PAÍs

“Empezar la vida escolar es uno de los primeros retos para los niños 
y niñas que determinará el resto de la trayectoria educativa. Por 
este motivo, queremos que el inicio se dé en condiciones de calidad 
y calidez, y esto consiste en garantizar: experiencias pedagógicas 
de calidad, seguimiento a su estado de salud y nutrición, alimenta-
ción adecuada, acompañamiento a los docentes en el aula, espacios 
agradables y seguros, y apoyo psicosocial cuando lo requieran”.

Víctor Saavedra | Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media
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Figura 2.1

Duración de la jornada 
escolar en Jornada Única

La jornada escolar es el tiempo dia-
rio y semanal que permanecen los 
estudiantes en el establecimiento 

educativo. En Colombia, cerca del 60% 
de las sedes educativas atienden a los 
estudiantes en doble jornada, lo cual 
implica jornadas escolares de cinco o 
seis horas. En contraste, muchos co-
legios privados con buenos resultados 
cuentan con jornadas escolares de ocho 
horas o más donde los estudiantes tie-
nen mayores oportunidades de fortale-
cer sus aprendizajes y de enriquecer su 
formación integral. 

Si bien la Jornada Única es un tema 
que se discute hace años, e incluso apa-
rece estipulada en la Ley General de 
Educación de 1994, el establecimiento 
de dobles jornadas fue una respuesta a 
la demanda por mayores cupos dentro 
del sistema educativo, que privilegió el 
aumento de cobertura sobre el tiempo 
de aprendizaje de los estudiantes. Dado 
que esta situación genera una condición 
de desventaja para los estudiantes del 
sector oficial con impacto en la calidad 
educativa, la Jornada Única es, enton-
ces, una deuda histórica con nuestros 
estudiantes, y su implementación como 
política nacional desde 2015 es el primer 
paso de un camino a largo plazo que 
exigirá esfuerzos conjuntos entre las 
Entidades Territoriales y el nivel central 
para alcanzar esta gran transformación. 

2.1.
Implementación 
Jornada Única

La implementación de la Jornada 
Única hace parte de las priorida-
des para el Gobierno Nacional en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un Nuevo País”, una 
política cuyo principio orientador es 
la equidad. Así, al garantizar el mismo 
tiempo de estudio para todos los niños 
y jóvenes del país, se busca que los es-
tudiantes de colegios oficiales tengan 
las mismas condiciones para alcan-
zar una educación de calidad. De este 
modo, la Jornada Única busca ampliar 
la duración de la jornada escolar de 
los estudiantes, contemplando más 
tiempo para las actividades pedagó-
gicas, así como tiempo adicional para 
el descanso y el almuerzo. 

Educación 
Preescolar

Número de horas de 
permanencia diaria

Diaria Semanal

Educación Básica 
Primaria

Educación Básica 
Secundaria

Educación Media

7
horas

9
horas

8
horas

9
horas

6
horas

30
horas

8
horas

40
horas

7
horas

35
horas

8
horas

40
horas

Número de horas de dedicación
a actividades pedagógicas
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Los dos objetivos fundamentales que 
busca lograr la Jornada Única se rela-
cionan con: 

01 Mejorar la calidad educativa en 
los niveles de preescolar, bási-

ca y media, gracias al fortalecimiento 
de competencias matemáticas, comu-
nicativas y científicas.

02 Reducir los factores de riesgo y 
vulnerabilidad a los que se en-

cuentran expuestos los estudiantes al 
mantener más tiempo a niños y jóve-
nes en un mejor ambiente escolar.

Para 2018 se esperan 2.291.370 estudian-
tes en Jornada Única, lo que correspon-
de al 30% de la matrícula de los estable-
cimientos oficiales. Este avance será un 

gran aporte que permitirá que todos los 
niños y jóvenes de Colombia estudien 
en este tipo de jornada en el año 2030, 
tal y como lo establece el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

Componentes de la Jornada Única

Para la implementación de Jornada 
Única se han definido cuatro compo-
nentes principales: 

01 Pedagógico: Los estableci-
mientos educativos (EE) en 

Jornada Única deben aprovechar el 
nuevo tiempo disponible para revi-
sar sus planes de estudios y ajustar-
los de manera que respondan a las 
necesidades de aprendizaje de los es-
tudiantes, con un especial énfasis en 

El mayor tiempo de 
permanencia en una 
institución educativa 
implica pensar en 
alternativas para 
que los estudiantes 
puedan almorzar. Una 
de ellas es la entrega 
de complementos 
alimenticios a través 
del Programa de 
Alimentación Escolar.

las competencias matemáticas, co-
municativas y científicas. 

02 Recurso humano docente: El 
mayor tiempo de estudio para 

los niños y jóvenes requiere que las 
instituciones educativas cuenten con 
el recurso humano suficiente e idóneo. 
A través de diversas estrategias, el Mi-
nisterio de Educación Nacional (MEN) 
ha apoyado a las Entidades Territoria-
les para garantizarlo.

03 Alimentación: El mayor tiem-
po de permanencia en una 

institución educativa implica pensar 
en alternativas para que los estudian-
tes puedan almorzar. Una de ellas es la 
entrega de complementos alimenticios 
a través del Programa de Alimentación 

Escolar, el cual se ha ejecutado en con-
junto con las Entidades Territoriales. 

04 Infraestructura: La Jornada Úni-
ca requiere de espacios físicos 

suficientes para atender los procesos 
educativos de los estudiantes. Con el 
apoyo del Plan Nacional de Infraestruc-
tura Educativa, se ha venido trabajando 
en ampliación y construcción de nueva 
infraestructura, mantenimiento y ade-
cuación de infraestructura existente. 

Para la implementación de la política se 
definió un plan gradual, cuya primera 
fase se centra en el aprovechamiento de 
la infraestructura disponible, es decir, de 
aquellas sedes educativas que solo atien-
den en una jornada o que rápidamente 
pueden reorganizar su matrícula de la 
tarde. En el mediano plazo, y como parte 
de la segunda fase, se deben incorporar 
las instituciones que se vean beneficia-
das de las inversiones en infraestructura.

Mediante dos convocatorias dirigidas a 
Secretarías de Educación certificadas, 
estas entidades han postulado a los es-
tablecimientos educativos que conside-
ran cumplen con las condiciones para 
comenzar. Como resultado, en 2015 se 
beneficiaron 316.895 estudiantes de 
preescolar, básica y media en 490 es-
tablecimientos educativos de 57 Enti-
dades Territoriales Certificadas (ETC). 
Esto significó un avance del 104% en la 
implementación de esta línea estratégi-
ca respecto a la meta definida para 2015, 
la cual era atender a 305.516 estudiantes 
en Jornada Única. 

En 2016 se tiene proyectado bene-
ficiar a 706.997 estudiantes en 1.302 
establecimientos educativos de 88 en-
tidades territoriales certificadas. Esto 
significará un cumplimiento de la meta 
proyectada para 2016, la cual es atender 
a 687.411 estudiantes en Jornada Única. 
Tal esfuerzo se ha consolidado a través 
de las siguientes acciones:

a. Garantizar la continuidad del 
número de cupos educativos en 
Jornada Única generados en 2015, 
equivalente a 316.895 beneficiarios.

b. Implementar la Jornada Única 
escolar en 32 establecimientos 
educativos postulados y 
viabilizados en las convocatorias 
1 y 2 que iniciarán la operación 
del programa en el transcurso 
de 2016, beneficiando a 17.617 
niños, niñas y jóvenes.

c. Implementar la Jornada Única 
escolar en los 336 establecimientos 
educativos postulados y 
viabilizados en la tercera 
convocatoria, beneficiando a 
169.202 niños, niñas y jóvenes.

d. Implementar la Jornada Única 
escolar en los 444 establecimientos 
educativos postulados y 
viabilizados en la cuarta 
convocatoria, beneficiando a 
203.283 niños, niñas y jóvenes.
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Figura 2.2

Entidades Territoriales  
Certificadas en Jornada Única 2015

Fuente: SIMAT (2015)

Los siguientes son algunos 
aspectos relevantes 
de la implementación 
de Jornada Única:

01 Las siete Entidades 
Territoriales Certificadas 

con mayor participación dentro 
de la matrícula del país en 
Jornada Única son:

Fuente: SIMAT (2015).

02 Las cinco Entidades 
Territoriales Certificadas 

que fueron líderes en la 
implementación de Jornada 
Única y superan o están cerca 
de cumplir la meta planteada 
por el Gobierno Nacional para 
el cuatrienio de beneficiar al 
30% de la matrícula atendida 
en establecimientos educativos 
oficiales son:

Fuente: cálculos propios 

a partir de SIMAT

03 Representatividad de 
la matrícula de Jornada 

Única en todos los niveles 
educativos desde preescolar 
(transición) a media.

Fuente: SIMAT (2015)

Territorial Beneficiarios No. de EE
ANTIOQUIA 2.355 11

APARTADÓ 1.972 5

ARMENIA 10.403 16

ATLÁNTICO 13.125 19

BARRANCABERMEJA 270 1

BARRANQUILLA 15.605 23

BOGOTÁ 125.122 74

BOLÍVAR 2.281 5

BUGA 4.673 8

CALDAS 4.195 9

CALI 4.403 19

CAQUETÁ 2.153 6

CARTAGENA 5.076 7

CARTAGO 526 1

CAUCA 863 3

CESAR 1.450 3

CHOCÓ 8.531 10

CÚCUTA 1.724 8

CUNDINAMARCA 11.694 37

DOSQUEBRADAS 265 2

DUITAMA 1.027 6

ENVIGADO 10.019 12

FACATATIVÁ 1.064 2

FLORIDABLANCA 730 1

FUSAGASUGÁ 1.158 2

GIRARDOT 1.553 4

HUILA 4.041 5

IBAGUÉ 454 2

ITAGÜÍ 555 2

LORICA 3.884 5

MAGANGUÉ 2.260 5

MAGDALENA 1.540 7

MAICAO 473 1

MANIZALES 13.090 36

MEDELLÍN 2.890 8

META 4.160 8

MONTERÍA 5.476 7

MOSQUERA 3.762 6

NARIÑO 5.182 17

NORTE SANTANDER 1.912 3

PALMIRA 1.473 6

Territorial Beneficiarios No. de EE
PASTO 3.444 12

PIEDECUESTA 544 1

POPAYÁN 1.664 3

QUIBDÓ 1.485 4

RIONEGRO 1.122 3

SAHAGÚN 453 1

SANTA MARTA 1.520 5

SANTANDER 3.600 9

SINCELEJO 2.683 5

SOACHA 1.764 2

TOLIMA 4.930 11

TULUÁ 3.125 11

URIBIA 1.549 1

VALLE 1.445 4

VALLEDUPAR 3.098 4

ZIPAQUIRÁ 1.080 2

Total 316.895 490

39,5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%

125.122

15.605

13.125

13.090

11.694

10.403

10.019

Bogotá

Barranquilla

Atlántico

Manizales

Cundinamarca

Armenia

Envigado

64%
27%
29%
29%
27%

Envigado

Mosquera

Manizales

Buga

Armenia

17.736
113.028
134.528

51.603

Transición

Primaria

Secundaria

Media

30%
Meta nacional cuatrienio

Participación

% Matrícula 
oficial en 

Jornada Única

Matrícula de Jornada 
Única por nivel

Entidad Territorial 
encargada

Beneficiarios 
Jornada Única
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encargada 45
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Figura 2.3

Entidades Territoriales  
Certificadas en Jornada Única 2016

Fuente: SIMAT (2016)

Los siguientes son algunos 
aspectos relevantes 
de la implementación 
de Jornada Única:

01 Las siete Entidades 
Territoriales Certificadas 

con mayor participación dentro 
de la matrícula del país en 
Jornada Única son:

Fuente: SIMAT (2016)

02 Las cinco Entidades 
Territoriales Certificadas 

que fueron líderes en la 
implementación de Jornada 
Única y superan o están cerca 
de cumplir la meta planteada 
por el Gobierno Nacional para 
el cuatrienio de beneficiar al 
30% de la matrícula atendida 
en establecimientos educativos 
oficiales son:

Fuente: cálculos propios 

a partir de SIMAT

03 Representatividad de la 
matrícula de Jornada Única 

en todos los niveles educativos 
desde preescolar (transición) a 
media. Vigencia 2016.

Fuente: SIMAT (2016)

Territorial Beneficiarios No. de EE
AMAZONAS  195  1 

ANTIOQUIA  19.726  55 

APARTADÓ  2.159  5 

ARAUCA  4.452  5 
ARMENIA  12.206  21 

ATLÁNTICO  17.687  25 

BARRANCABERMEJA  1.018  4 

BARRANQUILLA  21.430  44 

BELLO  1.400  5 

BOGOTÁ  135.488  80 
BOLÍVAR  4.262  8 

BOYACÁ  21.308  31 

BUCARAMANGA  4.257  5 

BUGA  7.617  13 

CALDAS  13.153  31 

CALI  16.962  46 

CAQUETÁ  6.315  17 

CARTAGENA  11.354  14 

CARTAGO  1.925  4 

CAUCA  1.131  4 

CESAR  3.462  7 

CHOCÓ  17.626  31 

CIÉNAGA  4.116  14 

CÓRDOBA  9.147  19 

CÚCUTA  6.047  15 

CUNDINAMARCA  56.437  87 

DOSQUEBRADAS  1.545  6 

DUITAMA  6.271  11 

ENVIGADO  11.605  12 

FACATATIVÁ  1.900  4 

FLORIDABLANCA  730  1 

FUSAGASUGÁ  2.664  4 

GIRARDOT  1.743  5 

GIRÓN  2.428  3 

GUAINÍA  1.527  8 

GUAVIARE  1.595  3 

HUILA  8.429  13 

IBAGUÉ  1.987  5 

IPIALES  1.273  5 

ITAGÜÍ  4.192  11 

JAMUNDÍ  3.876  9 
LA GUAJIRA  6.136  8 
LORICA  6.298  15 
MAGANGUÉ  10.305  15 
MAGDALENA  13.463  49 
MAICAO  5.069  8 
MANIZALES  15.134  39 
MEDELLÍN  11.087  28 
META  6.154  11 
MONTERÍA  10.609  24 
MOSQUERA  5.563  8 
NARIÑO  7.990  22 
NEIVA  748  3 
NORTE SANTANDER  3.262  6 
PALMIRA  4.049  16 

PASTO  5.091  14 

PEREIRA  10.474  20 

PIEDECUESTA  544  1 
PITALITO  644  6 

Territorial Beneficiarios No. de EE
POPAYÁN  1.664  3 

PUTUMAYO  7.031  13 

QUIBDÓ  4.293  6 
QUINDÍO  8.457  26 

RIOHACHA  4.489  10 

RIONEGRO  4.594  10 

RISARALDA  6.085  16 

SABANETA  926  1 

SAHAGÚN  4.513  9 
SAN ANDRÉS  534  1 

SANTA MARTA  9.694  23 

SANTANDER  8.364  18 

SINCELEJO  7.737  18 

SOACHA  2.306  4 

SOGAMOSO  1.276  8 

SOLEDAD  4.262  6 

SUCRE  3.738  19 

TOLIMA  15.785  38 

TULUÁ  5.569  15 

TUMACO  1.025  5 

TURBO  1.269  4 

URIBIA  2.078  2 

VALLE  11.173  28 

VALLEDUPAR  7.171  13 

VICHADA  529  3 

VILLAVICENCIO  2.118  6 

YOPAL  1.806  8 

YUMBO  1.831  3 

ZIPAQUIRÁ  1.415  2 

Total 316.895 490

19,2%
8%
3%
3%

2,8%
2,5%
2,5%

125.122

15.605

13.125

13.090

11.694

10.403

10.019

Bogotá

Cundinamarca

Barranquilla

Boyacá

Antioquia

Atlántico

Chocó

74,6%
48,9%
39,5%
35,9%
35,8%

Envigado

Buga

Magangué

Mosquera

Duitama

42.784
269.191
272.197
122.825

Transición

Primaria

Secundaria

Media

30%
Meta nacional cuatrienio

706.997
Total

Participación

% Matrícula 
oficial en 

Jornada Única

Matrícula de Jornada 
Única por nivel
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encargada

Beneficiarios 
Jornada Única
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2.2.
Comité de 
Jornada Única

Dado que la Jornada Única es 
una política transversal que in-
volucra distintos procesos mi-

sionales del Ministerio de Educación, 
y como una forma de institucionalizar 
su operación, se creó el Comité Técnico 
Operativo de Jornada Única Escolar, el 
cual requiere la participación de todas 
las instancias involucradas. De este 
hacen parte, entre otros, las Direccio-
nes de Calidad, Cobertura y Fortaleci-
miento a la Gestión Territorial del Vi-
ceministerio de Educación Preescolar, 
Básica y Media; también, los Gerentes 
de Infraestructura y del Programa de 

Alimentación Escolar, el Jefe de la Ofi-
cina Asesora Jurídica, el Jefe de la Ofi-
cina Asesora de Tecnología y el Jefe de 
la Oficina Asesora de Comunicaciones. 

A través de este Comité, que sesiona 
regularmente, se han analizado y defini-
do soluciones a los problemas, dificulta-
des, contingencias y demás situaciones 
que se presentan en la implementación 
y seguimiento de las líneas estratégicas 
de Jornada Única. Allí mismo se han 
presentado los principales avances, re-
tos y casos de alertas que ha implicado 
la puesta en marcha de dicha política, y 
ha servido de instancia a nivel institu-
cional para fijar lineamientos y tomar 
decisiones para la implementación de 
Jornada Única. 

04 En 2016, 438 de 1.123 muni-
cipios del país hacen parte 

de la implementación de la Jornada 
Única Escolar.

05 Priorización de los benefi-
cios de distintos Programas 

que adelanta el MEN en los estableci-
mientos educativos de Jornada Única, 
tales como:

 » El Plan Nacional de Lectura y 
Bibliotecas, mediante el cual, 
a 2016, 354 establecimientos 
educativos en Jornada Única 
se benefician con formación 
de docentes, dotación de libros 
y entrega de computadores 
con el fin de lograr la 
institucionalización de los 
procesos de lectura, escritura y 
biblioteca escolar.

 » El programa de Becas para la 
excelencia Docente, a través 
del cual 409 establecimientos 
educativos cuentan con 
1.727 docentes beneficiados 

con becas para estudio de 
maestría, con lo que se busca 
que lo establecimientos 
educativos en Jornada 
Única cuenten con un 
cuerpo docente fortalecido 
académicamente. 

 » El Plan de Tecnología beneficia 
a 337 establecimientos 
educativos con dotación 
de portátiles, tabletas y 
contenidos digitales.

Finalmente, es importante resaltar que 
en 2016 se realizaron cinco encuentros 
regionales con rectores de los estable-
cimientos educativos viabilizados en la 
tercera convocatoria de Jornada Única. 
El propósito fue compartir con ellos he-
rramientas valiosas para la planeación 
de sus currículos y jornada escolares, 
así como para escucharlos y resolver 
inquietudes frente a los distintos com-
ponentes de la política. Dichos encuen-
tros contaron con la asistencia de más 
de 153 rectores y se llevaron a cabo en 
Bogotá, Cali y Medellín. 

2.3.
Infraestructura

En el esfuerzo del Plan Nacional de 
Desarrollo por identificar las me-
joras requeridas en infraestructura 

para lograr la implementación de la Jor-
nada Única en el país, se han estableci-
do las siguientes:

 • Adecuación y construcción de los 
espacios educativos requeridos. 

 • Fuentes de financiación. 
 • Administración. 
 • Estándares necesarios para la 

construcción de colegios. 

Entre 2015 y 2018, se espera que a través 
del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa (PNIE), se reduzca este défi-
cit a nivel nacional en 60% de las aulas 
requeridas (30.693 de las 51.134). Con 
esto en mente, se aprobó el documen-
to CONPES 3831 de 2015, que declara la 
importancia estratégica del PNIE para la 
Jornada Única y concentra las acciones 
y recursos necesarios para alcanzar la 
meta propuesta al año 2018. 

A través del Programa 
de Becas para la 
Excelencia Docente 
409 establecimientos 
educativos cuentan 
con 1.727 docentes 
beneficiados con 
becas para estudio 
de maestría.
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Figura 2.4

Déficit de aulas  
por departamento
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9.443
4.529
118

663.076
305.296
7.959

10.724
4.297
108

299.400
135.936
3.299

707.298
332.380
9.219

258.593
112.048
3.162

65.205
28.140
697

67.257
26.433
689

39.834
16.577
481

37.935
15.266
327

46.493
18.344
474

152.895
64.159
1.708

17.435
5.687
235

216.796
88.606
2.127

160.466
65.402
1.419

4.046
602
14

97.845
42.817
869

60.921
24.662
675

175.985
70.967
1.969

110.045
47.169
1.204

97.355
35.890
1.289

136.588
56.499
1.547

14.173
5.531
145

62.023
28.576
740

94.149
40.175
1.046

6.300
2.497
37

210.644
92.167
2.060

117.370
44.819
1.194

120.275
49.212
1.294

341.539
145.559
5.029

TOTAL

47,9% 46% 40% 45,4% 46,9% 43,3% 43,1% 39,3% 41,6% 40,2% 39,4% 41,9% 32,6% 40,8% 40,7% 14,8% 43,7% 40,4% 40,3% 42,8% 36,8% 41,3% 39,0% 46,0% 42,6% 39,6% 43,7% 38,1% 40,9% 42,6%

Matrícula total   4.402.108
Matrícula jornada tarde 1.910.242
Aulas requeridas   51.134

Porcentaje matrículas faltantes por Jornada Única

   43,9%
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Además de la reducción en el déficit de au-
las, el PNIE se propone generar estándares 
para la construcción de los colegios de Jor-
nada Única. Adicionalmente, busca que la 
inversión en infraestructura educativa ten-
ga el mayor impacto y que sea pertinente y 
eficiente. Para el efecto, la administración 
del PNIE se realizará a través del Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Edu-
cativa Preescolar, Básica y Media. De este 
modo se logrará la confluencia de distintas 
fuentes de recursos, se mejorará la admi-
nistración de los mismos y se priorizarán 
los proyectos a ejecutar.

Para alcanzar el 100% de la implemen-
tación de la Jornada Única, es necesaria 

Figura 2.5

Presupuesto del Plan 
Nacional de Infraestructura 
Educativa (PNIE) 2015-2018

Fuente: DNP (2015)

una inversión a precios constantes de 2014 
de cerca de 7,3 billones de pesos. Así, para 
el periodo 2015-2018 se contempla alcanzar 
la meta de ampliación o construcción de 
30.680 aulas para la Jornada Única (60% 
del déficit), con una inversión aproximada 
de 4,5 billones de pesos. Este costo total 
se distribuye en 3,95 billones de pesos 
aportados por recursos públicos del or-
den nacional y territorial, y el valor restan-
te como financiamiento del sector privado 
en el marco de proyectos APP, sujetos a 
pago por disponibilidad. Adicionalmente, 
el sistema de información será financiado 
mediante cooperación técnica con banca 
multilateral, por valor de 5 mil millones.

2.3.1. AVANCES DEL PLAN 
DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA

En materia de ejecución de proyectos, 
durante el periodo entre septiembre 
de 2014 y agosto de 2016, se desarrolló 
una cifra importante de obras de in-
fraestructura educativa a lo largo del 
territorio nacional. De este modo se 
entregaron, a agosto de 2016, 723 pro-
yectos en igual número de estableci-
mientos educativos, que intervinieron 
2.647 aulas nuevas y superaron la meta 
acumulada establecida para el año 2016 
de 2.722 aulas.

Para el periodo 2015-
2018 se contempla 
alcanzar la meta 
de ampliación o 
construcción de 
30.680 aulas para 
la Jornada Única 
(60% del déficit), 
con una inversión 
aproximada de 4,5 
billones de pesos.

Fuente 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total

Ley 21/82 205 215 221 228 200 110 110 110 101

Portafolio Ley 21/82   - 60 70 70   -   -   -   -   - 

Aportes nación (a)   - 50 100 150   -   -   -   -   - 

SUBTOTAL 
APGN 205 325 391 448 200 110 110 110 101 2.000

SGR 300 309 318 328 -  -  -  -  -  

Cofinanciación Ley 
21 (30%) 61 83 87 89 70 73 75 77 79

SUBTOTAL  
OTRAS 
FUENTES

361 392 406 417 70 73 75 77 79 1.950

TOTAL  
RECURSOS 
ESTIMADOS

566 717 797 865 270 183 185 187 180 3.950
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Adicionalmente, quedaron a 31 de 
agosto de 2016 313 proyectos represen-
tados en 1.164 aulas nuevas y 476 aulas 
mejoradas, contratados con recursos 
del Ministerio de Educación y los cua-
les se encuentran en ejecución de obra, 
ejecución de diseño y contratación. Es-
tos proyectos tienen un valor estimado 
de $354.479 millones, de los cuales el 
MEN aportó $287.015 millones.

Figura 2.6

Aulas entregadas entre 
septiembre de 2014 y 
agosto 31 de 2016

Fuente: Máster de Inversión 31 de agosto 2016

Dentro de las obras en ejecución se pue-
den destacar los siguientes avances:

 • 75 proyectos que están siendo 
ejecutados dentro del Plan 
Pacífico. Estos beneficiarán a los 
departamentos de Cauca, Nariño, 
Valle del Cauca y Chocó.

 • 10 proyectos de megacolegios 
que se están ejecutando a 

AULAS ENTREGADAS ENTRE SEPTIEMBRE DE 2014 Y  
AGOSTO DE 2016 POR FUENTE DE FINANCIACIÓN

Fuente de Financiación Sedes Aulas Inv. Total Proyecto

FONDO ADAPTACIÓN 76 471 $126.813.840.381 

LEY 21 - MEN 237 1408 $365.036.203.774 

MINVIVIENDA 1 38 $10.000.000.000 

REGALIAS 168 533 $119.542.826.927 

ETC RECURSOS PROPIOS 11 197 $82.038.904.383 

TOTAL GENERAL 493 2647 $703.431.775.466 
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2

través de convenio con Findeter 
en proyectos de vivienda del 
Ministerio de Vivienda.

 • Durante el 2015 el Ministerio asignó 
recursos, por medio de resoluciones 
para mejoramiento de infraestructura 
educativa, a 24 departamentos que 
atienden 635 sedes, mejorando 1.692 
aulas y construyendo 10 aulas nuevas 
con una inversión de $27.642.693.518.

1. Antioquia
2. San Andrés y Providencia
3. Atlántico
4. Bogotá D.C.
5. Bolívar
6. Boyacá
7. Caldas
8. Caquetá
9. Cauca
10. Cesar
11. Chocó
12. Córdoba
13. Cundinamarca
14. Guaviare
15. Huila
16. La Guajira
17. Magdalena
18. Nariño
19. Norte de Santander
20. Putumayo
21. Quindio
22. Risaralda
23. Santander
24. Sucre
25. Tolima
26. Valle del Cauca
27. Vichada
28. Arauca
29. Casanare
30. Meta

71 
Sedes

AnTiOQUiA

$66.534.393.553 
Aporte Nación

181
Aulas mejoradas

208
Aulas nuevas

$98.982.521.523 
Inversión Total

1

21 
Sedes

ATLÁnTicO

$29.684.772.312  
Aporte Nación

21
Aulas mejoradas

165
Aulas nuevas

$39.694.161.332
Inversión Total

3

4 
Sedes

sAn AnDRÉs Y  
PROViDenciA

$ 2.520.252.420 
Aporte Nación

* Mejoramiento de baterías sanitarias, 
comedores y otros espacios

$2.963.132.259 
Inversión Total

2

5554

Vicem
inisterio de Educación Preescolar, Básica y M

edia
Jornada Ú

nica
In

fo
rm

e 
de

 G
es

tió
n 

20
14

 - 
20

16
M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l



2 
Sedes

BOgOTÁ D.c.

$4.669.000.000 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

15
Aulas nuevas

$ 7.561.981.143 
Inversión Total

4

74 
Sedes

BOLÍVAR

$32.241.152.413 
Aporte Nación

72
Aulas mejoradas

258
Aulas nuevas

$85.157.127.186 
Inversión Total

5

89 
Sedes

BOYAcÁ

$19.438.602.011 
Aporte Nación

216
Aulas mejoradas

121
Aulas nuevas

$29.962.963.560 
Inversión Total

6

9 
Sedes

PUTUMAYO

$4.360.526.344 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

15
Aulas nuevas

$4.360.526.344 
Inversión Total

2 0

11 
Sedes

QUinDÍO

$4.323.526.353 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

36
Aulas nuevas

$6.005.037.647 
Inversión Total

21

87 
Sedes

cALDAs

$5.094.437.517 
Aporte Nación

190
Aulas mejoradas

24
Aulas nuevas

$7.316.211.379 
Inversión Total

7

5 
Sedes

cAQUeTÁ

$1.371.235.022 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

7
Aulas nuevas

$1.371.235.022 
Inversión Total

8

99 
Sedes

cAUcA

$33.078.838.660 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

321
Aulas nuevas

$34.836.871.696 
Inversión Total

9

10 
Sedes

RisARALDA

$2.129.114.265 
Aporte Nación

9
Aulas mejoradas

5
Aulas nuevas

$2.995.173.966 
Inversión Total

2 2

7 
Sedes

ARAUcA

$594.211.562 
Aporte Nación

23
Aulas mejoradas

1
Aulas nuevas

$834.009.752
Inversión Total

2 8

102 
Sedes

sAnTAnDeR

$25.381.412.208 
Aporte Nación

65
Aulas mejoradas

131
Aulas nuevas

$32.702.972.969 
Inversión Total

23

2 
Sedes

cAsAnARe

$2.091.291.536 
Aporte Nación

16
Aulas mejoradas

10
Aulas nuevas

$2.091.291.536
Inversión Total

2 9

16 
Sedes

sUcRe

$37.565.903.441 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

139
Aulas nuevas

$44.529.206.210 
Inversión Total

2 4

22 
Sedes

MeTA

$41.573.112.299 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

87
Aulas nuevas

$42.373.266.728 
Inversión Total

3 0

8 
Sedes

cesAR

$7.126.859.224 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

58
Aulas nuevas

$7.575.359.224 
Inversión Total

10

30 
Sedes

chOcó

$8.439.071.618 
Aporte Nación

48
Aulas mejoradas

38
Aulas nuevas

$20.384.911.769 
Inversión Total

11

19 
Sedes

cóRDOBA

$43.017.691.471 
Aporte Nación

14
Aulas mejoradas

154
Aulas nuevas

$44.189.436.191 
Inversión Total

12

11 
Sedes

TOLiMA

$6.393.983.434 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

30
Aulas nuevas

$7.839.706.808 
Inversión Total

2 5

84 
Sedes

VALLe DeL cAUcA

$8.632.505.240 
Aporte Nación

228
Aulas mejoradas

55
Aulas nuevas

$23.916.016.610 
Inversión Total

2 6

3 
Sedes

VichADA

$19.053.348.116 
Aporte Nación

3
Aulas mejoradas

15
Aulas nuevas

$19.244.195.792 
Inversión Total

27

109 
Sedes

cUnDinAMARcA

$36.682.428.251 
Aporte Nación

126
Aulas mejoradas

246
Aulas nuevas

$56.971.832.444 
Inversión Total

13

32 
Sedes

hUiLA

$24.505.682.038 
Aporte Nación

0
Aulas mejoradas

146
Aulas nuevas

$31.488.826.307 
Inversión Total

15

26 
Sedes

LA gUAJiRA

$14.377.752.811 
Aporte Nación

7
Aulas mejoradas

74
Aulas nuevas

$21.631.226.452 
Inversión Total

16

18 
Sedes

MAgDALenA

$9.968.612.121 
Aporte Nación

8
Aulas mejoradas

54
Aulas nuevas

$12.118.869.265 
Inversión Total

17

44 
Sedes

nARiñO

$30.777.999.903 
Aporte Nación

8
Aulas mejoradas

161
Aulas nuevas

$32.077.198.005 
Inversión Total

18

1 
Sedes

gUAViARe

$ 2.210.000.000
Aporte Nación

$ 2.600.000.000
Inversión Total

14

* Mejoramiento de baterías sanitarias, 
comedores y otros espacios

36 
Sedes

$10.992.385.659 
Aporte Nación

37
Aulas mejoradas

73
Aulas nuevas

$13.662.204.719 
Inversión Total

19 nORTe De  
sAnTAnDeR

TOTAL

1.052
Sedes

1.272
Aulas mejoradas

$534.830.101.803 
Aportes Nación

2.647
Aulas nuevas

$737.437.473.839  
Inversión Total general
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De estas obras, 156 fueron finalizadas; 
las otras 479 se encuentran en ejecución 
y en contratación por parte de las ETC.

a. Megacolegio Nelson Mandela 
Valledupar. Inversión: 
$10.000.000.000 (FINDETER). 
1.440 Estudiantes 

b. Megacolegio Alfonso Bonilla 
Montaño Jamundí. Inversión: 
$4.000.000.000 (FINDETER). 
1.440 Estudiantes

Por otra parte, a través de Colombia 
Humanitaria se atendieron proyectos 
de infraestructura educativa por ola in-
vernal con mejoramientos de instalacio-
nes existentes. Estos correspondieron 
a 34 intervenciones que beneficiaron a 
9.173 estudiantes con una inversión de 
$3.352.222.313.

Finalmente, el consolidado de pro-
yectos en ejecución con recursos de 
todas las fuentes corresponde a lo in-
dicado en la Figura 2.7.

Figura 2.7

Proyectos en  
ejecución otras fuentes  
de financiación

Fuente: Máster de Postulaciones 

31 diciembre (2015)

FONDO  
ADAPTACIÓN

50
PROYECTOS

359
AULAS NUEVAS

$111.221.028.497 
INVERSIÓN TOTAL

FONDO NACIONAL  
DE REGALÍAS

11
PROYECTOS

152
AULAS NUEVAS

$26.174.863.459 
INVERSIÓN TOTAL

LEY 21 - MEN

313
PROYECTOS

1.167
AULAS NUEVAS

$375.337.163.413 
INVERSIÓN TOTAL

MINVIVIENDA

13
PROYECTOS

386
AULAS NUEVAS

$151.319.682.764  
INVERSIÓN TOTAL

REGALÍAS

216
PROYECTOS

1.067
AULAS NUEVAS

$375.337.163.413  
INVERSIÓN TOTAL

CANCILLERÍA

12
PROYECTOS

12
AULAS NUEVAS

$6.948.678.879 
INVERSIÓN TOTAL 

615
PROYECTOS

3.130
AULAS NUEVAS

$1.025.481.255.463 
INVERSIÓN TOTAL PROYECTOS

TOTAL GENERAL
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2.3.2. PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DEL 
ARREGLO INSTITUCIONAL 
PARA LA OPERACIÓN 
DEL FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR (FFIE) 

Durante el segundo semestre del 2015, 
el MEN adelantó el proceso de constitu-
ción del Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa (FFIE), el cual 
fue creado por el artículo 59 de la Ley 
1753 del 9 de junio de 2015, sin persone-
ría jurídica, como una cuenta especial 
del Ministerio de Educación Nacional. 

Dicho artículo establece que: 
con cargo a los recursos adminis-
trados por el Fondo de Financia-
miento de la Infraestructura Edu-
cativa Preescolar, básica y media, 
se asumirán los costos en que se 
incurra para el manejo y control 
de los recursos, los gastos de ope-
ración del fondo, y cualquier otro 
contrato que se requiera para la 
estructuración, desarrollo e im-

plementación de esquemas ne-
cesarios para lograr la ejecución 
de los proyectos del Plan Nacional 
de Infraestructura Educativa. 

Por otra parte, el esquema básico de 
administración del FFIE, con base en el 
arreglo institucional establecido en el 
CONPES 3831 y el Decreto 1525 del 16 
de julio de 2015, mediante el cual se es-
tablece la estructura y funcionamiento 
de la Junta Administradora del Fondo 
de Financiamiento de la Infraestructu-
ra Educativa Preescolar, Básica y Media, 
se publicó en la Resolución 11800 de ju-
lio de 2015, “por la cual se designan los 
miembros de la Junta Administradora 
del Fondo de Financiamiento de la In-
fraestructura Educativa Preescolar, Bá-
sica y Medio FFIE”.

Asimismo, se adelantó el proceso para 
la constitución del patrimonio autónomo, 
por medio de la Licitación Pública LP MEN 
18 de 2015, la cual dio como resultado el 
Consorcio FFIE-Alianza-BBVA por haber 
cumplido con los requisitos habilitantes, 
de conformidad con la Resolución de Ad-
judicación 16901 del 15 de octubre de 2015.

Avances en la postulación 
de predios e invitaciones 
directas para obras FFIE

El MEN estableció el mecanismo de la 
postulación de predios como uno de 
los requisitos para contar con suelo de 
calidad de cara a la construcción de los 
proyectos de infraestructura educativa 
que permitan cumplir los objetivos y 
metas en cada vigencia.

Con eso en mente, se les delegó a 
las Entidades Territoriales Certifica-
das en educación ETC la responsabili-
dad de presentar ante el Ministerio de 
Educación Nacional los predios de su 
propiedad con el fin de evaluarlos ju-
rídica y técnicamente y determinar si 
cumplen con los requisitos estableci-
dos para la ejecución y cofinanciación 
de los proyectos de infraestructura 
educativa para la Jornada Única esco-
lar. Para establecer las condiciones de 
postulación se expidieron las resolu-
ciones: 200, 201, 10961, 12027 y 10959 de 
2015. En dicho año se realizaron tres 
postulaciones de predios, cuyos resul-
tados se pueden ver en la Figura 2.9.

Figura 2.9

Postulaciones de 
predios para proyectos 
de infraestructura 
educativa 

Fuente: Máster de Postulaciones  

(31 agosto 2016)

Figura 2.8

Cobertura, aulas 
terminadas septiembre de 
2014 a agosto de 2016

Cobertura

De acuerdo a lo anterior, la 
cobertura de aulas entregadas para 
el periodo entre septiembre de 
2014 y agosto de 2016 corresponde 
a lo indicado en este mapa.

Predios Postulados E.T. Postulantes

4.863

95  ETC

33  departamentos

839 municipios

Entre 1 y 49 aulas

Entre 50 y 99 aulas

Entre 100 y 185 aulas
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En ese marco, a 31 de diciembre de 
2015, el FFIE ha desarrollado dos invi-
taciones directas:

01 Invitación abierta FFIE No. 001 
de 2015: Contrato marco de di-

seños, estudios técnicos y obra que 
ejecute los proyectos de infraestructu-
ra educativa requeridos por el Fondo 
de Financiamiento de la Infraestructu-
ra Educativa (FFIE). Al proceso se pre-
sentaron dos propuestas que, luego de 
la evaluación, fueron rechazadas. El 30 
de noviembre se emitió el acta de invi-
tación directa fallida.

02 Invitación abierta FFIE No. 002 
de 2015 (en proceso de evalua-

ción): Contrato marco de intervento-
ría a los proyectos de infraestructura 
educativa requeridos por FFIE, en de-
sarrollo del Plan Nacional de Infraes-
tructura Educativa.

2.3.3 ESTÁNDARES, 
LINEAMIENTOS Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

Para que las obras del PNIE se lleven a 
cabo bajo estándares de construcción 
y arquitectónicos actualizados, en no-
viembre del año 2015 el Ministerio rea-
lizó la actualización de la Norma Técni-
ca Colombiana 4595 de planeamiento 
y diseño de instalaciones y ambientes 
escolares. Asimismo, desarrolló los li-
neamientos y recomendaciones para 
el diseño arquitectónico del colegio de 
Jornada Única “Colegio 10”, el Manual 
de dotaciones y el Manual de uso, con-
servación y mantenimiento de infraes-
tructura educativa.

Actualización de la Norma 
Técnica Colombiana 4595

La Norma Técnica Colombiana 4595 
para el Planeamiento y Diseño de Ins-
talaciones y Ambientes escolares, que 
fue ratificada en 1999, llevaba sin actua-
lizarse 15 años. Con el fin de reaccionar 
frente a temas pedagógicos y ambien-
tales de actualidad (Jornada Única, edu-
cación inicial, PAE, internados, soste-
nibilidad), introducir mejoras con base 
en la experiencia de aplicación y revisar 

Figura 2.10

Resumen postulaciones por 
ETC periodo 2015 - 2018

Fuente: Máster de Postulaciones  

(corte a 31 de agosto de 2016)

las referencias que aparecen en el do-
cumento, el Ministerio de Educación, a 
través del Comité Técnico, incluyó en el 
documento cerca de 120 modificaciones 
en numerales o tablas.

Colegio 10. Manual de 
lineamientos y recomendaciones 
para el diseño arquitectónico 
del colegio de Jornada Única

Este es el documento del componente 
técnico del PNIE en términos de indica-
dores de áreas, estándares, característi-
cas arquitectónicas y pautas generales 
para la planeación, construcción e imple-
mentación para los colegios de Jornada 
Única. A su vez, funciona como comple-
mento a la normatividad vigente y a los 
parámetros de ley establecidos por la 
Norma Sismo Resistente NSR 2010.

El manual parte de las premisas 
pedagógicas del colegio de Jornada 

Única y orienta con respecto a las es-
trategias proyectuales en el momento 
de abordar el problema arquitectóni-
co. Así, hace recomendaciones para su 
implantación y establece las operacio-
nes formales de las agrupaciones y las 
posibilidades del hecho arquitectóni-
co en cuanto a su réplica o repetición, 
y a la consolidación de programas de 
áreas preliminares. 

Teniendo en cuenta los lineamien-
tos pedagógicos trazados en el docu-
mento pedagógico, en el que se preci-
sa el modelo conceptual y las áreas de 
estudio que conforman la malla curri-
cular del modelo de Jornada Única, se 
definieron y caracterizaron los espacios 
arquitectónicos interiores y exteriores 
para los modelos de colegios de 6 aulas 
para Primaria, 6 aulas para Secundaria, 
12 aulas para colegios de un grupo por 
nivel y 24 aulas para colegios de dos 
grupos por nivel.

PREDIOS POSTULADOS POR DEPARTAMENTO CONVOCATORIAS 2015 - 2016

DEPARTAMENTO Primera 
Postulación

Segunda 
Postulación Tercera Postulación Cuarta Postulación Total

AMAZONAS 3 18 - 4 25

ANTIOQUIA 77 77 26 240 420

ARAUCA 26 2 - 2 30

ATLÁNTICO 33 100 - 52 185

BOGOTÁ 68 - 7 75

BOLÍVAR 73 51 - 52 176

BOYACÁ 81 26 - 85 192

CALDAS 16 28 - 22 66

CAQUETÁ 4 39 - 26 69

CASANARE 4 19 - 8 31

CAUCA 41 33 - 55 129

CESAR 61 38 - 106 205

CHOCÓ 33 139 - 109 281

CÓRDOBA 121 63 1 74 259

CUNDINAMARCA 72 107 - 113 292

GUAINÍA 5 5 - - 10

GUAVIARE 10 3 - 12 25

HUILA 34 27 - 84 145

LA GUAJIRA 25 326 - 25 376

MAGDALENA 42 70 - 23 135

META 12 23 - 4 39

NARIÑO 133 29 - 55 217

NORTE DE SANTANDER 76 76 - 69 221

PUTUMAYO 17 67 - 66 150

QUINDÍO 12 13 - 18 43

RISARALDA 16 29 20 101 166

SAN ANDRÉS 4 - - - 4

SANTANDER 85 35 47 50 217

SUCRE 21 59 - 9 89

TOLIMA 40 79 - 60 179

VALLE DEL CAUCA 94 104 59 86 343

VAUPÉS 5 28 - 4 37

VICHADA 5 23 - 4 32

TOTAL 1.281 1.804 153 1.625 4.863
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Manual de uso, conservación 
y mantenimiento de 
infraestructura educativa 

Este documento tiene por objeto lograr 
el adecuado estado de conservación de la 
infraestructura educativa a nivel nacional. 
Para ello, indica a las personas que inte-
gran el sistema educativo el conocimiento 
básico y los procedimientos de ejecución 
requeridos para garantizar condiciones de 
seguridad y el buen funcionamiento de 
los establecimientos educativos.

Manual de dotaciones 

Dentro del Plan de Infraestructura 
Educativa 2015-2018, la dotación forma 
parte fundamental en la actividad diaria 
de los establecimientos educativos. Por 
esta razón, el Ministerio de Educación 
Nacional desarrolló un documento téc-
nico durante el año 2015, llamado Ma-
nual de dotaciones, en el que se encuen-
tran las condiciones mínimas técnicas 
del mobiliario escolar, la cocina y los 
recipientes para el manejo de residuos 
sólidos, así como algunas recomenda-

ciones para la dotación de didácticos en 
los ambientes de preescolar, laborato-
rios y aulas de bilingüismo.

Con la distribución de manera ma-
siva del Manual de dotaciones se crea la 
necesidad de adquirir y entregar estos 
elementos de la forma más fácil posible. 
Por consiguiente, se ha estructurado un 
Acuerdo Marco de Precios (AMP) con 
Colombia Compra Eficiente utilizando 
este documento como insumo y sopor-
te técnico para el proceso. Esta herra-
mienta ha estado disponible desde el 
primer trimestre de 2016.

Avances en los sistemas 
de información 

a. Máster de Inversiones

El MEN ha logrado la consolidación 
histórica de todos los proyectos –eje-
cutados desde el año 2010– de dife-
rentes fuentes de financiación (Ley 
21, Colombia Humanitaria, Fondo 
Adaptación, Regalías, otras), las cua-
les se venían manejando de manera 
individual en diferentes estructuras de 
datos. Dentro de esta misma base se 
han vinculado otras fuentes de infor-
mación como los predios postulados, 
los estados de viabilidad (Viables, No 
Viables, Pendientes) estructurados 
por el FFIE y el FINDETER, y las con-
trapartidas de ETC. De esta manera 
se pudieron generar perfiles por país, 
departamento, ETC. 

Asimismo, se inició el proceso de 
modernización de esta herramienta con 
el objetivo de consolidar y actualizar di-
cha información de manera online, en 
ambiente web, utilizando herramientas 
de la suite Oracle.

b. Máster de Postulaciones

Una vez consolidada la base con todas 
las postulaciones realizadas durante 
el año 2015, se integró a la generación 
de perfiles en la Máster de Inversiones. 
Posteriormente, se desarrollaron los 
primeros modelos de Máster de Postu-
lación de Predios para trabajar de ma-
nera online, en ambiente web, utilizando 
herramientas de la suite Oracle.

c. CIER-Colombia (Censo de 
Infraestructura Educativa 
Regional-Colombia)

Durante el año 2015 se actualizó el sistema 
SICIED (Sistema Interactivo de Consulta 
de Infraestructura Educativa) con el CIER, 
una metodología estructurada y avalada 
por el BID para América Latina que apoya 
la recolección, sistematización y adminis-
tración de forma eficaz y eficiente de la 
infraestructura de predios educativos. En 
este proceso de estructuración participa-
ron diferentes países (Colombia, México, 
Argentina, entre otros) con expertos en 
el tema, entre ellos el arquitecto Nelson 
Andrés Izquierdo, delegado del Ministerio 
de Educación Nacional.

Con esta actualización se pretende 
dotar al MEN y en general a todas las 
Entidades Territoriales Certificadas del 
país con una herramienta que facilite y 
optimice el manejo de la información de 
la infraestructura educativa de Colom-
bia y sus territorios, apoyando la toma 
de decisiones en cuanto al diagnóstico 
y a la priorización de la inversión.

Durante la vigencia 2016 se tramitó la 
licencia, salió a producción la herramienta 
y se desarrollaron los procesos de capaci-
tación a las 95 entidades territoriales.

Se actualizó el Sistema 
Interactivo de Consulta 
de Infraestructura 
Educativa (SICIED).

Máster de inversiones - Perfil

Máster de inversiones - Seguimiento

CIER - Censo de Infraestructura Educativa Regional- Colombia
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2.4.
Programa de 
Alimentación 
Escolar (PAE)

En el parágrafo 4 del artículo 136 de 
la Ley 1450 de 2011, por la cual se 
expidió el Plan Nacional de Desa-

rrollo, se estableció que el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) que venía 
siendo ejecutado por el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
debía ser trasladado al Ministerio de 
Educación Nacional. Es así como a par-
tir de ese momento el PAE tiene como 
objetivo contribuir a la permanencia es-
colar de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes registrados en la matrícula ofi-

cial, fomentando hábitos alimentarios 
saludables a través del suministro de un 
complemento alimentario.

En 2014 el Programa inició su pro-
ceso de descentralización con 54 En-
tidades Territoriales que operaban di-
rectamente; las 40 restantes las asumió 
el Ministerio a través de contratos de 
aporte y de un convenio con el Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Fami-
liar. Para la ejecución del PAE en ese 
periodo, el presupuesto asignado por 
la Nación fue de 766 mil millones de 
pesos, con los cuales el Ministerio sos-
tuvo la cobertura que traía el ICBF en 
los últimos años, entregando 4.073.708 
raciones diarias en todo el territorio 
nacional, en las zonas urbana y rural 
del 100% de los municipios del país. Las 
raciones diarias se dividían en 3.107.806 
complementos de la mañana o de la 
tarde y en 965.902 almuerzos. 

Para la vigencia 2015, los recursos 
asignados a la cartera educativa para 
alimentación escolar fueron 821 mil 
millones, invertidos en 3.106.300 com-
plementos alimentarios de la mañana y 
de la tarde y en 913.589 almuerzos, para 

un total de 4.019.897 raciones. Durante 
este periodo el Ministerio fortaleció el 
esquema de descentralizado y logró que 
68 ETC asumieran la operación del PAE 
de manera directa, de modo que el Mi-
nisterio quedó a cargo de la implemen-
tación del Programa en 27 ETC.

El Ministerio, como ente rector en 
materia de alimentación escolar, elabo-
ró y publicó los Lineamientos Técnico 
Administrativos para la implementa-
ción del PAE, los cuales se socializaron 
con los diferentes actores, no solo por 
canales como la página web, correo 
electrónico y oficios, sino también 
en espacios como las capacitaciones 
subregionales, visitas de asistencia téc-
nica e inducciones con operadores y en-
tidades de interventoría y supervisión. 

Asimismo, con el fin de adelantar un 
proceso de selección objetivo y partici-
pativo y contar con una base de datos 
de organizaciones sin ánimo de lucro 
habilitadas para operar el Programa en 
las ETC y con las cuales suscribir con-
tratos de aporte, el Ministerio de Edu-
cación abrió, el 9 de diciembre de 2014, 
una convocatoria pública para la con-
formación de un banco de oferentes. 

Para hacer acompañamiento y se-
guimiento a la operación durante el 
2014 y el primer semestre de 2015, el Mi-
nisterio contó con la supervisión y a la 
asistencia técnica de la Universidad de 
Antioquia a lo largo de 4.754 visitas de 
verificación y seguimiento en las Enti-
dades Territoriales. 

Por otra parte, en el marco de la vi-
gencia 2015, el Ministerio adelantó el 

proceso de Concurso de Méritos CM-
MEN-07-2015 para contar con inter-
ventoría y, como resultado, seleccionó 
las firmas IS Colombia S.A.S. y C&M 
Consultores S.A. En desarrollo de ese 
seguimiento y en las 8.851 visitas reali-
zadas por las firmas, el Ministerio evi-
denció situaciones irregulares frente a 
las cuales adoptó las medidas adminis-
trativas que correspondían, de manera 
directa en la operación centralizada del 
Programa y a través de las Entidades 
Territoriales cuando la operación era 
descentralizada. Estas disposiciones, 
adoptadas por la entidad contratante 
(Ministerio o Entidad Territorial Certi-
ficada), consistieron en la implemen-
tación de planes de mejora y de reque-
rimientos al operador, la imposición 
de sanciones pecuniarias e incluso la 
terminación unilateral del contrato.  

Visitas de  
acompañamiento y control

A través del componente de monito-
reo y control, el Ministerio adelantó 

actividades encaminadas a verificar la 
debida ejecución diaria del PAE, coor-
dinando con la interventoría y las En-
tidades Territoriales el procedimiento 
ante irregularidades en el Programa en 
tres frentes de trabajo:

01 Monitoreo territorial: Segui-
miento y control de contratos 

y convenios suscritos para la opera-
ción del Programa.

02 Apoyo a la supervisión e inter-
ventorías: Ejecución de acciones 

de supervisión y verificación del cumpli-
miento de obligaciones de los contratos 
de apoyo a la supervisión e intervento-
ría celebrados por el Ministerio.

03 Planeación y calidad: Temas de 
articulación y planeación inter-

na del PAE y respuesta frente a solicitu-
des de la Oficina Asesora de Planeación 
y Control Interno del Ministerio.

De otra parte, el componente efectuó 
visitas de acompañamiento y verifica-

ción a las Entidades Territoriales con 
mayor nivel de criticidad, identificando 
hallazgos e irregularidades en la opera-
ción, los cuales se canalizaron a través 
de las firmas interventoras. Asimismo, 
en desarrollo de estas visitas el Progra-
ma de Alimentación Escolar realizó ac-
tividades de:

01 Acompañamiento y socializa-
ción del lineamiento a las Enti-

dades Territoriales.

02 Visitas a establecimientos 
educativos para verificar la 

operación.

03 Revisión al proceso de priori-
zación de la entidad territorial.

04 Reuniones con entidad territo-
rial y operadores para la articu-

lación del Programa con sus actores.

05 Seguimiento a compromisos 
establecidos con la entidad te-

rritorial y/o el operador.

Para 2015, los recursos 
asignados a la 
cartera educativa 
para alimentación 
escolar fueron $821 
mil millones de 
pesos, invertidos en 
un total de 4.019.897 
raciones alimentarias.
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PAE y Jornada Única

La alimentación escolar es uno de los 
ejes para la implementación de la Jor-
nada Única. Por lo tanto, se destinaron 
recursos de los presupuestos asignados 
al Programa en las dos vigencias para 
atender y dar prioridad a las institucio-
nes educativas que estaban implemen-
tando la estrategia. De este modo se 
pudo contribuir para que los estudiantes 
recibieran un almuerzo que contuviera 
los alimentos y la energía para atender y 
concentrarse durante la jornada escolar. 

Trabajo articulado con otras 
organizaciones y entidades 

Como parte del compromiso para for-
talecer y promover estilos de vida sa-
ludables, el MEN en 2014 inició mesas 
de trabajo con entidades como Nutresa, 
Unicef y PMA, las cuales estaban regu-
ladas por una carta de entendimiento 
que en 2015 se convirtió en un convenio 
específico para la construcción de una 
estrategia enfocada a la consolidación 
de prácticas de higiene, alimentación 
saludable y actividad física. Como resul-

tado de este proceso, se diseñó una caja 
de herramientas, la cual se está entre-
gando a las Entidades Territoriales prio-
rizadas para el desarrollo del proyecto.

De igual manera, en 2015 se suscri-
bió un convenio marco de cooperación 
internacional con el PMA que permi-
tió construir dos acuerdos específicos: 
uno encaminado a hacer un diagnósti-
co que diera cuenta de oportunidades 
y estrategias para el fortalecimiento de 
la operación PAE; y otro que tenía como 
objetivo fortalecer la alimentación es-
colar a niñas y niños que hacen parte 
de la estrategia de internados escolares.  

Otro de los logros de articulación 
fueron los abordajes institucionales 
con la Comisión Intersectorial de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional (CI-
SAN), máxima instancia rectora de la 
Política Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional. 

Socialización y divulgación 
del Programa

En el periodo entre enero de 2014 y di-
ciembre de 2015 los procesos estraté-
gicos de comunicaciones del Progra-

ma de Alimentación Escolar contaron 
con fases de divulgación, apropiación 
y participación. Para ello, anualmente 
se estructuró un plan de comunicacio-
nes con canales y espacios que permi-
tieron a los diferentes actores conocer 
la esencia del Programa, aportar ideas 
para la consolidación y mejoramiento 
del mismo y acceder a los avances en el 
proceso de descentralización.

Entre los principales canales y espa-
cios más usados con operadores y secre-
tarías se encuentran el correo electróni-
co, las reuniones, el boletín electrónico 
mensual PAEstar al día, capacitaciones 
y encuentros subregionales. 

Decreto 1852 de 16 de 
septiembre de 2015 

Con el fin de reglamentar lo dispuesto 
en el parágrafo cuarto del artículo 136 de 
la Ley 1450 de 2011, el Ministerio expidió 
el Decreto 1852 del 16 de septiembre de 
2015, mediante el cual se establecen las 
condiciones necesarias para llevar a cabo 
la ejecución del Programa de Alimenta-
ción Escolar. En ese sentido, el marco 
normativo atribuye las funciones de: 01 Cofinanciación, a cargo de la 

Nación, los departamentos, los 
distritos y los municipios. 

02 Articulación, ejecución y 
orientación, por medio de la 

expedición de los lineamientos técni-
co-administrativos a cargo del Minis-
terio de Educación. 

03 Aplicación y ejecución, a 
cargo de las Entidades Te-

rritoriales, y excepcionalmente del 
Ministerio de Educación a través del 
contrato de aporte.

El Decreto contiene una relación de 
todas aquellas normas que regulan y 
establecen disposiciones frente a la 
prestación del servicio de alimentación 
escolar en Colombia, plantea definicio-
nes importantes para su mejor inter-
pretación y aplicación, y en su capítulo 
tercero establece las condiciones nece-
sarias para la operación del Programa, 
como son los estándares y condiciones 
mínimas, la cofinanciación, la articula-
ción, la concurrencia y la destinación de 
los recursos, entre otros.

Expedición de la Resolución 
16432 del 2 de octubre de 2015

La Resolución 16432 es el documento por 
el cual “se expiden los lineamientos Téc-
nicos-Administrativos, los estándares y 
las condiciones mínimas del Programa 
de Alimentación Escolar (PAE)” para la 
operación a partir de 2016. En este ins-
trumento y sus anexos se establecieron 
todas las condiciones que se deben cum-
plir para la correcta operación del PAE, 
las cuales incluyen condiciones técnicas, 
nutricionales y alimentarias, y se presen-
tan las funciones y actores que se relacio-
nan en la implementación del Programa. 

A partir de la expedición del Decreto 
1852 y de la Resolución 16432, el equipo del 
PAE desarrolló la socialización con los equi-
pos de las ETC, operadores, rectores y ma-
nipuladoras en diferentes zonas del país.

Por otro lado, con el fin de poder dar 
a las ETC el soporte financiero para que 
puedan llevar a cabo el trámite de vigen-
cias futuras excepcionales y de esta ma-
nera iniciar los procesos de contratación 
para la operación del Programa en la vi-
gencia 2016, el Ministerio procedió a ade-
lantar el trámite de vigencias futuras por 

valor de $380.000.000.000, con un apalan-
camiento de $43.000.000.000. Posterior-
mente, se adicionaron 28 mil millones de 
pesos, con un apalancamiento final de 71 
mil millones de pesos. De esta manera se 
obtuvo concepto favorable del DNP y se 
procedió a la expedición de la Resolución 
18294 del 9 de noviembre de 2015 “Por la 
cual se asignaron los recursos del presu-
puesto del Ministerio de Educación Na-
cional para el Programa de Alimentación 
Escolar de la vigencia 2016”. 

Retos para el 2016

Atendiendo lo dispuesto en el Decre-
to 1852 del 16 de septiembre de 2015, el 
Ministerio de Educación adquirió las si-
guientes funciones, orientadas a estable-
cer políticas de intervención del PAE, las 
condiciones mínimas y los lineamientos 
técnicos administrativos, con un énfasis 
importante en asistencia técnica a las 
ETC y a actores del Programa, así como 
en un ejercicio riguroso en materia de 
monitoreo y control de la operación:

 • Emitir y actualizar lineamientos 
técnicos.

 • Acompañar a las Entidades 
Territoriales en el fortalecimiento 
de los estándares del Programa. 

 • Promover participación ciudadana 
y control social.

 • Dar asistencia técnica a las 
Entidades Territoriales Certificadas.

 • Promover esquemas de 
cofinanciación y bolsa común.

 • Realizar visitas selectivas a 
las Entidades Territoriales, 
Instituciones Educativas y 
operadores para la verificación de 
la operación.

 • Distribuir y transferir recursos.
 • Definir e implementar sistemas de 

información.
 • Contratación de auditoría.

En este orden de ideas, el MEN, la Direc-
ción de Cobertura y Equidad y el Equipo 
del Programa de Alimentación Escolar 
brindarán acompañamiento y asisten-
cia técnica a las ETC para que inicien 
la operación del PAE con el calendario 
escolar y la lleven a cabo durante todo 
el proceso de ejecución.
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2.5.
Planta docente

La Dirección de Fortalecimiento a 
la Gestión Territorial efectuó los 
análisis que le permitieron deter-

minar la necesidad de docentes para 
atender la oferta para Jornada Única en 
las Entidades Territoriales Certificadas 
en educación.

De acuerdo con dichos análisis, 
se revisaron metodológicamente las 
opciones para alcanzar el número de 

docentes requeridos para la implemen-
tación de la Jornada Única en las enti-
dades territoriales, y se encontraron las 
siguientes alternativas:

 • Reorganización de la planta 
docente actual. 

 • Provisión de vacantes de la planta 
actual, como resultado del análisis 
de eficiencia. 

 • Horas extras. 
 • Ampliación de planta docente. 

De conformidad con lo anterior, se rea-
lizaron 34 estudios técnicos en coordi-
nación con las Secretarías de Educación 
para modificar las plantas de cargos de 
las Entidades Territoriales Certificadas 
en educación. Así se generaron las con-
diciones para asignar el personal docente 
requerido, fundamentalmente con base 
en la matrícula registrada en el Sistema 

Integrado de Matrícula (SIMAT) y los 
análisis de las condiciones en cada en-
tidad territorial para que sus estableci-
miento educativos cuenten con las con-
diciones exigidas por el Programa.

El proceso se efectuó desde dos pers-
pectivas: ejercicios de eficiencia y reorga-
nización de la planta viabilizada con la 
cual contaban las Entidades Territoriales 
Certificadas en educación, consolidando 
2.494 cargos. Por otra parte, una vez rea-
lizados los análisis de planta requerida 
vs. planta viabilizada, se evidenció que 
se necesitaba una ampliación de 379 
cargos, para un total de 2.873 cargos de 
docentes de aula para la implementación 
del Programa en la vigencia 2015, cuyos 
resultados se presentan en la Figura 2.11.

Fuente: Subdirección de Recursos 
Humanos del Sector Educativo-Con-
ceptos técnicos de modificación de 
planta (2015).

Figura 2.11

Personal docente 
requerido

Fuente: Subdirección de 

Recursos Humanos del sector 

educativo – Conceptos técnicos 

de modificación de planta (2015)

TOTAL

no. de cargos por 
reorganización

no. de cargos 
nuevos

Armenia 

Barrancabermeja 

Barranquilla 

Bogotá 

Boyacá 

caldas 

cali 

caquetá 

ciénaga 

Floridablanca 

Fusagasugá 

girardot 

girón 

itagüí 

Magangué 

Magdalena 

Medellín 

Meta 

nariño 

neiva 

Palmira 

Pasto 

santa Marta 

santander 

sincelejo 

Tolima 

Tuluá 

Valle del cauca 

huila

Lorica

Manizales

sahagún

Valledupar 

Zipaquirá

84 

14 

142 

918 

139 

51 

99 

34 

65 

26 

30 

12 

33 

25 

42 

22 

176 

37 

187 

18 

17 

64 

83 

47 

39 

36 

21 | 24 

76 

58

12

62

4

58 

12

379 2.494
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2.6.
Programa de 
Incentivos 
a la Calidad 
Educativa

El Ministerio de Educación lanzó a 
mediados de 2015 el Programa de 
Incentivos a la Calidad Educati-

va, fundamentado en lo dispuesto en 
el artículo 60 de la Ley 1753 de 2015. El 
propósito de esta iniciativa es reconocer 
y retribuir el esfuerzo que hacen tanto 

funcionarios de la Secretaría de Educa-
ción (SE) como los directivos, docentes 
y personal administrativo de los cole-
gios, además de medir el éxito de las 
acciones conjuntas orientadas al logro 
de los objetivos de calidad educativa. 

Para ser merecedores del incentivo, 
los colegios elegibles deberán mejorar 
su ISCE, específicamente superando el 
Mejoramiento Mínimo Anual (MMA) y 
con miras a alcanzar su Meta de Exce-
lencia (MDE), mientras que las Secreta-
rías de Educación deberán mostrar evi-
dencia de mejoramiento en la gestión 
educativa territorial. 

Alcanzar la totalidad del incentivo 
requiere de la corresponsabilidad de 
todos los actores involucrados. Así, los 
directivos docentes, los docentes y los 
funcionarios administrativos de los co-
legios que logren sobrepasar su MMA 
tendrán este beneficio, el cual equivale 
hasta una asignación básica mensual, 
proporcional al cumplimiento de la 

Meta de Excelencia (MDE). El recono-
cimiento será entregado por una vez, 
en la vigencia siguiente (mes de junio), 
teniendo en cuenta el salario de la vi-
gencia anterior. 

En la vigencia de 2015, el Ministerio 
de Educación Nacional estableció como 
criterios de elegibilidad para las Secre-
tarías de Educación:

01 Tener colegios en Jornada Úni-
ca y/o colegios focalizados en 

el Programa Todos Aprender (PTA), 
que cumplan con los criterios exigidos 
por el MEN. 

02 Firmar un documento denomi-
nado Pacto por la Excelencia.

Así mismo, se establecieron los si-
guientes criterios para los estableci-
mientos educativos:

01 Para la primera fase, que ini-
ció en 2015, solo pudieron par-

ticipar los colegios de Jornada Única 
y/o el Programa Todos Aprender que 
estuvieran adscritos a una Entidad 
Territorial Certificada elegible y debi-
damente registrados en el Directorio 
Único de Establecimientos (DUE), en 
el SIMAT, y que hubieran firmado el 
Pacto por la Excelencia.

02 Los colegios de Jornada Úni-
ca que hayan implementado 

dicha estrategia sin el apoyo del MEN 
deberán someterse al siguiente proce-
so de validación:

a. Cumplir con los requisitos 
establecidos por el MEN frente 
los lineamientos definidos para 
el programa de Jornada Única.

b. Aprobar el proceso de validación, 
realizado por su Secretaría 
de Educación, frente al 
cumplimiento de los criterios 
previamente mencionados.

c. Autorizar y aprobar la 
verificación aleatoria que 
llevarían a cabo el MEN y la SE.

03 Es condición necesaria mante-
nerse en Jornada Única y en el 

Programa Todos Aprender durante el 
año en que se evaluará la mejora de la 
calidad del colegio.

La Figura 2.12 presenta la cobertura del 
Programa de Incentivos a la Calidad 
Educativa en su primera etapa (2015).

El modelo de asignación de los incen-
tivos, que se describirá a continuación, 
fue diseñado entre los equipos de la Di-
rección de Fortalecimiento a la Gestión 
Territorial y de la Dirección de Calidad.

Figura 2.12

Cobertura de la primera etapa 
del Programa de Incentivos 
a la Calidad Educativa Secretarías de Educación 89

Colegios 4.500

Maestros 208.380

Personal administrativo 27.819

Tutores PTA 3.000

Alcanzar la totalidad 
del incentivo a la 
calidad educativa 
requiere de la 
corresponsabilidad 
de todos los actores 
involucrados.

En el mismo sentido, se consolidó el 
proceso para proyectar la planta de 
cargos requerida para la atención de la 
Jornada Única en las Entidades Territo-
riales Certificadas para las convocato-
rias del año 2016, teniendo en cuenta las 
siguientes variables:

 • Matrícula por nivel de cada sede 
por establecimiento educativo 
focalizado.

 • Número total de horas a 
intensificar por cada nivel.

 • Para la zona rural, por la dispersión 
de la matrícula, se proyectó la 
necesidad de docentes por sede.

 • Para la zona urbana se proyectaron 
los docentes por establecimiento 
educativo, independientemente del 
número de sedes.
De esta manera, la Dirección de 

Fortalecimiento a la Gestión Territorial 
realiza el seguimiento a la organización 
administrativa de las plantas de cargos 
y de personal del sector educativo con 
el fin de velar por el cumplimiento de 
las normas que regulan la administra-
ción de las mismas. Asimismo, se enfo-
ca en lograr la distribución eficiente del 
recurso humano en los establecimientos 
educativos, garantizando una atención 
educativa pertinente, oportuna y en con-
diciones de calidad, pero principalmente 
permitiendo el goce efectivo del derecho 
fundamental a la educación y contribu-
yendo a la igualdad de oportunidades 
para que Colombia sea la mejor educada.

73

Vicem
inisterio de Educación Preescolar, Básica y M

edia
Jornada Ú

nica

72

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

14
 - 

20
16

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l



2.6.1. INCENTIVOS 
PARA COLEGIOS

El incentivo para el personal de los co-
legios dependerá del logro del MMA en 
los tres niveles (Básica Primaria, Bási-

Figura 2.13

Base de ponderación para 
asignación del incentivo 
a colegios públicos 

Figura 2.14

Modelo de asignación 
de incentivos 

Nota: si el colegio no ofrece todos los niveles, 

los 100 puntos se distribuirán de acuerdo 

al número de grados de cada nivel.

100%

45% 35% 20%

ISCE EE

ISCE PRIMARIA ISCE SECUNDARIA ISCE MEDIA

Los pesos corresponden al número de grados de cada nivel

Los puntos se convierten en el porcentaje de cumplimiento de la meta

Punto de partida del colegio, 
isce 2015 de cada nivel

eJeMPLO:

isce 2015

5,2

0,2 puntos 0,2 puntos

MMA 2016

5,4

50

5,20 10

60

70

80

90

100

MeTA 2016

5,6

si logro el MMA en 2016 
para cada nivel, obtengo mis 

primeros 50 puntos

si logro la Meta de 
excelencia, obtengo los 

otros 50 puntos

ca Secundaria y Media), y será propor-
cional al cumplimiento de la Meta de 
Excelencia en los mismos. Estos resul-
tados serán ponderados en un único 
puntaje por colegio, como se muestra 
a continuación:
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2.6.2. INCENTIVOS 
PARA SECRETARÍAS 
DE EDUCACIÓN

Para las Secretarías de Educación, el 
incentivo (no monetario) que será en-
tregado a los funcionarios dependerá de 
dos tipos de indicadores: 

01 El mejoramiento en la calidad 
educativa de todos los colegios 

de la Secretaría (con un peso pondera-
do de 70 puntos). 

02 El cumplimiento de metas 
en gestión educativa, que 

contempla variables de eficiencia en 
planta, pertinencia en la contrata-
ción y reporte oportuno de informa-

ción (con un peso ponderado de  
30 puntos).

2.6.3. SOCIALIZACIÓN

La socialización del modelo con las Se-
cretarías de Educación y los colegios 
elegibles se realizó a través de los si-
guientes espacios y estrategias:

01 Plan de medios nacional y re-
gional (julio): Todelar, Señal 

Radio Colombia, Radio Capital, Col-
mundo Radio, El País (Cali), Meridiano 
(Córdoba), El Heraldo (Barranquilla), La 
Nación (Neiva), La Crónica (Quindío).

02 Lanzamiento con el Presidente 
de la República (julio).

03 Encuentro de Secretarios de 
Educación (julio).

04 Encuentro de Rectores Jornada 
Única (julio).

05 Encuentros de Líderes de Cali-
dad, Bienestar y Recursos Hu-

manos de las Secretarías de Educación 
(junio y julio).

06 Encuentro de Rectores Progra-
ma Todos a Aprender (agosto 

y septiembre).

07 Despliegue de concurso para que 
los colegios envíen una eviden-

cia (formato libre) del trabajo en equi-
po (docentes, personal administrativo y 

rectores) en favor de mejorar la calidad y 
así ganarse los incentivos (agosto).

08 Edición especial del Boletín 
Siempre Día E (agosto), con la 

información del modelo y los vínculos 
para acceder al material disponible: vi-
deos, guía, infografía, etc. 

09 Envío de kit de incentivos a los 
más de 4.000 colegios elegibles 

(placa, guía del modelo de incentivos 
y manillas para directivos, docentes y 
administrativos).

2.6.4. PASOS A SEGUIR

Los soportes de la divulgación y socia-
lización se pueden encontrar en la pá-
gina web de Colombia Aprende (www.
colombiaaprende.edu.co/diae). En ella 
están los materiales necesarios para el 
ejercicio de socialización:

01 Sistema de consulta de los re-
portes ISCE para cada colegio o 

Entidad Territorial Certificada con sus 
respectivos elementos de interpretación.

02 Archivos del taller de divulga-
ción y socialización del ISCE, que 

comprende seis actividades a realizar.

03 Material de socialización, que 
incluye el manual para el rec-

tor, desprendibles de guía de activida-
des, desprendibles de las actividades, 
acuerdo por la excelencia para cole-
gios y Secretarías de Educación.

04 Presentaciones: Presentación 
para el rector, presentación 

para realizar el taller.

05 Videos: Videos explicativos 
del ISCE y sus componentes, 

videos campaña de motivación para 

Figura 2.15

Base de ponderación para 
asignación del incentivo a 
Secretarías de Educación

participar en el ejercicio de socializa-
ción, videos de testimonios de buenas 
experiencias docentes.

06 Día E en imágenes: Imágenes 
compartidas por rectores y do-

centes de todo el país sobre el desarro-
llo de la jornada de socialización.

Para la ejecución del ejercicio de divulga-
ción, los colegios públicos recibieron los 
materiales nombrados anteriormente en 
la denominada caja de herramientas del 
Día E. La distribución de este material 
fue efectiva en el 99,78% de los casos.

En 2016 se hará efectiva la imple-
mentación de los incentivos, teniendo 
como base la implementación de los 
criterios descritos anteriormente. De 
esta forma se espera que a finales del 
próximo año, se haya implementado 
el programa de incentivos a la calidad 
educativa en un 100%.

70%

100%

32% 32%24% 24%14% 14%

30%

ISCE ETC

Puntaje máximo 
de incentivo

Gestión

ISCE Primaria Eficiencia en 
planta

ISCE Secundaria Pertinencia en 
la contratación

ISCE Media Reporte de 
información

•
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El país se ha encontrado con una 
mayor demanda de espacios para 
la educación. Por eso, el Ministerio 

de Educación ha trabajado en distintos 
frentes para mejorar las instalaciones, 
que además ahora albergarán a los ni-
ños y jóvenes en una jornada más am-
plia, de modo que se formen mejor. 

La Institución Educativa Instituto 
Teresiano de Túquerres, a la que se llega 
por carretera luego de un viaje de una 
hora y media desde Pasto (Nariño), es 
un ejemplo de ello. Está conformada 
por dos sedes urbanas y dos Centros 
de Educación Rural Asociados: La Jar-
dinera y La Flor. Las sedes urbanas es-
tán separadas por pocas cuadras y se 
ubican muy cerca de la plaza principal y 
de la iglesia: una se llama Santo Domin-
go Savio, donde estudian los niños de 
primaria, y en la sede principal estudian 
desde el grado cuarto de primaria has-
ta once. La comunidad educativa está 
conformada por 1.290 estudiantes, 58 
docentes y 10 administrativos. 

“Nuestro sueño siempre fue mejorar 
la infraestructura”, dice Fabiola del Ro-
sario Caicedo, la rectora desde 2008. Y 
no es para menos: la institución educa-
tiva fue fundada por las hermanas Car-
melitas Misioneras en 1939 para brindar 
educación de calidad y enseñar a las 
mujeres el arte de la pedagogía. Fue una 
escuela normal femenina hasta el año 

1997, cuando por problemas económi-
cos las hermanas dejaron el colegio en 
manos de la Gobernación de Nariño. A 
partir de entonces, el colegio se volvió 
oficial, en la modalidad de bachillerato 
académico, con énfasis en formación 
tecnológica. Luego, en el año 2000, se 
convirtió en mixto.

La sede de Santo Domingo Savio se 
llama así en honor al joven alumno de 
San Juan Bosco, que le pidió a Dios mo-
rir antes que permitirle pecar y murió 
en marzo de 1857, tres semanas antes de 
cumplir los 15 años. En la época de las 
monjas era la sede de los varones, y hoy 
es la sede de los niños de primaria. En el 
Teresiano, desde el 30 de septiembre de 
2015, 651 estudiantes de primaria y 138 
de media (décimo y once grado) están 
en Jornada Única.

Para garantizar la infraestructura 
donde van a permanecer los estudian-
tes las ocho horas de la Jornada Única, 
lo primero fue legalizar los predios don-
de funcionan las sedes, pues ninguno 
estaba a nombre de la Alcaldía, y un 
municipio no puede invertir en predios 
que no sean públicos. La sede central 
fue donada por las Carmelitas, y el San-
to Domingo Savio, junto a una zona 
verde aledaña, fueron donados por be-
nefactores privados para la educación. 

La directora sabía de la necesidad de 
mejorar la infraestructura e impulsó, en-

tre el año 2010 y 2012, los traspasos de la 
propiedad al municipio. Cuando se enteró 
de la convocatoria del Ministerio de Edu-
cación que invitaba a las Entidades Terri-
toriales Certificadas a postular estableci-
mientos educativos que contaran con los 
espacios necesarios para la extensión de 
la permanencia de los estudiantes, estaba 
segura de que su colegio cumplía con los 
requisitos. Su sueño de mejorar la infraes-
tructura estaba muy cerca. 

La directora siguió al pie de la letra la 
convocatoria, buscó la firma del Alcalde 
y envío a Bogotá los documentos por 
correo certificado. De vuelta, la noticia 
no pudo ser mejor: el Instituto Educati-
vo Teresiano tenía las condiciones para 
implementar la Jornada Única.

La Jornada Única se ha desarrollado 
a partir de convocatorias públicas. A la 
fecha, se tiene proyectado beneficiar a 
706.997 estudiantes en 1.302 estableci-
mientos educativos de 88 ETC. 

El Teresiano es uno de los 22 es-
tablecimientos educativos en imple-
mentación de la Jornada Única Esco-
lar en la Entidad Territorial de Nariño. 
Para la sede de Santo Domingo Savio 
se han destinado 1.200 millones de pe-
sos, que se invertirán en construir y 
adecuar un restaurante de 200 metros 
cuadrados, la unidad sanitaria, tres 
aulas de preescolar, laboratorios de in-
formática y la unidad administrativa. 

JORnADA ÚnicA, 
UnA DeUDA hisTóRicA QUe se  
hA cOMenZADO A PAgAR
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Para cumplir el sueño 
de implementar la 
Jornada Única en 
todos los colegios del 
país se requieren 51 
mil aulas adicionales, 
lo que equivale a 
2.800 colegios.

Las obras empezaron en junio de 2016 y 
deberán estar terminadas antes de seis 
meses. Mientras se construye, Yolanda 
Olava, auxiliar administrativa y tesore-
ra de Santo Domingo Savio, debió reu-
bicar cuatro cursos de transición en el 
colegio vecino y dividir el auditorio en 
dos salones y un restaurante. 

En la sede principal se invertirán 
3.000 millones de pesos. La principal 
obra será un nuevo edificio que se erigi-
rá donde hoy funcionan el auditorio y la 
biblioteca. En esta se conservan, como 
congelados en el tiempo, los laborato-
rios de idiomas de los años 70 y estan-
tes con los libros de las monjas. Es una 
edificación vieja que amenaza ruina. La 
unidad sanitaria es otra obra urgente, 
pues no está en las mejores condiciones 
para los niños.

El Coordinador del Comité de Jorna-
da Única del Colegio Teresiano, Alberto 

Douat, dice que este programa ha per-
mitido incrementar la intensidad hora-
ria de asignaturas básicas como Mate-
máticas, Ciencias Naturales, Sociales, 
Inglés, Lenguaje, Pensamiento Crítico, 
Emprendimiento y Cátedra de Paz. 
Para el programa de Educación Media, 
los grados 10º y 11º, se fortalecerán las 
asignaturas de Química, Física y Siste-
mas, gracias, además, al convenio con 
el SENA. 

Otras asignaturas que han tenido un 
mayor espacio para su desarrollo son la 
lectura crítica, que es lo que más le gus-
ta a Josué Caiza, estudiante de quinto 
grado, y el emprendimiento, preferida 
de Juan Ernesto, cuyo padre cultiva 
papa en Nariño y Ecuador.

Las directivas y los padres de familia 
saben que son varios los riesgos a los 
que se exponen los niños y jóvenes 

en la región, afectada por fenómenos 
como alcoholismo, abuso sexual y em-
barazo adolescente. 

Según María Isabel Arteaga, Coor-
dinadora de Convivencia, egresada de 
la Escuela Normal y vinculada desde 
hace nueve años al Teresiano, esos 
problemas son menores en su colegio. 
Y ahora, con la Jornada Única, hay una 
oportunidad de mejorar la convivencia, 
incluso en el área de influencia de la ins-
titución, pues los niños aprovechan me-
jor el tiempo libre y hasta los padres de 
familia se involucran en los proyectos 
de la entidad.

Los jóvenes del municipio, cuando 
no tienen nada que hacer, van calle arri-
ba y calle abajo. “Ahora no nos preocu-
pamos de que se vayan para otro rum-
bo, porque ahora aprovechan las horas 
de mayor permanencia en el colegio”, 
dice José Alberto Estrella Villota, padre 
de una estudiante del Teresiano.

En este colegio, la Jornada Única en 
primaria ha sido todo un reto. Se hubie-
ra podido empezar con los más grandes, 
pero ya los niños más pequeños están 
habituándose al cambio. “Mi niña esta-
ba en transición, y cuando empezó la 
Jornada Única no niego que fue difícil. 
Hubo problemas de adaptación y, al 
principio, no aceptaba la comida. Pero 
ya come de todo lo que le ofrecen en 

el restaurante y es muy amiguera”, dice 
Ximena Betancourt, una de las madres 
de familia de los niños que se han bene-
ficiado con el programa. 

Algunos niños van a almorzar a la 
casa: los padres se comprometen a re-
cogerlos a las 12:00 m. y a regresarlos 
a la 1:00 p.m., pero la gran mayoría al-
muerza en el colegio, donde se busca 
dar una alimentación balanceada. 

El principio orientador de esta políti-
ca es la equidad. Con la Jornada Única, 
afirma la Ministra de Educación, Gina 
Parody: “el Gobierno está igualando las 
oportunidades para los niños más po-
bres del país. Al pasar de cinco a ocho 
horas diarias de estudio, los niños de co-
legios oficiales están teniendo las mis-
mas oportunidades de educarse que los 
niños del estrato más alto”.

Se quiere que los estudiantes de las 
instituciones oficiales pasen más tiempo 
en las aulas de clase, pues hace cerca de 
medio siglo, por falta de instalaciones, se 
decidió, “en una medida temporal”, uti-
lizar las aulas en doble jornada. Y ese ha 
sido uno de los factores que más ha con-
tribuido a que se abra la brecha entre los 
niños que estudian en colegios privados 
y los que se forman en colegios públicos.

Para cumplir el sueño de implemen-
tar la Jornada Única en todos los colegios 
del país se requieren 51 mil aulas adicio-
nales, lo que equivale a 2.800 colegios. Si 
se continuara al ritmo al que histórica-
mente se ha construido infraestructura 
educativa en Colombia, esta tarea tarda-
ría un siglo en completarse. Por eso, el 
Gobierno Nacional decidió acelerar este 
ritmo y anunció la inversión de 4,5 billo-

nes de pesos, presupuesto con el que se 
pretende construir, de aquí al 2018, más 
de 30.000 nuevas aulas, que equivalen a 
1.500 nuevos colegios. 

 La implementación de la Jornada 
Única le ha significado al Ministerio 
de Educación avanzar en tres frentes: 
aumentar y mejorar la infraestructura 
escolar, garantizar una alimentación 
adecuada para los niños que están en 
esta jornada, y adaptar e incentivar el 
trabajo de nuestros docentes.

La consolidación de la Jornada Única 
hace parte de las prioridades para el Go-
bierno Nacional, pues ayudará al objeti-
vo de convertir a Colombia en 2025 en el 
país mejor educado de América Latina. 
La meta es que todos los niños y jóvenes 
de Colombia de los colegios oficiales es-
tudien en Jornada Única en el año 2030.
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3.1.
Siempre Día E

3.1.1. DÍA DE LA ExCELENCIA 
EDUCATIVA (DÍA E)

Nuestro propósito es hacer de Colom-
bia el país más educado de América 
Latina para el año 2025, y para lograrlo, 
además de los planes que desarrollamos 
a nivel nacional, consideramos que la 
base de todo este esfuerzo deben ser las 
acciones que cada comunidad educa-
tiva define e implementa para su cole-
gio. A su vez, para que estas estrategias 
sean efectivas se debe conocer cómo 
estamos, hacia dónde queremos llegar 
y cómo lo lograremos.

Pensando en ello y para definir la 
ruta a la excelencia, el Ministerio de 
Educación Nacional ha establecido dos 
herramientas que serán de gran utilidad 
para la comunidad educativa: 

01 El Índice Sintético de Calidad 
Educativa (ISCE), un instru-

mento que permite que maestros, 
rectores, gobiernos locales y el país 

en general puedan saber de mane-
ra muy sencilla cómo se encuentra 
cada establecimiento. 

02 El Día E: Día de la Excelencia 
Educativa.

El Índice Sintético de Calidad Educativa 
se concibió como una herramienta útil 
para toda la comunidad educativa y, en 
tal medida, era necesario hacer una am-
plia divulgación que asegurara su apro-
piación. En ese sentido, desde el Vicemi-
nisterio de EPBM se ideó la estrategia Día 
de la Excelencia Educativa (Día E), con el 
objetivo de que los directivos, docentes 
y personal administrativo de los estable-
cimientos educativos del país dediquen 
un día al año a reflexionar y analizar su 
desempeño educativo –representado en 
el ISCE–, tomar decisiones informadas y 
crear estrategias para mejorar la calidad. 

La primera jornada del Día E se rea-
lizó el 25 de marzo de 2015 en el marco 
del Decreto 325 de 2015, fecha en la que 
todos los colegios del país deliberaron 
sobre su estado actual a través del ISCE. 
Así, las herramientas de la estrategia (el 
Mejoramiento Mínimo Anual –MMA– y 
el Acuerdo por la Excelencia, un com-
promiso firmado en dicho momento de 
cara a metas muy específicas en cada 
uno de los componentes del ISCE) per-
miten que todas las Instituciones Edu-
cativas (IE) y ETC del país establezcan 
metas concretas de mejoramiento en 
cuatro dimensiones (desempeño actual, 

progreso en los últimos años, eficiencia 
y ambiente escolar) y construyan rutas 
de acción pedagógica para alcanzarlas. 

En el 2016 la jornada del Día E tuvo 
como propósito principal realizar un 
espacio de reflexión nacional acerca de 
lo que se ha venido trabajando en los 
colegios para establecer acciones con-
juntas sobre cuatro elementos clave que 
abordó el taller:

 • Reconocer metas y acciones que 
los colegios han planteado de cara 
a la excelencia desde el Índice 
Sintético de Calidad Educativa 
(ISCE) y el Mejoramiento Mínimo 
Anual (MMA).

 • Consolidar estrategias pedagógicas 
propias y las ofrecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional 
como apoyo a los colegios en el 
reconocimiento de fortalezas y 
dificultades. 

 • Identificar el ambiente de aula 
como un elemento del componente 
de ambiente escolar, que puede ser 
parte fundamental del contexto 
de prácticas pedagógicas y 
aprendizajes de los estudiantes. 

 • Integrar a las familias como actores 
centrales en el logro de la calidad 
educativa de nuestros estudiantes, 
a través de la ejecución del Día E de 
la Familia. 

Tanto en 2015 como en 2016, la estrategia 
contó con el diseño y elaboración de las 
siguientes piezas pedagógicas, entre las 
que se encuentran manuales, presenta-
ciones y videos, que son esenciales para 
la comprensión y apropiación del ISCE:

a. Documentos

 » Manual para el Rector Día E
 » Día E - Día E Familia
 » Entregables para maestros.
 » Tarjetas de invitación.
 » Afiche ruta de la excelencia.
 » Afiche Día E.
 » Acuerdo por la Excelencia.
 » Reporte ISCE.
 » Afiches ISCE por ciclo. 

b. Presentaciones 

 » Presentaciones Día E - Día  
E Familia

 » Presentación para los rectores. 
 » Presentación para la realización 

de los talleres. 

c. Videos 

 » Videos del ISCE y sus 
componentes (progreso, 
desempeño, eficiencia y 
ambiente escolar). 

 » Videos para la campaña de 
motivación. 

 » Videos de testimonios de 
buenas experiencias  
de docentes.

Todo el material elaborado y relacionado 
con el Día E se puso a disposición de la 
comunidad educativa a través del edu-
sitio Siempre Día E (http://aprende.co-
lombiaaprende.edu.co/es/siemprediae), 
con el fin de incentivar la participación 
de secretarios de educación, rectores, do-
centes, padres y estudiantes de Colombia, 
vinculados a colegios públicos y privados. 

Del mismo modo, estos materiales se 
generaron de forma impresa en la deno-
minada Caja de Materiales Día E, la cual 
en 2015 llegó a 12.500 establecimientos 
educativos del país y en 2016 a 16.007. 
Se distribuyeron 190 ejemplares a las 95 
Secretarías de Educación, 3.429 a Tutores 
PTA y 574 para personal del MEN, para 
un total de 20.200 unidades. Este instru-
mento ofrece la posibilidad de adelantar 
las actividades programadas de manera 
digital o análoga, y tiene como propósito 
principal que todos los miembros de la 

comunidad educativa determinen ac-
ciones con aptitud para repercutir en la 
calidad de la educación de cada colegio, 
a fin de lograr la meta de Mejoramiento 
Mínimo Anual (MMA) del respectivo co-
legio, así como de Colombia.

Finalmente, desde el Viceministerio 
de EPBM se hizo un seguimiento perma-
nente a las Secretarías de Educación y 
a los establecimientos educativos con el 
fin de asegurar la participación del ma-
yor número de docentes en esta jornada 
y tener un balance de resultados de la 
jornada, cuyas conclusiones se detallan 
a continuación.

http://aprende.colombiaaprende.

edu.co/es/siemprediae
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La distribución física del material de la 
Caja de Herramientas se realizó, en un 
término de 10 días, con un cronograma 

Figura 3.1

Distribución física de la Caja 
de Materiales Día E - 2015

Figura 3.2

Principales hallazgos de la 
encuesta de percepción del 
Taller Día E – Día E Familia

BOGOTÁ Y 
CIRCUNVECINOS

CAPITALES Y 
CIRCUNVECINOS
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definido por el Ministerio de Educación 
Nacional y en concordancia con las 
orientaciones del ICFES.

18/03/2015 21/03/201519/03/2015 23/03/201520/03/2015 24/03/2015

Encuesta Taller  
Día E - Día E Familia 2016

Con el objeto de conocer la percepción 
de la comunidad educativa sobre la eje-
cución de la segunda versión del Día E y 
Día E Familia, la Subdirección de Refe-
rentes diseñó y difundió la encuesta de 
percepción del “Taller Día E - Día E Fami-
lia”. Dicha encuesta se realizó bajo el for-
mato Google Formas y fue compartida 
por correo electrónico con Secretarías de 
Educación, y masivamente a la comuni-
dad a través del Boletín Siempre Día E, el 
edusitio Siempre Día E, chat de líderes de 
calidad y evaluación, entre otras.

Día E 

 » 3.452 respuestas de docentes, 
directivos docentes. 

 » 79 ETC ejecutaron Día E y Día E 
de la Familia.

 » 97% participó en el Día E.

 » 53% hace parte de algún 
sindicato de maestros.

 » 83% de los encuestados 
encuentra útil la la realización 
del Día E.

Día E de la familia

 » 1.285 respuestas de  
padres de familia.

 » 92% de los colegios participaron 
en la jornada, y el 76% de los 
padres de familia participaron. 

 » Los acudientes consideran 
que pueden saber cómo se 
encuentra el colegio de sus 
hijos en materia educativa 
(reflexionar y plantear metas). 

A partir de los resultados de las encues-
tas se encuentra que la mayoría de los 
encuestados aseguran respecto al Día E:

 » Entender el ISCE, el MMA, 
los DBA y el Acuerdo por la 
Excelencia.

 » Le encuentran utilidad al 
Día E y al Día E de la Familia 
(diversión y reflexión).

 » Es importante involucrar a más 
padres de familia. 

 » Han ayudado a mejorar 
prácticas de aula, pedagogía  
y motivación.

Existe una aprobación generalizada a 
preguntas como:

 » Me siento orgulloso de ser 
maestro.

 » Conozco la estrategia y metas 
educativas de mi colegio.

 » Siento que puedo participar en 
la construcción de las metas 
educativas de mi colegio.

 » Mi nivel de formación es 
adecuado para desarrollar mi 
labor como maestro.

 » Entiendo las normas y 
procedimientos para desarrollar 
mi labor como maestro.

 » Cuento con la información 
suficiente para desarrollar mi 
labor como maestro.

 » Me siento motivado a 
desarrollar mi labor como 
maestro.

 » Se enfatiza en la necesidad de 
mejorar el acompañamiento y 
las actividades durante el Día E 
y Día E de la Familia.

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo

50% 38%

1%

5%6%
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Acompañamiento a 
establecimientos educativos

Con el objetivo de apoyar la ejecución 
de la jornada del Día E, el MEN focalizó 
instituciones educativas en las 95 ETC 
del país y brindó acompañamiento a 
través de funcionarios de sus diferen-
tes dependencias, tutores del programa 
Todos a Aprender (PTA), personal del 
ICFES, ICETEX, Fundación Carvajal, e 
incluso el Presidente de la República y la 
Ministra de Educación, alcanzando un 
cubrimiento en 2015 de más de 900 EE y 
en 2016 de 4.541 EE. Adicionalmente, se 
contó con comunicaciones en un pues-
to puesto de mando unificado en Bo-
gotá con líneas de atención telefónica y 
chats para solucionar dudas y posibles 
problemas que surgieran en la jornada. 

Asimismo, se tomó una muestra de 
989 funcionarios de los que viajaron a 
los colegios para hacer una encuesta 
que muestra resultados como los de la 
Figura 3.4a.

Además, en los colegios acompaña-
dos hubo una participación de más del 
88% de los docentes (Figura 3.4b). 

Como balance de la jornada, es con-
veniente anotar que en 2015 y 2016 hubo 
acompañamiento por parte del MEN en 

las 95 Entidades Territoriales Certifica-
das y que en 2016 se superó el cubrimien-
to con las cajas de materiales del año an-
terior al incluir también las instituciones 
educativas no oficiales del país.

Esta iniciativa marca el inicio de 
una estrategia de calidad centrada en el 
acompañamiento a los establecimien-
tos educativos a fin de lograr las metas 
trazadas y consagradas en el Acuerdo 
por la Excelencia suscrito. Adicional al 
Día E y al Día E Familia, surge la estrate-
gia Siempre Día E, la cual busca brindar 
herramientas que conduzcan al mejora-
miento de la calidad educativa, como se 
mostrará a continuación.

Acuerdo por la Excelencia

Como se mencionó anteriormente, 
uno de los compromisos de la jornada 
Día E es firmar el Acuerdo por la Ex-
celencia. En ese orden de ideas, cada 
Secretaría era responsable de enviar al 
MEN el archivo con el consolidado de 
los acuerdos firmados por cada IE y por 
cada entidad territorial. Los resultados 
obtenidos respecto a estas últimas re-
velan que en 2015 el 54% de las ETC (es 
decir, 51) reportaron la firma del Acuer-
do, mientras que el 46% no envió dicho 

documento (Figura 3.5). Por su parte, en 
2016 se firmaron 47 acuerdos, dentro de 
los que se destacan, por registrar una 
participación significativa de sus insti-
tuciones educativas frente a las regis-
tradas en el SIMAT, los de las siguientes 
Secretarías de Educación: 

 • Risaralda: 92% 
 • Sahagún: 84% 
 • Putumayo: 78% 
 • Casanare: 70% 
 • Quindío: 70% 
 • San Andrés: 68% 
 • Chía: 67% 
 • Ipiales: 64% 
 • Guaviare: 64% 
 • Malambo: 61% 
 • Soacha: 61% 
 • Huila: 60%

Siempre Día E

Siempre Día E surgió en el año 2015 
como una estrategia para fortalecer la 
gestión pedagógica y académica de los 
establecimientos educativos de cara a 
las metas de mejoramiento estableci-
das en el Acuerdo por la Excelencia en 
el marco del Día E. Al mismo tiempo, su 
objetivo es promover y construir estra-
tegias concretas de perfeccionamiento 
de los aprendizajes de los estudiantes. 

Para estos fines, la iniciativa susten-
ta su estructura en tres pilares funda-
mentales: Caja de Materiales, Estrategia 
Virtual y Ruta de Acompañamiento.

Figura 3.3

Consulta del micrositio 
durante el Día E 2015

Hubo presencia 
del Ministerio de 
Educación Nacional 
en todas las Entidades 
Territoriales 
Certificadas.

En esta figura se muestran algunas de las estadísticas de visitas 
al sitio web de la jornada en el lapso entre las 11:50 p.m. del 24 
de marzo y las 11:50 p.m. del 25 de marzo de 2015. Como se pue-
de observar, hubo un alto tráfico de visitas durante la jornada, 
aspecto que da cuenta de la adecuada gestión de divulgación.

Para 2016, el edusitio Siempre Día E, que aloja toda la in-
formación de las jornadas Día E y Día E Familia, recibió 
1.262.097 visitas en abril (mes en que se realizó el evento), 
es decir que hubo 348 mil visitantes más que el año inme-
diatamente anterior.

SECCIÓN VISITAS ÚNICAS PÁGINAS VISTAS

Home 79.109 130.072

Consulte su Índice 29.645 49.185

Sobre el Día E 84.590 123.200

Sobre el Taller 69.322 207.428

Manuales 41.904 95.485

Presentaciones 22.437 43.967

Videos 22.982 74.931

Índice Sintético 37.049 56.177

Mapa del Índice 2.266 3.453

Decreto 18.469 29.895

MMA 3.361 5.435

Acuerdo por la Excelencia 25.747 53.449

Preguntas frecuentes 18.469 24.106

Concurso Día E 8.752 13.907

Día E en Imágenes 1.749 2.255

Día E en Redes 898 1.107

TOTAL 467.025 914.052
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Figura 3.4

Datos sobre acompañamiento 
a Establecimientos Educativos

Figura 3.5

Resultados del consolidado 
de ETC con respecto al 
Acuerdo por la Excelencia

6,17%
< 3 horas y  
30 minutos

11,76%
% docentes no 
participaron

46%
ETC que no 
firmaron acuerdos

88,24%
% docentes participantes

54%
ETC que firmaron acuerdos

19,31%
> 6 horas y  
30 minutos

74,52%
< 6 horas y 30 minutos

3.4.a. % Tiempo invertido

•

3.4.b. Participación de docentes

•

Firma de acuerdos

•
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sobre lo observado y fortalezcan sus 
prácticas pedagógicas. Así, la estrategia 
se constituye en una gran oportunidad 
para la consolidación de la ruta hacia 
la excelencia que viene construyendo 
cada colegio.

Los documentos reunidos en la Caja 
de Materiales Siempre Día E tienen gran 
relevancia pues: 

01 En conjunto, configuran una 
valiosa fuente de información 

para la comunidad educativa que le 
permitirá seguir avanzando en el de-
sarrollo de diferentes estrategias pe-
dagógicas y didácticas, orientadas al 
mejoramiento de los aprendizajes de 
los niños, niñas y jóvenes de su colegio. 

02 Apoyan la gestión académica 
de los colegios al contener in-

formación relacionada con los aprendi-
zajes en donde los estudiantes de cada 
uno de los establecimientos del país 
han mostrado mayor dificultad a partir 
de la evaluación de las Pruebas Saber. 

03 Incluyen sugerencias didác-
ticas para que los maestros 

puedan trabajar sobre las dificultades 
identificadas con sus estudiantes en el 
aula de clase. 

04 Su lectura integrada les permi-
te a los maestros desarrollar 

estrategias de mejoramiento pedagó-
gico, entendidas como aquellas ac-
ciones de aula sencillas, cotidianas y 
organizadas que surgen de la com-
prensión sobre lo que está pasando 
con los aprendizajes de sus estudian-
tes con relación a lo básico que deben 
saber y saber hacer, como un derecho 
de todos a una educación de calidad.

05 Complementan la estructu-
ra curricular y los documentos 

institucionales que los establecimien-
tos educativos han construido en el 
marco de la autonomía institucional, y 
pueden utilizarse en el aula. 

La Caja de Materiales, siguiendo el 
ejemplo de la Caja de Herramientas del 
Día E que tuvo tan buenos resultados de 
uso en los colegios, se envió físicamente 
a todos los colegios del país. El material 
fue planeado para 17.132 establecimien-
tos educativos del país: en una primera 
entrega se distribuyeron 12.810 y, en un 
segundo envío, 4.322 y 190 copias adi-
cionales para cubrir las 95 ETC.

La Caja de Materiales Siempre Día 
E 2015 se compone de las siguientes 
herramientas:

01 Informe por colegio: Busca vi-
sibilizar el estado de las com-

petencias y aprendizajes en las áreas 
matemáticas y Lenguaje del estable-
cimiento educativo, según los resul-
tados en las Pruebas Saber 3º, 5º y 9º, 
haciendo énfasis en aquellas acciones 
pedagógicas necesarias para el me-
joramiento. Así, la lectura del infor-
me permitirá identificar cuáles son los 
aprendizajes por mejorar en las com-
petencias de lenguaje y matemáticas 
de los grados evaluados. 

02 Matriz de referencia: Instrumento 
que presenta los aprendizajes que 

evalúa el ICFES en cada competencia, re-
lacionándolos con las evidencias de lo 
que debería hacer y manifestar un estu-
diante que haya logrado dichos aprendi-
zajes en una competencia específica. Una 
vez identificados los aprendizajes por me-
jorar, la matriz de referencia permite de-

3.1.2. CAJA DE MATERIALES 
SIEMPRE DÍA E 

El Ministerio de Educación entrega 
anualmente a cada Establecimiento 
Educativo un conjunto de materiales 
de apoyo a través de la Caja Siempre 
Día E. Esta contiene documentos como 
los Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA), las matrices de referencia, las 
orientaciones pedagógicas, el informe 
por colegio, entre otros, que permiten, 
a través de acciones articuladas que 
lideran los equipos docentes, revisar, 
actualizar y mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, la estrategia ade-
lanta acciones presenciales y virtuales 
de acompañamiento pedagógico con 
las ETC y los EE para orientar y apo-
yar el uso pedagógico y efectivo de 
los materiales de la Caja en el marco 
del desarrollo de currículos de calidad 
(planificados, sistemáticos, inclusivos 
y de carácter cíclico), centrados en los 
aprendizajes de los estudiantes.

Dicho desarrollo en el interior de 
cada EE es uno de los aspectos funda-
mentales para mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes. Es por esto que con 
la estrategia Siempre Día E se brindan 
herramientas a los equipos directivos y 

a los maestros para liderar las dinámi-
cas de gestión curricular que pueden 
ser utilizadas como instrumentos de 
trabajo en el contexto escolar. Estas 
herramientas se publican en el edusitio 
Siempre Día E, del portal educativo Co-
lombia Aprende, y se trabajan a través 
de asistencias técnicas y encuentros de 
formación con los equipos territoriales, 
los directivos y los docentes. 

La estrategia toma como punto de 
partida los procesos e instrumentos de 
cada colegio para llevar a cabo la articu-
lación de estos con cuatro componentes: 

a. Los documentos de referencia 
que propone el MEN. 

b. Los materiales educativos. 
c. La evaluación de los aprendizajes.
d. El acompañamiento pedagógico 

en la elaboración de planeaciones 
y en la definición, desarrollo y 
seguimiento de metodologías 
de enseñanza y aprendizaje. 

Uno de los componentes principales de 
Siempre Día E es el acompañamiento 
pedagógico, a través del cual se fomen-
tan los procesos de observación forma-
tiva en el aula como una herramienta 
que permite que los maestros intercam-
bien experiencias de aula, reflexionen 

tallar cuáles son los aspectos específicos 
sobre los que es necesario profundizar 
con los estudiantes. De este modo, la ma-
triz puede orientar procesos de planea-
ción, desarrollo y evaluación formativa.

03 Documento de orientaciones pe-
dagógicas: Contiene recomen-

daciones pedagógicas y didácticas para 
desarrollar en el aula en lenguaje y mate-
máticas. Estas orientaciones se basan en 
los aprendizajes que presentan mayor ni-
vel de dificultad en niños, niñas y jóvenes, 
según los resultados de las Pruebas Sa-
ber 3º, 5º y 9º, que sirven en el país como 
base para los demás grados que compo-
nen los grupos establecidos en los Están-
dares Básicos de Competencias.

04 Derechos Básicos de Aprendi-
zaje (DBA): Conjunto de sabe-

res fundamentales que deben apropiar 
los estudiantes al finalizar cada grado. 
Si esta apropiación se logra, conse-
guiremos condiciones de igualdad en 
los aprendizajes básicos entre todos 
los niños, niñas y jóvenes del país. Los 
DBA son un gran aporte en la actua-
lización o construcción de planes de 
aula que integren los aprendizajes que 
deben fortalecerse en los estudiantes.

En 2016 la Caja de Materiales Siempre 
Día E incluye materiales para educación 
inicial, básica primaria, secundaria y 

media. Los nuevos materiales que con-
tiene la Caja son: 

 • Guía de uso pedagógico de las 
diferentes herramientas.

 • Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA) para transición, Ciencias 
naturales y Ciencias sociales 
(primera versión, disponibles a 
través de la página web), Lenguaje, 
Matemáticas (segunda versión).

 • Orientaciones de Educación Inicial 
y orientaciones para la lectura y 
escritura en el grado transición.

 • Secuencia didáctica para la 
orientación socio-ocupacional.

 • USB con toda la información 
en versión digital y videos 
explicativos.

 • Informe 2016 de los resultados de 
las Pruebas Saber por colegio.

 • Matrices de referencia de las 
Pruebas Saber (Ciencias Naturales 
para secundaria, Lenguaje y 
Matemáticas para 7º y 11º).

 • Orientaciones pedagógicas de 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales.
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3.1.3. ESTRATEGIA VIRTUAL

En el ámbito pedagógico actual, mu-
chas estrategias didácticas y pedagógi-
cas se ven acompañadas por el uso de 
las nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC). En el caso del 
MEN, estas se utilizan desde dos pers-
pectivas: como objeto de aprendizaje 
y como medio de información para el 
establecimiento de redes entre la comu-
nidad pedagógica (directivos, maestros, 
estudiantes y padres de familia).

La Estrategia Virtual surge, enton-
ces, como una herramienta y lugar de 
apoyo a los colegios en dos frentes: 
aquellos que reciben el acompañamien-
to pueden reforzar sus conocimientos, 

mientras que los que no se encuentran 
focalizados pueden acceder a todas las 
herramientas que el MEN ha desarrolla-
do para fortalecer la gestión académica 
de las IE y dar continuidad a las metas 
definidas en el marco del Día E, a través 
de dinámicas lideradas por directivos 
docentes en el interior de cada colegio.

Esta Estrategia se aloja en el edu-
sitio Siempre Día E (http://aprende.
colombiaaprende.edu.co/es/siempre-
diae), el cual guarda todo el contenido 
de los proyectos, estrategias y acciones 
que se proporcionan a los colegios, así 
como noticias de interés, convocatorias 
y concursos para toda la comunidad 
educativa. En ese sentido, se generan 
boletines electrónicos mensuales cuya 
función es mantener informada a la 
comunidad sobre los últimos aconteci-
mientos y eventos promocionados por 
la Dirección de Calidad del Ministerio 
de Educación Nacional. En la actuali-
dad, estos boletines han sido enviados a 
más de 175 mil usuarios, entre los que se 

encuentran rectores, maestros, Secreta-
rios de Educación y líderes de calidad, 
tutores y formadores PTA, entre otros. 

Igualmente, se ha venido desarro-
llando el concurso “Buenas Prácticas 
Docentes”, mediante el cual se bus-
ca reconocer a través de incentivos a 
los establecimientos educativos y/o 
grupos de docentes que demuestren 
experiencias significativas en el uso y 
apropiación de herramientas de apoyo 
y acompañamiento pedagógico, pro-
porcionadas a través de Siempre Día E. 
En el mes de julio de 2015, por ejemplo, 
se premió a la IE Castillo de Barranca-
bermeja, mientras que la ganadora de 
agosto fue la IE Rural Presbítero Jesús 
Antonio Gómez.

De esta manera, la Estrategia Virtual 
tiene un énfasis comunicativo pedagó-
gico, que abarca a toda la comunidad, y 
se propone continuar siendo una de las 
herramientas centrales en el acompa-
ñamiento y seguimiento a los procesos 
educativos del país.

http://aprende.colombiaaprende.

edu.co/es/siemprediae

3.1.4. RUTA DE 
ACOMPAÑAMIENTO

Los procesos de acompañamiento si-
tuado son una de las estrategias que 
mayor evidencia tienen en el contexto 
internacional y local de ser un factor 
que incide favorablemente en la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes al 
trabajar de manera directa con los maes-
tros sobre sus prácticas de aula. Es por 
esto que desde la Dirección de Calidad 
se definió, en el marco de la estrategia 
Siempre Día E, una Ruta de Acompaña-
miento Pedagógico, a través de la cual se 
desarrollan sesiones de trabajo situado 
con los docentes de un grupo de esta-

El objetivo es que la 
Estrategia Virtual 
siga siendo una de 
las herramientas 
centrales de 
acompañamiento 
y seguimiento 
a los procesos 
educativos del país.

blecimientos educativos distribuidos en 
todo el país. Así, se busca aportar a los 
maestros herramientas concretas para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Los objetivos propuestos en 2015 
como parte de la Ruta fueron: 

01 Generar condiciones insti-
tucionales para lograr más 

y mejores aprendizajes en los estu-
diantes a través del fortalecimiento 
de las prácticas de aula que desarro-
llan los docentes.

02 Impulsar el uso y la apropia-
ción del ISCE como herra-

mienta que promueve la mejora en las 

prácticas de aula y, en consecuencia, 
las oportunidades de mayores y mejo-
res aprendizajes de los estudiantes.

En 2015 la ruta de acompañamiento 
pedagógico se organizó según una estra-
tegia de regionalización: se distribuyeron 
los 32 departamentos con sus 95 Secreta-
rías de Educación en 7 regiones. En ellas 
se focalizaron los colegios que cumplieran 
con dos criterios principales: alta matrícu-
la e ISCE por debajo del promedio nacio-
nal con tendencia al mejoramiento. 

En 2015 la Ruta de Acompañamiento 
logró llegar al 50% de las SE, acompa-
ñando al 38% de los colegios de la pri-
mera convocatoria de Jornada Única. En 
total se acompañaron 119 EE.
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Figura 3.6

Regiones que recibieron 
acompañamiento en 2015

La ruta diseñada para el proceso de 
acompañamiento en 2015 se fundamen-
tó en los principios del acompañamien-
to situado, bajo la siguiente estructura: 

 • CICLO 1: Construcción de 
estrategias de mejoramiento 
pedagógico a través del uso de 
los materiales de la Caja Siempre 
Día E (dos sesiones: cada una de 
4 horas).

 • CICLO 2: Fortalecimiento de las 
prácticas de aula y procesos de 
observación de clase (una sesión 
de 4 horas).

 • CICLO 3: Ambiente escolar y 
mejoramiento de los aprendizajes 
(cierre de la ruta 2015) (una sesión 
de 4 horas). 

Para el año 2016 la ruta de formación 
y acompañamiento de Siempre Día E 
se enfoca en los procesos centrados 

en el fortalecimiento curricular para 
el mejoramiento de los aprendizajes. 
Por ello, se estructuran ciclos de for-
mación, así:

 • CICLO 1: Contextualización de la 
integración de los componentes 
curriculares en el colegio. 

 » Inicio del proceso de ICC  
en los colegios 

 » Liderazgo pedagógico

 • CICLO 2: Avances de la integración 
de componentes curriculares  
en el colegio. 

 » Elementos para el 
fortalecimiento curricular. 

 » Acompañamiento pedagógico 
en el aula 

 • CICLO 3: Estrategias de mejoramiento 
de los aprendizajes a partir de la caja 
de herramientas Siempre Día E. 

 • CICLO 4: Balance y proyecciones 
2017 en el PEI y el SIE. 

 » Cierre del proceso 

En 2016 la ruta se ha implementado a tra-
vés de un proceso de articulación con los 
diferentes programas del Ministerio de 
Educación: Programa Todos a Aprender y 
Jornada Única; además focalizó en las 95 
ETC los Colegios de Intervención Estratégi-
ca (con ISCE igual o menor a 4.0) con el fin 
de acompañar a los Directivos Docentes 
y a los equipos de calidad de las ETC en el 
fortalecimiento de sus procesos de gestión 
pedagógica y académica. Adicionalmente 
se seleccionó un grupo de colegios para 
realizar sesiones de acompañamiento pe-
dagógico situado, denominados Colegios 
de Acompañamiento Inmediato. 

En las figuras 3.7 y 3.8 se describen 
las acciones realizadas entre 2015 y 2016, 
cuando se dio inicio al primer grupo de 
colegios focalizados.

18
ANDINA

27
CARIBE

26
INSULAR

15
PACÍFICO

18
CHOCÓ

33
EJE CAFETERO

26
LLANOS Y AMAZONÍA

ANDINA
Bogotá
Cundinamarca
Boyacá
Santander
Norte de Santander

EJE CAFETERO
Antioquia
Caldas
Risaralda
Quindío

LLANOS Y AMAZONÍA
Arauca
Casanare
Vichada
Meta
Guaviare
Guainía
Caquetá
Vaupés
Amazonas

CARIBE
Cesar
La Guajira
Magdalena
Atlántico

PACÍFICO
Valle
Cauca
Nariño
Huila
Putumayo
Tolima

INSULAR
Córdoba
Sucre
Bolívar
San Andrés

CHOCÓ
Chocó
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Figura 3.7

Acciones realizadas en la 
ruta de acompañamiento 
durante 2015

Figura 3.8

Acciones realizadas en la 
ruta de acompañamiento 
durante 2016

 • Focalización del primer grupo de EE y sesión de 
reconocimiento institucional. 

 • Elaboración del protocolo 1 para EE con Jornada 
Única y aterrizaje de metas al aula de clase. 

 • Talleres de formación con el equipo de facilitadores 
de la Dirección.

 • Visita al primer grupo de 53 EE.

 • Definición del alcance de la ruta 2016 en  
el marco de la Estrategia de Integración de 
Componentes Curriculares. 

 • Construcción de la ruta de formación y 
acompañamiento pedagógico.

 • Convocatoria a ETC interesadas en hacer parte 
de la ruta de formación (PRECURSORAS). 

 • Diseño ciclo 1 de formación.

 • Diseño segundo ciclo de formación. 

 • Formación a padrinos de las ETC precursoras.

 • Balance ciclo 1 de formación con el equipo  
de padrinos.

 • Diseño ciclo 2 de formación para ETC precursoras.

 • Formación al equipo de facilitadores de la Dirección 
de la Calidad en el taller de uso pedagógico de 
resultados Siempre Día E.

 • Inicio de la implementación en las ETC del taller de 
uso pedagógico de resultados con los coordinadores 
de los colegios CIE.

 • Formación al equipo de facilitadores de la Dirección 
de Calidad en el Ciclo de acompañamiento a los 
colegios CAI.

 • Implementación ciclo 2 en ETC precursoras.

 • Diseño general de los materiales Siempre Día E 2016.

 • Implementación de ciclo 1 en colegios CAI.

 • Revisión y ajustes de los materiales de la Caja 
Siempre Día E 2016.

 • Formación de facilitadores en ciclo 2 para  
colegios CAI.

 • Implementación ciclo 2 en colegios CAI

 • Diseño taller de uso pedagógico de materiales 
Siempre Día E para escenario CIE

 • Formación al equipo de la dirección de calidad  
en el taller de uso pedagógico de los materiales 
Siempre Día E. 

 • Implementación en ETC Precursoras del taller de  
uso pedagógico de los materiales Siempre Día E. 

 • Consolidación de materiales de la Caja Siempre  
Día E 2016.

 • Diseño de Ciclo 4 (ETC precursoras) de formación  
y acompañamiento. 

 • Formación a padrinos de ETC Precursoras en ciclo 4.

 • Formación a facilitadores en ciclo 3 para colegios CAI.

 • Focalización colegios de intervención estratégica 
Diseño taller de uso pedagógico de resultados 
para implementar en las 95 ETC con los CIE.

 • Focalización de colegios sin PTA-JU para realizar 
sesiones de acompañamiento situado por parte 
del equipo de la dirección de calidad, colegios de 
acompañamiento inmediato (CAI).

 • Formación a equipo de padrinos de la  
Dirección de Calidad que acompañan a las  
ETC Precursoras.

 • Implementación del primer ciclo de formación 
en ETC precursoras.

 • Talleres de sesión de acompañamiento 
correspondiente al ciclo 1 sobre integración de los 
DBA en las estrategias de mejoramiento pedagógico. 

 • Diseño del ciclo 2 de acompañamiento: prácticas de 
aula y procesos de observación de clase. Guía con el 
protocolo para una sesión de acompañamiento. 

 • Implementación de la segunda sesión de 
acompañamiento en los EE correspondiente al ciclo 1.

 • Talleres de formación con el equipo de la Dirección 
de Calidad para la implementación del ciclo 2  
de acompañamiento. 

 • Implementación de la sesión correspondiente al  
ciclo 2 de acompañamiento en los EE.

 • Diseño del ciclo 3 de acompañamiento: ambiente 
escolar y mejoramiento de los aprendizajes (cierre  
de la ruta 2015).

 • Talleres de formación con el equipo de la Dirección 
de Calidad para la implementación del ciclo 3 de 
acompañamiento sobre el ambiente escolar y el 
mejoramiento de los aprendizajes. 

 • Inicio de las sesiones situadas en los EE para finalizar 
la implementación de la ruta. 

 • Diseño y aplicación de instrumentos para la 
evaluación de la ruta

 • Análisis de información, evidencias del proceso 
de acompañamiento y datos para el desarrollo del 
informe de balance.

 • Cierre de la ruta de acompañamiento, balance 
regional y con el equipo de facilitadores del MEN. 

 • Presentación de informes finales. 

 • Proyecciones y planeación estratégica de la ruta en 
articulación los demás procesos de la dirección de 
calidad con proyección a 2016

 • Visita al segundo grupo de EE para la revisión y el 
ajuste de metas aplicando el protocolo 1. 

 • Talleres con equipos regionales para hacer 
seguimiento al proceso de acompañamiento.

 • Visita a 23 nuevos EE para la revisión  
de metas. 

 • Socialización de la ruta de acompañamiento con los 
líderes de calidad de las SE. 

 • Diseño detallado del ciclo 1 de la ruta. Guía con los 
protocolos para dos sesiones de acompañamiento.

 • Taller de liderazgo y empoderamiento dirigido por el 
equipo consultor de Minas Gerais. 

 • Talleres con equipos regionales sobre el ciclo 1 de 
acompañamiento pedagógico. 

 • Implementación de la primera sesión del ciclo 1: 
construcción de estrategias de mejoramiento pedagógico  
a través del uso de los materiales de la Caja Siempre Día E. 

 • Acciones de articulación con los equipos de PTA, 
Jornada Única y PNLE.

ABRiL eneRO
JUniO

JULiO

AgOsTO

sePTieMBRe

OcTUBRe

FeBReRO

MARZO

ABRiL

MAYO

AgOsTO

sePTieMBRe

OcTUBRe

nOVieMBRe

DicieMBRe

MAYO

JUniO

JULiO
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Figura 3.9

Resultados del 
acompañamiento al 
cierre del ciclo 2 (2015)

Fuente: Datos suministrados por 

equipos regionales y reuniones del 

proceso de acompañamiento

Figura 3.10

Ruta de acompañamiento 2016

Fuente: Datos suministrados por 

equipos regionales y reuniones del 

proceso de acompañamiento

Esta figura presenta un resumen de los 
resultados logrados, tomando como 
momento de corte el cierre del ciclo 2, 
cuando el trabajo pedagógico giró en 
torno a los procesos de observación en 
el aula de clase. Asimismo, se recoge 
el balance de los EE acompañados con 
corte al mes de septiembre. 

CARIBE
6 eTc
26  ee acompañados
315 Docentes participantes

INSULAR
5 eTc
17  ee acompañados
271 Docentes participantes

CHOCÓ
2 eTc
16  ee acompañados
555 Docentes participantes

EJE CAFETERO
10 eTc
23  ee acompañados
222 Docentes participantes

PACÍFICO
9 eTc
17  ee acompañados
266 Docentes participantes

TOTAL

LLANOS Y 
AMAZONÍA
12 eTc
27  ee acompañados
538 Docentes participantes

ANDINA
5 eTc
11  ee acompañados
385 Docentes participantes

49
ETC

119
EE ACOMPAÑADOS

2.552
DOCENTES PARTICIPANTES

Descripción de la sesión 1: Uso pedagógico de 
resultados para el fortalecimiento curricular 
y el mejoramiento de los aprendizajes.

ETC ETC

Colegios 
focalizados

Colegios 
focalizados

Número de 
secretarías 
acompañadas

Número 
de colegios 

acompañados

Número 
de colegios 
participantes  
en la sesión

Número 
de colegios 

participantes  
en la sesión

2.538

2.155 217

95 13

35

30
76

Acompañamiento 
a Secretarías de 
Educación y Colegios 
de Intervención 
Estratégica (CIE) 

Acompañamiento 
a Secretarías de 

Educación y Colegios 
de Acompañamiento 

Inmediato (CAI)
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Como parte del proceso, las Secreta-
rías de Educación han desempeñado 
un papel importante en tanto han arti-
culado con los equipos la llegada a los 
colegios y han compartido las agendas 
de trabajo para desarrollar con los gru-
pos de maestros. En algunos casos se 
han adelantado talleres con los equipos 
técnicos de estas entidades sobre la es-
trategia Siempre Día E. 

En términos cualitativos, cabe desta-
car los siguientes logros representativos 
del proceso de acompañamiento en 2015: 

01 La motivación de los docen-
tes y del equipo directivo de 

los colegios acompañados por mejorar 
sus prácticas y hacer uso pedagógico 
de los documentos de la Caja de Mate-
riales Siempre Día E para construir es-

trategias de mejoramiento pedagógico 
que logren un impacto significativo en 
los aprendizajes de sus estudiantes. 

02 El interés de las Secretarías de 
Educación y algunos de sus 

aliados por multiplicar el proceso de 
acompañamiento en los estableci-
mientos educativos que no se encuen-
tran cubiertos dentro de la estrategia. 

03 Las estrategias de mejora-
miento pedagógico desarro-

lladas por los docentes para trabajar, 
mediante actividades concretas, en 
aquellos aprendizajes que causan ma-
yor dificultad a sus estudiantes. 

04 El fortalecimiento del trabajo 
pedagógico entre los maestros. 

05 Un abordaje sistemático de las 
metas de mejoramiento plan-

teadas en el Día E. 

06 Integración de materiales Siem-
pre Día E en la construcción 

de estrategias de mejoramiento de los 
aprendizajes realizados por los colegios.

07 Seguimiento y resignificación 
de las estrategias plasmadas en 

los Acuerdos por la Excelencia.

Uno de los principales retos, luego de 
la implementación de la ruta de acom-
pañamiento, es lograr la sostenibilidad 
del proceso de acompañamiento de los 
EE y mantener los compromisos de me-
joramiento generados en ese contexto. 
En este punto es importante continuar 

avanzando en la articulación de las ac-
ciones del Ministerio de Educación Na-
cional con las adelantadas por las Se-
cretarías de Educación en los procesos 
de acompañamiento. 

Siempre Día E no solamente faci-
lita el seguimiento a las estrategias 
plasmadas en el Acuerdo por la Exce-
lencia; también entrega herramientas 
para complementarlas y para que los 
colegios y las ETC puedan lograr lo 
que se propusieron. Adicionalmente, 
permite acercar a estos actores a los 
programas del Ministerio para imple-
mentarlos y mejorar la calidad en la 
educación, de manera que se logre el 
propósito establecido desde el MEN 
año a año hasta el 2025.

3.1.5. DÍA E DE LA FAMILIA

Las familias son actores centrales en el 
logro de la calidad educativa; por lo tan-
to, deben integrarse activamente en las 

iniciativas orientadas al mejoramiento 
de los aprendizajes. La participación 
y el acompañamiento responsable y 
comprometido de los padres, madres y 
acudientes son fundamentales dentro 
de los procesos de formación y mejo-
ramiento continuo de nuestras niñas, 
niños y jóvenes. Al involucrar a las fami-
lias en los procesos de calidad de las IE, 
se espera que apoyen la ejecución de las 
acciones de cara a las metas propuestas 
para el mejoramiento de la calidad edu-
cativa, y por consiguiente el aprendizaje 
de los estudiantes.

En este orden de ideas, y en aras de 
motivar a las familias a ser parte de la 
formación integral de los niños y jóve-
nes de Colombia, el MEN convocó a la 
comunidad educativa, padres, madres 
y acudientes a la celebración del Día E 
de la Familia en 2015 como un proyec-
to piloto el sábado 26 de septiembre. 
Luego, en 2016, se celebró en el marco 
de la jornada del Día E, es decir, en el 

mes de abril. La jornada se desarrolló en 
torno al taller de sensibilización “Nues-
tra familia hace parte de la excelencia 
educativa”, el cual buscaba explicar a los 
participantes de manera sencilla los re-
sultados del ISCE del colegio, el Acuerdo 
por la Excelencia Educativa y los Dere-
chos Básicos de Aprendizaje, de manera 
que se pudieran involucrar activamente 
dentro de la comunidad educativa.

La divulgación de la jornada se rea-
lizó a través de televisión, radio, prensa, 
redes sociales y sitio web del Ministerio 
(en 2016 se empleó también la caja de 
materiales Día E), con el fin de llegar a 
la mayor cantidad de instituciones edu-
cativas y familias y así dar a conocer las 
herramientas necesarias para la realiza-
ción del taller. Por otra parte, para la eje-
cución de la iniciativa, el MEN, con ayu-
da de las Secretarías, focalizó algunos 
colegios para que fueran acompañados 
por funcionarios de la entidad en el de-
sarrollo de las actividades propuestas.

Al involucrar a 
las familias en los 
procesos de calidad, 
se espera que apoyen 
el mejoramiento de 
la calidad educativa 
y el aprendizaje de 
los estudiantes.
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Figura 3.11

Número de instituciones 
educativas que 
acompañaron la jornada del 
Día E de la Familia en 2015

Figura 3.12

ETC con mayor 
participación en el Día 
E de la Familia en 2015

11,5%
(88) IE acompañadas  
por MEN68,5%

(522) IE acompañadas por PTA

762
TOTAL

19,9%
(152) IE realizaron el 
Día E de la Familia sin 
acompañamiento del MEN

62
BOLÍVAR

21
SUCRE

47
ANTIOQUIA

27
TURBO

16
APARTADÓ

40
BOYACÁ

25
META

89
TOTAL ETC  

PARTICIPANTES

24
NARIÑO

18
CHOCÓ

15
CALI

38
RISARALDA

22
CUNDINAMARCA

36
MAGDALENA

27
BARRANQUILLA

23
ATLÁNTICO
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En términos de comunicaciones, la jor-
nada presentó también un balance exi-
toso en 2015: la cuenta de Twitter de la 
ex Directora de Calidad Laura Barragán, 
con el #Familia E, manifestó un 44,4% 
más de la actividad normal de la cuenta, 
y sus tweets fueron vistos 31.943 veces 
por otros usuarios.

Otros comportamientos importan-
tes en las redes en el marco del Día E de 
la Familia fueron:

01 50 usuarios en el chat con Gina el 
jueves 25 de septiembre de 2015.

02 150 mil visitas al portal Siem-
pre Día E durante el fin de se-

mana del evento.

03 56 visitas al foro en  
Red Maestro.

Finalmente, como incentivo a la partici-
pación de la jornada se llevaron a cabo 
en 2015 tres concursos en redes sociales, 
los cuales premiaban a las IE y a las fa-
milias por el mensaje con más retweets 
y a la foto y al video con más “Me gus-
ta” en nuestro fanpage de Facebook. La 

actividad tuvo un buen recibimiento (en 
Facebook, por ejemplo, la participación 
fue significativa: 328 concursantes y 
29.444 votos en total). Los ganadores 
en cada categoría fueron:

01 Ganador mensaje Twitter: Es-
cuela Normal Superior Leonor 

Álvarez Pinzón, de Tunja (46 retweets).

02 Ganador foto Facebook: IE 11 
de Noviembre, de Santa Marta 

(2.049 Me gusta).

03 Ganador video Facebook: IE 
Claretiano Gustavo Torres Pa-

rra, de Neiva (1.312 Me gusta).

Por su parte, en 2016 se realizaron las 
siguientes convocatorias:

01 El equipo de la Excelencia Edu-
cativa #DíaEnFamilia (gana-

dor: Institución Educativa María con 
1.091 Me gusta).

02 Ciudadanos de Paz #DíaEnFa-
milia (ganador: IES San Barto-

lomé, en Cúcuta, con 100 retweets). 

3.2.
Supérate con 
el Saber

Supérate con el Saber es la estrategia 
nacional de competencias dirigida a 
niños, niñas y adolescentes escolariza-
dos para los grados 3º, 5º, 7º, 9º y 11º. 
Liderada por el Ministerio de Educación 
Nacional, la iniciativa estimula la exce-
lencia académica y busca, además de 
afianzar los conocimientos, desarrollar 
las habilidades personales y sociales. 

En el año 2015, Supérate con el Sa-
ber pasó de ser un concurso para los 
estudiantes de más alto desempeño a 
ser una estrategia para que todos los 
estudiantes de Colombia puedan par-
ticipar. De esa manera, se convirtió 
en un instrumento de seguimiento al 
aprendizaje constante que le brinda al 
Ministerio una imagen más actualizada 
de la calidad en la educación para no 
depender únicamente de la anualidad 
de las Pruebas Saber.

Supérate con el Saber 2.0, además 
de ser una competencia académica 
con cobertura nacional para que todos 
los estudiantes de los grados 3º, 5º, 7º, 
9º y 11º afiancen sus aprendizajes en 
matemáticas y lenguaje y tengan una 
oportunidad más para desarrollar ha-
bilidades personales y sociales, está di-
señada como un sistema de medición 
permanente, para que Secretarías de 
Educación, docentes y directivos do-
centes conozcan el desempeño de los 
alumnos en las áreas evaluadas y, por 
este medio, obtengan información en el 
corto plazo para reorientar las prácticas 
en el aula y mejorar la calidad de la edu-
cación impartida.

Las pruebas son construidas a partir de 
los Estándares Básicos de Competencias 
y los Derechos Básicos de Aprendizaje, 
publicados por el Ministerio de Edu-
cación Nacional como parámetros de 
orden nacional para la enseñanza y la 
medición de la calidad de la educación 
preescolar, básica primaria, básica se-
cundaria y media. En lenguaje, las prue-
bas exploran las competencias escritoras 
y lectoras de los estudiantes, así como 
algunas habilidades básicas. De otra 
parte, en matemáticas se indaga sobre 
el estado de desarrollo de las siguientes 
competencias y habilidades básicas: 

a. Para los grados 3º, 5º, 7º y 9º:

 » Comunicación, representación 
y modelación.

 » Razonamiento y 
argumentación. 

 » Planteamiento y solución de 
problemas.

b. Para el grado 11º:

 » Interpretación y representación. 
 » Argumentación.
 » Formulación y ejecución.

Los docentes y los directivos docentes 
tienen a su disposición los resultados 
niño a niño de las evaluaciones Supé-
rate con el Saber en el sitio web http://
superate.edu.co/para-profes/. Esta in-
formación, utilizada conjuntamente 
con los Estándares Básicos de Com-
petencias, los Derechos Básicos de 
Aprendizaje, los informes por colegio y 
la matriz de referencia, puestos en co-
nocimiento y a disposición de todos los 
establecimientos educativos del país, 
permitirá tomar acciones inmediatas 
en el aula y reorientar las prácticas pe-
dagógicas para mejorar la calidad de 
los aprendizajes.

A continuación se presentan las 
cifras más representativas del avance 

obtenido en el Programa Supérate 2.0 
en los años 2015 y 2016. 

Participación en 
Supérate 2015 y 2016

En el año 2015, 612.384 estudiantes pre-
sentaron 1.131.645 pruebas, mientras 
que en 2016, 1.449.196 estudiantes pre-
sentaron 3.068.590 pruebas. La Figura 
3.13 muestra la cantidad de pruebas 
presentadas en la fase eliminatoria de 
cada uno de los años. 

Entre 2015 y 2016, la participación 
en el programa creció en un 230%. Las 
fluctuaciones pueden estar asociadas 
con la presentación de las Pruebas Sa-
ber 3°, 5°, 9° y 11°.

http://superate.edu.

co/para-profes/

Figura 3.13

Pruebas aplicadas en Supérate 
con el Saber 2015 en los 
meses de junio a octubre

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

JULIO 
2015

AGOSTO 
2015

SEPTIEMBRE 
2015

OCTUBRE 
2015

FEBRERO 
2016

ABRIL 
2016

JUNIO 
2016

AGOSTO 
2016

193.256

270.785

351.095

316.113

830.988
784.222

670.911

779.875
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43.392

159.065

Se recibieron pruebas provenientes de 
1.037 municipios del país, cifra que co-
rresponde al 92% del total de munici-
pios del ColombiaComo una estrategia 
para que el acceso a internet no fuera 
una variable restrictiva en la participa-
ción del concurso Supérate con el Sa-
ber 2015, además de la versión online, 
el Ministerio puso a disposición de la 
comunidad educativa versiones offline 
de las pruebas, de manera que cual-
quier estudiante que tuviera acceso a 
un computador pudiera participar en 
iguales condiciones a todos los demás. 
En este contexto, el desempeño en las 
pruebas se determina en función del ni-
vel de aprendizaje del estudiante y no 
del acceso a condiciones tecnológicas.

La Figura 3.14 muestra la cantidad 
de pruebas presentadas en las dos 
modalidades. En general, el 46% de los 
estudiantes presentaron pruebas en la 
modalidad offline. De esta manera, los 
esfuerzos del Ministerio se ven refle-
jados en que una parte de importante 
de los estudiantes acceden al progra-

ma, aún en condiciones de conectivi-
dad y de infraestructura informática 
de baja calidad.

Entidades territoriales 
que han participado

Para efectos de la realización del con-
curso, el país fue dividido en cinco 
zonas, cada una conformada por las 
Secretarías de Educación tal y como se 
describe a continuación:

01 ZONA N°1: Amazonas, Arau-
ca, Bogotá, Chía, Cundinamar-

ca, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, 
Mosquera, Soacha, Zipaquirá, Guainía, 
Guaviare, Villavicencio, Meta, Ibagué, 
Tolima, Vaupés, Vichada.

02 ZONA N°2: Antioquia, Apar-
tadó, Bello, Envigado, Itagüí, 

Medellín, Rionegro, Sabaneta, Turbo, 
Caldas, Manizales, Chocó, Quibdó, Ar-
menia, Quindío, Dosquebradas, Perei-
ra, Risaralda, San Andrés.

03 ZONA N°3: Cauca, Popayán, 
Huila, Neiva, Pitalito, Ipiales, 

Nariño, Pasto, Tumaco, Putumayo, 
Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, 
Jamundí, Palmira, Tuluá, Valle del 
Cauca, Yumbo.

04 ZONA N°4: Atlántico, Ba-
rranquilla, Malambo, Sole-

dad, Bolívar, Magangué, Córdoba, 
Lorica, Montería, Sahagún, La Gua-
jira, Maicao, Riohacha, Uribia, Cié-
naga, Magdalena, Santa Marta, 
Sincelejo, Sucre.

05 ZONA N°5: Cartagena, Boya-
cá, Duitama, Sogamoso, Tunja, 

Caquetá, Florencia, Casanare, Yopal, 
Valledupar, Cesar, Cúcuta, Norte de 
Santander, Barrancabermeja, Bucara-
manga, Floridablanca, Girón, Piede-
cuesta, Santander.

En la Figura 3.15 se pueden observar los 
porcentajes de participantes en cada una 
de las cinco zonas en que se dividió el país.

Figura 3.14

Pruebas online vs. offline entre 
los meses de junio y octubre

Fuente: Dirección de Calidad para  

la Educación Preescolar,  

Básica y Media (MEN)

Figura 3.15

Porcentaje de estudiantes que 
participaron por zona

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

online

0ffline

13%

34%

11%

15%

22%
5%

En las sesiones de evaluación 
han participado las 95 Entidades 
Territoriales Certificadas en educación.

ZONA N°1

ZONA N°2

ZONA N°3

ZONA N°4

ZONA N°5

ZONA N°6

JULIO 
2015

AGOSTO 
2015

SEPTIEMBRE 
2015

OCTUBRE 
2015

FEBRERO 
2016

ABRIL 
2016

JUNIO 
2016

AGOSTO 
2016

43.392

83.273

129.699 138.029

178.085

221.397

187.514

150.065

393.322

460.109

399.113

409.813

366.645

396.851

400.002

324.926
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Figura 3.16

Total de pruebas presentadas 
para cada uno de los grados 
evaluados a nivel nacional

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

TERCERO QUINTO SÉPTIMO NOVENO ONCE

2015 2016

Figura 3.17

Porcentaje de participación 
en Supérate con el Saber por 
tipo de colegio oficial y privado 
de junio a octubre de 2015

Ocho de cada 10 participantes están 
matriculados en colegios oficiales.

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)
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Figura 3.19

Cantidad de pruebas 
presentadas por cada uno de 
los grados evaluados en las 10 
ETC con mayor participación

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)
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Figura 3.18

Total de pruebas 
presentadas en las 10 ETC 
con mayor participación

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

A
N

TI
O

Q
U

IA

M
ED

EL
LI

N

C
Ú

C
U

TA

BA
RR

A
N

Q
U

IL
LA

CA
RT

A
G

EN
A

BO
G

O
TÁ

SI
N

 IN
F.

TO
LI

M
A

M
ET

A

BO
YA

CÁ

188.626
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Hay que destacar la participación de 
las ETC de Medellín y Antioquia ya 
que cada una duplica la participa-

ción de Bogotá y las demás ETC con 
mayor cantidad de estudiantes. Estas 
dos ETC aportan el 12% de los parti-

cipantes en el programa. Las 10 ETC 
señaladas contribuyen con el 35% del 
total de pruebas.
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Figura 3.20

Participación en Supérate con 
el Saber (por ETC y cantidad 
de evaluaciones). Cifras 
correspondientes a las cuatro 
aplicaciones de pruebas de 2016

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

528
Pruebas Jun-Oct
ETC AMAZONAS

68.304
Total Pruebas Jun-Oct 
BOLÍVAR
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CASANARE
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22.423
Total Pruebas Jun-Oct 
HUILA

22.286
Total Pruebas Jun-Oct 
MAGDALENA

31.913
Total Pruebas Jun-Oct 
NARIÑO

44.733
Total Pruebas Jun-Oct 
CÓRDOBA
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ETC GUAINÍA

24.434
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LA GUAJIRA
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9.459
Total Pruebas Jun-Oct 
SUCRE

77.719
Total Pruebas Jun-Oct 
VALLE DEL CAUCA

4.330
Total Pruebas Jun-Oct 
ETC VICHADA

42.327
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TOLIMA
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9.167
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5.200
ETC - SUCRE

4.259
ETC - SINCELEJO

27.234
ETC - TOLIMA

15.093
ETC - IBAGUÉ

1.197.472
Total de pruebas presentadas a nivel nacional de Supérale con el Saber

32.353
Sin información

4.437
Total Pruebas Jun-Oct 
ETC PUTUMAYO

SUCRE
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Antioquia como departamento se des-
taca por su alto nivel de participación: 

Figura 3.21

Participación en 
Supérate con el Saber por 
departamento año 2016
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supera en 3,5 veces a Santander, que 
ocupa el segundo lugar.

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

Figura 3.22

Desempeño general en las 
pruebas para cada uno de los 
grados evaluados. Periodo 
junio-octubre de 2015

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

Se observa un marcado sesgo hacia la iz-
quierda en todos los grados. Esta concen-
tración indica que el desempeño general 
de los estudiantes está, en promedio, 17 

puntos por debajo de la media esperada. 
El rango de oscilación a una desviación 
estándar se encuentra entre 25 y 45 pun-
tos porcentuales aproximadamente. 
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La participación de los 
establecimientos que están en los 
programas Todos a Aprender y 
Jornada Única es mayoritaria.

Figura 3.23

Participación y desempeño 
en Supérate con el Saber de 
los colegios que reciben el 
Programa Todos a Aprender

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

Figura 3.24

Participación y desempeño en 
Supérate con el Saber de los 
colegios con Jornada Única

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)
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Figura 3.25

Participación y desempeño 
en Supérate con el Saber de 
los colegios seleccionados 
para el programa Pioneros

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)

Figura 3.26

Participación y desempeño 
por zona de ubicación del 
colegio: rural/urbano

Fuente: Dirección de Calidad para la Educación 

Preescolar, Básica y Media (MEN)
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Conclusiones

01 Supérate con el Saber 2.0 se 
implementó en 2015 en un 

nuevo formato con el propósito de 
llegar a más estudiantes en nuestro 
territorio. Esta meta se logró con la 
presentación de 1.197.472 pruebas en 
cinco meses consecutivos, un estima-
do de 550.000 estudiantes diferentes y 
la participación de más de 6.500 esta-
blecimientos educativos distintos ubi-
cados en áreas urbanas y rurales.

02 La opción de presentar prue-
bas offline permitió el acceso a 

más de un 40% de los estudiantes par-
ticipantes, ampliando la cobertura de 
manera efectiva a personas con difi-
cultades de acceso a internet.

03 Los resultados de las prue-
bas son un insumo más de 

información para que los docentes 
y los directivos docentes reorienten 
sus prácticas pedagógicas en el aula, 
acompañados del Índice Sintético de 
la Calidad, los Derechos Básicos de 
Aprendizaje, los informes por colegio 
y la matriz de referencia, documen-
tos publicados y puestos a disposi-
ción de todos los establecimientos 
del país.

04 Los resultados de las pruebas 
Supérate con el Saber sirven 

como fuente de información para que 
el Ministerio monitoree el avance en 
términos de calidad de los diferentes 
programas bandera.

05 Supérate con el Saber es una 
estrategia que moviliza a la 

comunidad educativa en torno al 
mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes.

3.3.
Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje 
(Lenguaje, 
Matemáticas, 
Ciencias 
Naturales, 
Sociales y 
Transición)

Los Derechos Básicos de Apren-
dizaje son un referente para el 
fortalecimiento curricular que se 

articula a los Lineamientos Curriculares 
y a los Estándares Básicos de Compe-
tencias, entre otros aspectos, para:

a. La construcción y actualización 
de propuestas curriculares.

b. La planeación de las 
prácticas pedagógicas. 

c. La evaluación de aprendizajes.  

Desde esta perspectiva, los DBA no 
constituyen una propuesta curricular. 
Estos deben ser articulados con los en-
foques, metodologías y planes de área y 
de aula que cada establecimiento edu-
cativo ha diseñado en el marco de la 
autonomía institucional otorgada por el 
marco legal educativo colombiano (Li-
neamientos Generales de los Procesos 
Curriculares y Estándares Básicos de 
Competencias de las áreas de Lenguaje 
y de Matemáticas) y demás referentes 
educativos ofrecidos por el MEN. 

Los Derechos Básicos de Aprendiza-
je se han elaborado con una estructura y 
lenguaje sencillos, de manera que sean un 
documento accesible no solamente para los

Figura 3.27

Ubicación geográfica de los 
950 estudiantes ganadores a la 
semifinal Supérate con el Saber
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docentes sino también para otros acto-
res de la comunidad educativa respon-
sables del proceso educativo como los 
directivos, padres de familia, funciona-
rios de las Secretarías de Educación y 
sus aliados estratégicos. Los DBA se 
proponen ser un apoyo para cada uno 
de ellos en los siguientes términos:

01 A los establecimientos educa-
tivos y docentes en la actuali-

zación de sus diseños curriculares, en 
la articulación de los planes de estu-
dio por áreas, grados y niveles, y en la 
orientación y apoyo para el rediseño 
de la planeación de aula y de área.

02 A las familias en la identifica-
ción de los aprendizajes básicos 

que año a año sus hijos y acudientes 
están obteniendo en la escuela. Esto 
con la intención de que las familias 
puedan generar acciones de acompa-
ñamiento a los procesos educativos 
que ellos llevan.

03 A los estudiantes en el cono-
cimiento de la propuesta del 

MEN sobre los aprendizajes que se es-
pera de ellos año a año, para que así 
sean útiles en la orientación de sus 

procesos de estudio personal y puedan 
prepararse para las pruebas de Estado 
y de acceso a la Educación Superior.

04 A entidades como el Ministe-
rio de Educación, Secretarías 

de Educación y aliados estratégicos 
para acceder a un referente concep-
tual claro y generar estrategias que 
garanticen lo que los estudiantes de-
ben aprender en su paso por el siste-
ma educativo escolar. 

Acciones desarrolladas para 
el diseño de los DBA

Para el diseño de los Derechos Básicos 
de Aprendizaje se desarrollaron las si-
guientes acciones:

01 Análisis de los Estándares Bá-
sicos de Competencias.

02 Revisión y análisis de currículos 
nacionales e internacionales.

03 Definición de la estructu-
ra de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje y primera versión por gra-
dos de primero a undécimo para las 
áreas de Lenguaje y Matemáticas.

En el marco del contrato 803 de 2016 
con la Universidad de Antioquia se ade-
lantaron las siguientes acciones:

04 Construcción de la primera ver-
sión de los DBA de Ciencias Na-

turales, Ciencias Sociales y transición.

05 Realimentación de primeras y 
segundas versiones de los DBA. 

06 Elaboración de propuesta de 
primera versión de Mallas de 

Aprendizaje para las cuatro áreas y 
Bases Curriculares para transición.

07 Socialización y realimentación 
de Mallas de Aprendizaje.

Acciones desarrolladas para 
la divulgación de los DBA

Para el uso, divulgación y socialización 
de los DBA se ha realizado a la fecha:

01 Entrega gratuita a la ciudada-
nía, a través de la prensa nacio-

nal en el mes de julio de 2015.

02 Articulación del documento al 
material de la Caja de Materia-

les Siempre Día E que se elaboró para 
apoyar la reflexión pedagógica en los 
establecimientos educativos del país. 
Por medio de esta estrategia se remi-
tieron los DBA a todos los estableci-
mientos oficiales del país.

03 Socialización y uso de los DBA 
en el proceso de acompaña-

miento pedagógico Siempre Día E y en 
el programa Todos a Aprender.

04 Talleres para padres de familia 
con los que se buscó fomentar 

la cultura de su presencia en el proce-
so escolar de sus hijos e hijas a partir 
del conocimiento de lo que los niños y 
niñas aprenden en el grado escolar en 
el que se encuentran, según se propo-
ne en los DBA.

05 Asistencia a los escenarios con 
académicos de las dos áreas 

para socializar los DBA.

06 Espacios virtuales de socializa-
ción en Red Maestros median-

te chats y foros virtuales.

07 Talleres de socialización y rea-
limentación de los DBA en los 

Foros Educativos Nacionales de 2015 y 
2016, mediante los cuales se presenta-
ron los DBA y se recogieron opiniones 
frente a los mismos.

08 Articulación de los DBA a los 
materiales educativos que está 

adaptando y comprando el Ministerio 
de Educación Nacional.

09 Taller con los tutores del pro-
grama Todos a Aprender que 

focaliza establecimientos de Jornada 
Única para validar los DBA.

10 Taller de apropiación de los 
DBA con los formadores del 

programa Todos a Aprender y poste-
rior reestructuración de la propuesta 
de formación de formadores.

11 Se establecieron 50 mesas de 
socialización de los DBA, con 

más de 3.570 personas en once esce-
narios distintos: encuentros con fi-
guras clave de la educación, eventos 
de divulgación pública, mesas con 
docentes de aulas regulares, aulas 
multigrado y aulas de inclusión, con 
sindicatos, con Facultades de Educa-
ción, mesas intersectoriales, mesas 

regionales, eventos académicos y un 
foro regional. 

12 Para 2017 se espera retomar las 
Mallas de Aprendizaje como 

insumo principal para la construcción 
de la ruta de formación del programa 
Todos a Aprender y de Jornada Única.

Acciones por desarrollar

01 Implementar una ruta integrada de 
formación en primera versión de 

los DBA de Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales y en segunda versión de Matemá-
ticas y Lenguaje, así como con las Mallas 
de Aprendizaje de esas cuatro áreas y las 
Bases Curriculares de transición.

02 Procesos de divulgación de 
DBA y Mallas de Aprendizaje  

a nivel nacional.

03 Proyección de construcción  
de segunda versión de Mallas  

de Aprendizaje.
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3.4.
Identificación 
de materiales 
de alta calidad

3.4.1. NECESIDAD 

Según el estudio del Banco Mun-
dial realizado en 2005, The key 
role textbooks and other written 

training materials play in enhancing 
the quality of education is universally 
recognized1, los materiales educativos, 
en especial los libros de texto, son una 
herramienta fundamental para mejorar 
los procesos de aprendizaje de los estu-
diantes y la calidad del sistema educati-
vo. Es así como este tipo de materiales 
pueden constituirse como una herra-
mienta pedagógica para la comunidad 

educativa y el camino para avanzar ha-
cia la equidad.

En este marco, y basado en las 
experiencias internacionales de do-
tación de materiales, desde el 2015 el 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia estableció, como una de las 
prioridades del Viceministerio de Edu-
cación de Preescolar, Primaria y Bási-
ca, a través de la Dirección de Calidad, 
dotar de materiales educativos de alta 
calidad a los colegios focalizados por 
los programas estratégicos del MEN, 
inicialmente en las áreas de Lenguaje 
y Matemáticas.

Históricamente, la distribución de 
estos textos gratuitos en los estable-
cimientos educativos públicos en Co-
lombia ha sido de manera esporádica 
y sin ninguna política de continuidad 
de uso. La experiencia del MEN en el 
suministro gratuito de material edu-
cativo, bibliotecas y otros recursos 
educativos no había sido pertinente 
en tanto no se llegaba con el material 
al iniciar el calendario escolar, lo que 
no permitía asegurar su uso desde el 
inicio de clases.

En ese orden de ideas, y con el fin de 
generar una estrategia de dotación de 
materiales educativos en Colombia que 
le diera continuidad a los procesos realiza-
dos por el MEN y le permitiera a Colom-
bia llegar a la meta de ser la más educada, 
se considera una necesidad dotar de he-
rramientas pedagógicas pertinentes que 
transformen las prácticas de aulas. 

3.4.2 GESTIONES 
REALIZADAS 

Desde el año 2011, a través del Progra-
ma Todos a Aprender se ha entregado 
material educativo para básica primaria 
en las áreas de Matemáticas y Lenguaje 
como lo son la Guía del Estudiante y los 
Cuadernos de Trabajo dirigidos a los es-
tudiantes. Adicionalmente, a los docen-
tes se les han entregado guías que han 
permitido un mejor uso del material.

Durante el año 2015, el MEN se enfo-
có en la selección a nivel internacional de 
las mejores metodologías con resultados 
relevantes en las mediciones de la cali-
dad educativa, realizando los procesos 
pertinentes para la adaptación acorde a 
los Derechos Básicos de Aprendizaje y 
su contextualización a las características 
sociales, lingüísticas y culturales de Co-
lombia. Así se logró por primera vez ofre-
cer a la comunidad educativa materiales 
en las áreas de Matemáticas y Lenguaje, 
con base en las necesidades pedagógicas 
según el desempeño y el grado de pres-
cripción pertinente. 

Adquisición de  
material pedagógico

Durante el 2015, el MEN adquirió, a par-
tir de criterios de selección de calidad, 
los siguientes materiales para los cole-
gios focalizados por los programas:

 • Lectura y Composición en Español 
(Los Nogales)

La serie de Manuales de Lectura y Com-
posición del Colegio Los Nogales surge 
de la necesidad de contar con una he-
rramienta para las clases de lenguaje 

con la cual se pudieran alcanzar los es-
tándares académicos propuestos en el 
proyecto educativo de la institución. 
Ante la escasa oferta del mercado edi-
torial que encajara con estos estándares 
y con el enfoque pedagógico del colegio, 
durante la década de los 90, la entonces 
líder del área de Español y directora del 
Departamento de Desarrollo Profesio-
nal (DDP) se dio a la tarea de crear un 
taller para profesores en el cual se tra-
bajara en el diseño de un material que 
respondiera a las expectativas de apren-
dizaje establecidas, pero también que 
recogiera la experiencia y los recursos 
ya creados por los mismos profesores 
para sus clases.

El resultado fue la serie de Manuales 
de Lectura y Composición, de 1° a 5°, que 
son la herramienta fundamental para 
el desarrollo de las competencias en 
lenguaje de los estudiantes del colegio. 
Dicho instrumento se ha venido actuali-
zando de acuerdo con los avances que se 
han ido incorporando al currículo.

Estos manuales plantean una se-
cuencia de procesos y habilidades de 
pensamiento necesaria para lograr al-
tos niveles de comprensión (textual, 
inferencial, interpretativo y crítico), así 
como altos niveles de producción es-
crita (estructura retórica, organización 
de ideas, párrafos, argumentación, uso 
de conectores lógicos y puntuación en 
función de un propósito comunicativo 
y de una audiencia) y de expresión oral 
(organización y claridad de ideas en fun-
ción de un propósito comunicativo y de 
una audiencia).

El material ha sido implementado de 
manera exitosa en instituciones educa-
tivas como el Gimnasio Femenino (Bo-
gotá), el Cambridge School (Bogotá), la 
Asociación Alianza Educativa (Bogotá) y 
la Fundación Picolinos (Bogotá).

Para la enseñanza para la com-
prensión, esta serie permite desarrollar 
procesos y estrategias de pensamiento 

(comprensión y metacognición) a través 
de las fases de exploración, aclaración (o 
investigación guiada) y aplicación (o pro-
yectos finales de síntesis).

 • Entre Textos

En el año 2012 ocho países de América La-
tina participaron en la prueba trianual del 
Programa para la Evaluación de los Alum-
nos (PISA por sus siglas en inglés), prueba 
que evalúa las competencias de los jóvenes 
de 15 años en lectura, matemáticas y cien-
cias. Para el periodo 2012 se presentaron 
65 países, de los cuales 8 eran de la región 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, México, Perú y Uruguay).

El material educativo Lenguaje y Co-
municación nació en el Plan de Apoyo 

(PAC) de Chile y es una estrategia de 
apoyo ministerial a los establecimientos 
de más bajos resultados académicos en 
la prueba nacional de dicho país SIMCE 
(Sistema de Medición de la Educación en 
Chile). Esto implicó llevar una reforma al 
aula que busca apoyar el quehacer educa-
tivo a través de la formulación de nuevas 
estrategias pedagógicas y didácticas3.

 • Secuencias Matemáticas (PREST)

En el caso de matemáticas, los materia-
les seleccionados favorecen el aprendiza-
je debido a la manera en que se abordan 
los conocimientos del área. Además, este 
material es apropiado para la adquisición 
y adaptación al contexto nacional ya que 
refleja de forma concreta la propuesta 
pedagógica sugerida en los referentes 

1. Banco Mundial (2002). World Bank Support for Provision 

of Textbooks in Sub-Saharan Africa 1985–2000. Africa 

Region Human Development Working Paper Series, 2.

3. Astudillo, G. & Imbarack, P. (2013). El sentido del mejora-

miento escolar de los docentes en el contexto de políticas 

de apoyo externo. Pensamiento Educativo. Revista de 

Investigación Educacional Latinoamericana, 50(2): 132-146.
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de calidad (Lineamientos Curriculares de 
Matemáticas y los Estándares Básicos de 
Competencias).

PREST promueve que los estudiantes 
sean matemáticamente competentes en 
el sentido que en los Estándares Básicos 
de Competencia se atribuye a esta no-
ción (“ser matemáticamente competen-
te”), lo cual exige que los docentes estén 
en condiciones de:

 • Concebir dos facetas básicas para 
el conocimiento matemático: la 
práctica, que está relacionada con las 
condiciones sociales que inciden en 
la calidad de vida de las personas y 
en su desempeño como ciudadanos; 
y la teórica o formal, conformada 
por los sistemas matemáticos, que 
se expresa a través del lenguaje 
matemático y de los distintos 
sistemas de representación propios 
de las matemáticas.

 • Concebir dos tipos básicos de 
conocimiento matemático: el 
conceptual, caracterizado por ser 
un conocimiento teórico producto 
de la actividad cognitiva; y el 
procedimental, cercano a la acción, 
a las técnicas y a las estrategias para 
representar y transformar dichas 
representaciones de los conceptos.

 • Reconocer los procesos generales 
que en la actividad matemática 
escolar explicitan lo que es ser 
matemáticamente competente. 
Estos son formulación, tratamiento y 

resolución de problemas, modelación, 
comunicación, razonamiento, 
formulación, comparación y 
ejercitación de procedimientos.

 • Descubre Matemáticas  
(metodología Singapur)

Para caracterizar lo que se ha llamado 
como el “método” de Singapur para la 
enseñanza de las matemáticas, es nece-
sario hablar del currículo que orienta la 
enseñanza y el aprendizaje de las ma-
temáticas en este país. Esto porque los 
elementos que hoy en día se reconocen 
como el “método Singapur” tienen su 
origen en dicha propuesta curricular. 

La propuesta curricular de Singapur 
para la enseñanza de las matemáticas 
ofrece herramientas metodológicas im-
portantes que surgen a partir del año 
1980, cuando se conforma el Curricu-
lum Development Institute of Singapo-
re (CDIS). Entre los diversos proyectos 
y grupos de investigación de este ins-
tituto, el Primary Mathematics Project 

Figura 3.28

Procesos contractuales realizados 
para el material de Lenguaje

Fuente: Gerencia de Materiales 

Figura 3.29

Procesos contractuales realizados 
para el material de Matemáticas

Fuente: Gerencia de Materiales 

tipo de  
material adquisición impresión distribución

entre textos Convenio internacional con el 
Ministerio de Educación de Chile.

Contrato 1465 suscrito 
entre el MEN e 
Imprenta Nacional.

Contrato 1468 
suscrito entre el 
MEN y Servicios 
Postales Nacionales.

lectura y 
composición 
en español

Convenio 1384 de 2015 suscrito 
entre el Ministerio de Educación y la 
Corporación Colegio Los Nogales.

A través del acuerdo marco de precios 
realizado por Colombia Compra Eficiente.

tipo de  
material adquisición impresión distribución

secuencias 
matemáticas 
(prest)

Convenio 834 de 2015 suscrito entre 
el Ministerio de Educación y la 
Universidad de Los Andes, Fundación 
Universidad Externado de Colombia y 
Universidad Nacional de Colombia.

Contrato 1352 de 2015 
suscrito entre MEN 
y Panamericana. 
Contrato 1430 de 2015 
suscrito entre el MEN 
e Imprenta Nacional.

Adición del contrato 
597 de 2015 y contrato 
1468 de 2015, los 
dos suscritos entre 
el MEN y Servicios 
Postales Nacionales.

descubre 
matemáticas 
(metodología 
singapur)

Convocatoria pública a través de la LP-MEN-19- 2015 mediante 
el contrato 1414 de 2015 suscrito con UT Ediciones SM II.

Contrato 1472 suscrito 
entre el MEN y 
Servicios Postales 
Nacionales. A través 
del acuerdo marco 
de precios realizado 
por Colombia 
Compra Eficiente.

(PMP) fue el encargado de desarrollar 
material instruccional para la enseñan-
za y el aprendizaje de las matemáticas. 

El material diseñado por este grupo 
se basó en el enfoque concreto-pictóri-
co-abstracto (CPA), con el cual se buscó 
proporcionar las experiencias de apren-
dizaje y los contextos significativos por 
medio del uso de materiales concretos 
manipulativos y de representaciones pic-
tóricas como una ayuda para el aprendi-
zaje de las matemáticas abstractas. 

De acuerdo con lo dicho anterior-
mente, se concluye que el llamado “mé-
todo Singapur” no se concibió como 
tal. Más bien fue en su uso a partir del 
primer texto desarrollado por el Minis-
terio de Educación de Singapur en 1982 
y en sus diferentes adaptaciones por 
parte de editoriales donde adquirió esta 
nominación. El llamado método son las 
diferentes estrategias didácticas y peda-
gógicas que ha organizado el Ministerio 
de Singapur en sus propuestas curricula-
res desde 1980 hasta 2015. A pesar de que 
el método no es reconocido por el MOE 
como tal, esto no impidió hacer una clara 
identificación de los elementos más im-
portantes de dicha propuesta curricular. 
A su vez, da lugar para reconocer estos 
elementos identificados como requisitos 
básicos de un texto del que se diga desa-
rrolla el “método Singapur”.

A partir de esta breve descripción, se 
reconoció desde el Ministerio de Edu-
cación que el de Singapur puede ser un 
buen método para mejorar los aprendi-
zajes de las matemáticas de los estudian-
tes de nuestro país. 
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Establecimientos  
educativos beneficiados 

En el año 2016 el Ministerio de Educación 
Nacional realizó dotación de material 
educativo en las áreas de Lenguaje y Ma-
temáticas, principalmente en primaria, 
de 1º a 5º, en el marco de la implemen-
tación de los programas Jornada Única 
(302 establecimientos educativos con 
654 sedes), Todos Aprender 2.0 (4.464 
establecimientos y 20.863 sedes) y la es-
trategia Pioneros (488 establecimientos).

Primaria

Lenguaje

Para el área de Lenguaje en primaria se 
realizó una dotación del material educa-
tivo de Chile adaptado (Entre Textos) y 
de los materiales utilizados por el Cole-
gio Los Nogales (Lectura y Composición 
en Español). Es de resaltar que para el 
proceso de impresión y distribución se 
contó con inversión de 19 entidades te-
rritoriales pertenecientes a la estrategia 
de los 500 colegios Pioneros.

Matemáticas

Para el área de Matemáticas en primaria 
se realizó una dotación de material edu-
cativo de la adaptación de Singapur (1º a 
3º) y PREST de Canadá (1º a 5º). Es de re-
saltar que para el proceso de impresión 
y distribución se contó con la inversión 
de 19 entidades territoriales en el marco 
de la estrategia Pioneros.

Secundaria y Media

Para Secundaria y Media, se realizó un 
piloto por parte del Programa Todos 
Aprender 2.0, focalizando a 3.900 esta-
blecimientos educativos con materiales 
en medio digital de las áreas de Lengua-
je y Matemáticas. Para el 2017, el MEN 
ampliará la cobertura de dotación de 
materiales en estos ciclos.

Entregatón

En el marco de las entregas realizadas 
a los establecimientos beneficiados, 
y con el fin de generar una estrategia 

Figura 3.30

Material educativo de Lenguaje 
entregado en 2016 (Primaria)

Fuente: Gerencia de Materiales 

Figura 3.31

Material educativo de Matemáticas 
entregado en 2016 (Primaria)

Fuente: Gerencia de Materiales 

de comunicación que promueva la ad-
quisición de este material en todo el 
país, a principios de 2016 se realizó una 
jornada en dos colegios de las ETC de 
Barranquilla y Cali, en compañía de 
toda la comunidad educativa, llamada 
Entregatón, la cual tiene como objetivo 
visibilizar la utilidad de esta herramien-
ta pedagógica en el aula. Para esto se 
diseñó una actividad en el aula que per-
mitiera ver el uso de esta herramienta 
en las prácticas pedagógicas diarias.

3.4.3. DOCUMENTO DE 
POLÍTICA DE DOTACIÓN 
DE MATERIALES 

Con el fin de dar continuidad a la estra-
tegia de dotación para 2017, el MEN se 
encuentra avanzando en un documen-
to de política de dotación de materiales 
para Colombia que dé los lineamientos 
a la comunidad educativa sobre la ad-
quisición, impresión y distribución de 
materiales educativos, en articulación 
con los referentes de calidad estableci-
dos por el MEN. La ruta para la elabo-
ración de este material se puede ver en 
la Figura 3.32.

A la fecha se ha avanzado en un do-
cumento preliminar con los lineamien-

tos pedagógicos en articulación con la 
Gerencia de Currículo, estableciendo 
los componentes fundamentales para 
la dotación de materiales en los estable-
cimientos educativos del país. Como se 
evidencia en la Figura 3.32, se ha dise-
ñado y presentando una ruta de trabajo 
con fechas y productos para el año 2016.

3.4.4. ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES EDUCATIVOS 
PARA EL 2017

Para el 2017, el Ministerio de Educación 
Nacional se encuentra desarrollando 
un proceso de licitación de un nuevo 
material en las áreas de Lenguaje y 
Matemáticas de todos los ciclos. Este 
proceso se está realizando a través de 
Colombia Compra Eficiente, entidad 
rectora en contratación pública para el 
uso eficiente de los recursos públicos.

En ese sentido, después de un proce-
so de elaboración de fichas técnicas en 
convenio con la Universidad de Antio-
quia y de retroalimentación por parte del 
experto Luis Bernando Peña, el 28 de ju-
nio se publicó el proyecto de prepliegos. 
El MEN realizó un documento detallado 
con las observaciones pertinentes al pro-
ceso, socializándolo con Colombia Com-

ENTRE TExTOS

Programa 
focalizado

Número de 
establecimientos 

focalizados

Libros de texto del 
estudiante

Libro del 
docente Total inversión

PTA 4.464 3.460.684 309.306 $13.950.583.875

LECTURA Y COMPOSICIÓN EN ESPAÑOL

Pioneros 488 364.959 7.107 $1.292.532.887

DESCUBRE MATEMÁTICAS SINGAPUR

Programa 
focalizado

Número de 
establecimientos 

focalizados

Libros de texto del 
estudiante

Libro del 
docente Total inversión

Pioneros 488 230.044 7.668 $10.816.538.441

JU 302 72.868 3.000 $4.425.207.707

Total 790 402.912 10.668 $15.241.746.148

SECUENCIAS MATEMÁTICAS (PREST)

PTA 4.464 5.078.356 648.979 $22.971.135.634
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pra Eficiente. Se espera tener adjudicado 
este proceso en el mes de octubre.

Por otra parte, con esta misma en-
tidad se está adelantado un acuerdo 
marco de impresión y distribución que 
tiene el objetivo de darle continuidad 
al material educativo entregado este 
año a los colegios focalizados por los 
programas. Este acuerdo les permiti-
rá a todas las entidades territoriales 
interesadas adquirir este material de 
manera más eficiente en el uso de los 
recursos públicos y en los costos ad-
ministrativos en los que incurren con 
los procesos de licitación. Se espera 
que este instrumento esté en vigencia 
a partir de septiembre.

3.4.5. RETOS PARA LA 
DOTACIÓN DE MATERIALES

Los retos para materiales se enfocan en 
tres puntos principales:

01 Procesos de dotación 2017: 
Continuar con los procesos de 

adquisición de los materiales de 2017. 
En ese sentido, el reto es realizar todas 
las actividades necesarias en los tiem-

pos establecidos con el fin de cumplir 
con la entrega a principios del 2017.

02 Documento de política de do-
tación de materiales: Generar 

un documento de política de dotación 
de materiales con unos lineamientos 
claros frente al proceso de selección, 
impresión y distribución de los mate-
riales educativos, con el fin de estan-
darizar estos procesos a nivel país.

03 Seguimiento y evaluación del 
uso de los materiales: Diseñar 

un instrumento de seguimiento y uso 
de los materiales educativos en las ins-
tituciones educativas focalizadas, con 
el fin de establecer la influencia de es-
tos en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes.

04 Gestión de recursos: El Minis-
terio de Educación Nacional 

debe seguir trabajando por fortale-
cer una estrategia de gestión recur-
sos para la financiación de materiales 
educativos y tener un cubrimiento del 
100% de las instituciones educativas 
en cada una de las ETC.

Mediante el acuerdo 
del MEN con 
Colombia Compra 
Eficiente, todas las 
entidades territoriales 
interesadas podrán 
adquirir materiales 
de alta calidad de 
manera más eficiente.

Figura 3.32

Ruta para elaboración de la política 
de dotación de materiales

Fuente: Gerencia de Materiales 

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

 • Revisión de Políticas de materiales en otros países.
 • Revisión del marco legal en otros países  

y en Colombia.
 • Definición de estructura del documento.
 • Cronograma de trabajo y responsabilidades.
 • Presentación, glosario, introducción,  

antecedentes, principios y líneas estratégicas.

 • Alineación curricular.
 • Alineación con los DBA.
 • Formación de docentes.
 • Selección del material (Singapur, PREST, Nogales, Chile).
 • Criterios de reproducción y técnicos.
 • Política de uso y reposición.

 • Fuente de financiación, CCE: adquisición,  
impresión y distribución del material educativo.

 • Componente de seguimiento y evaluación: 
instrumentos de recolección de información y 
seguimiento, indicadores de impacto.

 • Mesa técnica con expertos.
 • Mesa técnica con secretarios de  

educación y líderes de calidad.
 • Mesa técnica con rectores y docentes.
 • Mesa técnica con FECODE.
 • Mesa con Minas Gerais.
 • Mesa con editoriales.

 • Aprobación por el Viceministerio.
 • Aprobación Ministra de Educación.
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3.5.
Pruebas PISA

En 2012, Colombia participó por ter-
cera vez en el Programa Interna-
cional de Evaluación de Estudian-

tes (PISA, por su sigla en inglés). Este es 
un proyecto que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) desarrolla desde finales de 
la década de los años 1990 con el ob-
jetivo de evaluar qué tan bien prepara-
dos están los estudiantes de 15 años de 
edad para enfrentar los retos de la vida 
adulta. En razón de la cantidad de paí-
ses que forman parte de este proyecto 
y de la información detallada que se re-
coge sobre los sistemas educativos y su 
funcionamiento, los resultados les sir-
ven a las naciones como una guía para 
la toma de decisiones y la definición e 
implementación de políticas públicas.

Desde el 2000, PISA se lleva a cabo 
cada tres años y evalúa las competen-
cias de los estudiantes en matemáticas, 
lectura y ciencias naturales. Dicha pe-
riodicidad permite conocer la evolución de los resultados de los alumnos en el 

tiempo, y cada aplicación enfatiza en 
una de las tres áreas: en 2000 fue lec-
tura; en 2003, matemáticas; y en 2006, 
ciencias. En 2009 se evaluó nuevamente 
lectura, y en 2012, matemáticas1.

Los siguientes son algunos datos 
destacados de la aplicación de PISA 
en 2012:

01 Participaron 65 países: 34 de 
la OCDE y 31 países y econo-

mías asociadas2. 

02 Los países latinoamericanos 
que formaron parte fueron: 

Brasil, Argentina, Colombia, Chile, 
Costa Rica, México, Perú y Uruguay. 

03 La muestra en Colombia se 
compuso de 9.073 estudian-

tes de 15 años de edad de 352 institu-
ciones educativas (oficiales y privadas, 
urbanas y rurales), que representan a 
559.674 estudiantes a nivel nacional. 

04 Se contó con sobremuestras 
para Bogotá, Cali, Manizales 

y Medellín.

PISA genera dos tipos de resultados: 

01 El puntaje promedio de cada 
país en cada una de las áreas 

evaluadas. 

02 El porcentaje de estudiantes 
que se ubican en cada uno de 

los niveles de desempeño. 

En PISA no existen puntajes mínimos o 
máximos. Por la forma como se cons-

truye la escala de las tres áreas evalua-
das (Matemáticas y Lectura con media 
de 500 puntos, y Ciencias con media 
de 498 puntos), los resultados para un 
país son relevantes cuando se compa-
ran con una referencia, en este caso el 
promedio del conjunto de países que 
conforman la OCDE. Para cada una de 
las tres áreas evaluadas se definieron 
seis niveles de competencia. La dife-
rencia entre cada nivel de logro es de 
aproximadamente 70 puntos.

Resultados de PISA 2012 en 
las tres áreas evaluadas

En la Figura 3.33 se presentan los 
puntajes promedio, las desviaciones 

estándar de los países latinoamerica-
nos participantes en la edición de 2012 
y el promedio de la OCDE3. También 
se incluyen los resultados relaciona-
dos con el puntaje más alto, que en las 
tres áreas corresponde a Shanghái. Los 
puntajes más bajos en las tres áreas los 
obtuvo Perú.

En todas las áreas, los puntajes pro-
medio de los países latinoamericanos 
son significativamente inferiores al 
promedio OCDE. Al comparar el caso 
particular de Colombia por área, se en-
cuentra que:

01 En Matemáticas, el puntaje de 
Colombia (376) es inferior a los 

obtenidos por 61 países y no es esta-

dísticamente diferente de los observa-
dos en los países con los tres puntajes 
más bajos: Catar, Indonesia y Perú. 

02 En Ciencias, el puntaje de Co-
lombia (399) es superior al de 

Catar, Indonesia y Perú, inferior a los 
observados en 57 países y sin diferen-
cias estadísticas con los de Argentina, 
Brasil, Túnez y Albania. 

03 En Lectura, el puntaje de Co-
lombia (403) es inferior a los de 

53 países, similar a los puntajes de sie-
te países (Uruguay, Brasil, Túnez, Jor-
dania, Malasia, Indonesia y Argentina) 
y superior a los de Albania, Kazajistán, 
Catar y Perú.

1. Los resultados de Colombia 

en PISA pueden consultarse 

en: http://www.icfes.gov.co/

investigacion/evaluaciones-

internacionales/pisa.

2. Esta distinción es relevante dado que hay casos, como 

el de China, en el que existen resultados específicos a 

nivel de economías: Hong Kong, Macao y Shanghái. 

A lo largo del texto se hace referencia a “país” como 

genérico de país o economía evaluada.

3. En el anexo 2 del informe nacional se presenta la infor-

mación del total de países evaluados. Además, para 

cada uno de los indicadores se presenta el respectivo 

error estándar.

Figura 3.33

Puntajes promedio y 
desviaciones estándar 
en Matemáticas, Lectura 
y Ciencias, PISA 2012

Fuente: OCDE (2013)

Nota: Los países 

latinoamericanos 

están ordenados 

de mayor a menor 

puntaje promedio 

en Matemáticas.

MATEMÁTICAS LECTURA CIENCIAS

Promedio Desviación 
estándar Promedio Desviación 

estándar Promedio Desviación 
estándar

Chile 423 81 441 78 445 80

México 413 74 424 80 415 71

Uruguay 409 89 411 96 416 95

Costa Rica 407 68 441 74 429 71

Brasil 391 78 410 85 405 79

Argentina 388 77 396 96 406 86

Colombia 376 74 403 84 399 76

Perú 368 84 384 94 373 78

Promedio 
OCDE 494 92 496 94 501 93

Shangái 613 101 570 80 580 82
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En cuanto a niveles de competencia, el 
análisis se concentra en los porcenta-
jes de estudiantes que se ubican en los 
niveles 5 y 6 (desempeño superior); en 
aquellos que están en el nivel 2 (según 
PISA, el nivel de competencia básico 
en las tres áreas); y en aquellos que no 
alcanzan el nivel 2 (Figura 3.34). Este 
análisis aporta información fundamen-
tal sobre lo que los estudiantes saben 
y pueden hacer en cada área evaluada, 
aspecto que no es posible identificar 
con el indicador de puntaje promedio.

Los resultados de PISA permiten, 
entonces, hacer las siguientes obser-
vaciones por área sobre los estudiantes 
colombianos:

a. En Matemáticas: 

 • El 74% de los estudiantes 
colombianos se ubicó por debajo 
del nivel 2, y el 18%, en el nivel 2. 

Esto quiere decir que solo dos 
de cada diez estudiantes pueden 
hacer interpretaciones literales 
de los resultados de problemas 
matemáticos; además, emplean 
algoritmos básicos, fórmulas, 
procedimientos o convenciones 
para resolver problemas de 
números enteros, e interpretan 
y reconocen situaciones en 
contextos que requieren una 
inferencia directa. 

 • Apenas 3 de cada mil alcanzaron 
los niveles 5 y 6. Quienes están en 
estos niveles tienen pensamiento 
y razonamiento matemático 
avanzados: pueden seleccionar, 
comparar y evaluar estrategias 
de resolución de problemas; 
conceptúan, generalizan y utilizan 
información; aplican conocimientos 
en contextos poco estandarizados; 
reflexionan sobre su trabajo y 

pueden formular y comunicar sus 
interpretaciones y razonamientos.

b. En Lectura: 

 • El 51% no alcanzó el nivel básico 
de competencia, y el 31% se 
ubicó en nivel 2. Esto significa 
que tres de cada diez estudiantes 
colombianos pueden detectar uno 
o más fragmentos de información 
dentro de un texto; además, 
reconocen la idea principal, 
comprenden las relaciones y 
construyen significados dentro de 
textos que requieren inferencias 
simples, y pueden comparar 
o contrastar a partir de una 
característica única del texto. 

 • En los niveles 5 y 6 están solamente 
3 de cada mil jóvenes, quienes 
pueden hacer inferencias múltiples, 
efectuar comparaciones y contrastes 

detallados y precisos; demuestran 
una comprensión amplia y detallada 
de uno o más textos, y realizan una 
evaluación crítica de un texto cuyo 
contenido es poco familiar.

c. En Ciencias: 

 • El porcentaje de estudiantes por 
debajo del nivel 2 es superior al 
50% (algo que también ocurre en 
Brasil, Argentina y Perú). 

 • El 31% de los estudiantes 
colombianos se ubicó en el nivel 
2, lo cual significa que empiezan 
a demostrar competencias que 
les permiten participar de manera 
efectiva y productiva en situaciones 
de la vida asociadas a la ciencia y 
a la tecnología, lo que implica un 
conocimiento científico con base en 
el cual se dan posibles explicaciones 
en contextos familiares o 

sacar conclusiones basadas en 
investigaciones simples. 

 • En los niveles 5 y 6 se ubica 
uno de cada mil estudiantes. 
Estos niveles de competencia 
caracterizan a estudiantes que, de 
forma consistente, identifican y 
aplican conocimiento científico y 
conocimiento sobre las ciencias 
para solucionar una variedad 
de situaciones, científicas y 
tecnológicas, que no son familiares; 
cuentan con habilidades de 
investigación bien desarrolladas, 
construyen explicaciones basadas 
en la evidencia y argumentan de 
acuerdo con un análisis crítico.

La Figura 3.35 muestra los puntajes pro-
medio y los porcentajes de estudiantes 
ubicados en los niveles superiores, en el 
nivel 2 y por debajo del nivel básico en 
las cuatro ciudades con sobremuestra.

Los resultados en las tres áreas evalua-
das por PISA dejan ver que: 

01 Manizales tiene los puntajes 
superiores; le siguen Medellín y 

Bogotá con resultados similares entre 
sí y, en un tercer grupo, los puntajes de 
Cali y el resto del país. 

02 En Manizales, una menor pro-
porción de estudiantes no alcan-

za el nivel básico de competencia; en 
efecto, mientras en esta ciudad dos de 
cada tres estudiantes alcanzan o supe-
ran este nivel en lectura, en Cali y el res-
to del país se encuentra en tal situación 
uno de cada dos estudiantes. En estos 
dos casos, el porcentaje de estudiantes 
que no alcanza este nivel supera el 70% 
en matemáticas y el 50% en ciencias.

03 En Manizales y Bogotá, la pro-
porción de estudiantes que se 

Figura 3.34

Porcentajes de estudiantes 
en niveles 5 y 6, en nivel 2 
(nivel básico) y por debajo 
de nivel 2 en PISA 2012

Fuente: OCDE (2013)

Nota: Los países latinoamericanos 

están ordenados de mayor a menor 

puntaje promedio en matemáticas.

Figura 3.35

Puntajes promedio y 
porcentajes de estudiantes 
en niveles 5 y 6, en el nivel 2 
(nivel básico) y por debajo 
de nivel 2 en ciudades con 
sobremuestra, PISA 2012

Fuente: OCDE (2013)

Nota: Las ciudades están ordenadas de mayor 

a menor puntaje promedio en Matemáticas.

MATEMÁTICAS LECTURA CIENCIAS

Promedio 5 y 6 
(%)

2  
(%)

< 2 
(%) Promedio 5 y 6 

(%)
2 

(%)
< 2 
(%) Promedio 5 y 6 

(%)
2 

(%)
< 2 
(%)

Manizales 404 0,5 23,5 61,9 431 0,3 38,1 37,0 429 0,3 35,8 42,3

Medellín 393 1,6 19,0 67,2 423 1,3 29,4 45,5 418 0,8 31,9 48,7

Bogotá 393 0,3 23,7 67,6 422 0,2 37,4 41,0 411 0,2 35,6 49,8

Cali 379 0,0 19,0 73,0 408 0,2 32,0 49,2 402 0,1 31,4 54,7

Resto país 372 0,2 16,7 75,5 398 0,3 29,4 53,9 395 0,1 29,8 58,0

Colombia 376 0,3 17,8 73,8 403 0,3 30,5 51,4 399 0,1 30,8 56,2

MATEMÁTICAS LECTURA CIENCIAS

5 y 6 (%) 2 (%) < 2 (%) 5 y 6 (%) 2 (%) < 2 (%) 5 y 6 (%) 2 (%) < 2 (%)

Chile 1,6 25,3 51,5 0,6 35,1 33,0 1,0 34,6 34,5

México 0,6 27,8 54,7 0,4 34,5 41,1 0,1 37,0 47,0

Uruguay 1,4 23,0 55,8 0,9 28,9 47,0 1,0 29,3 46,9

Costa Rica 0,6 26,8 59,9 0,6 38,1 32,4 0,2 39,2 39,3

Brasil 0,8 20,4 67,1 0,5 30,1 49,2 0,3 30,7 53,7

Argentina 0,3 22,2 66,5 0,5 27,3 53,6 0,2 31,1 50,9

Colombia 0,3 17,8 73,8 0,3 30,5 51,4 0,1 30,7 56,2 

Perú 0,6 16,1 74,6 0,5 24,9 59,9 0,0 23,5 68,5

Promedio 
OCDE 12,6 22,5 23,0 8,4 23,5 18,0 8,4 24,5 17,8

Shangái 55,4 7,5 3,8 25,1 11,0 2,9 27,2 10,0 2,7
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ubica en el nivel 2 de competencia es 
similar en las tres áreas: alrededor del 
20% en matemáticas, del 40% en lec-
tura y del 35% en ciencias. 

04 Los porcentajes de Medellín 
en matemáticas (alrededor del 

20%) y ciencias (alrededor del 30%) 
son similares a los de Cali.

05 Al restar de 100% el porcenta-
je de estudiantes que se ubica 

en el nivel de competencia básico o por 
debajo de este, se encuentra la propor-
ción de estudiantes en los niveles 3 a 6 
de competencia. Los dos mayores va-
lores en este indicador corresponden a 
Manizales y Medellín, lo cual es consis-
tente con el porcentaje de estudiantes 
que en esta última ciudad se ubican en 
los niveles 5 y 6, asociados, en el caso 
de matemáticas, con un pensamiento y 
razonamiento avanzados.

Tendencia de los resultados PISA

La Figura 3.36 registra los puntajes 
promedio en las tres evaluaciones en 
las que Colombia ha participado y los 
porcentajes de estudiantes ubicados en 
los niveles de competencia menciona-
dos. Para analizar la tendencia de los 
resultados, PISA introduce una medida 
denominada cambio anualizado. Este 
indicador describe la variación anual 
promedio de los puntajes de un país 
desde su primera participación en PISA 
hasta 2012.

Así, se pueden extraer las siguien-
tes conclusiones:

01 Desde su primera participación 
en PISA, en 2006, los resulta-

dos de Colombia han permanecido 
estables, a pesar de los aumentos en 
la cobertura, que se dieron principal-
mente para vincular al sistema educa-

tivo a la población en edad escolar en 
situación de vulnerabilidad. 

02 En matemáticas, el crecimiento 
anual ha sido de 1,1 puntos, y en 

ciencias, de 1,8; ambos positivos pero 
no significativos estadísticamente. 

03 En lectura, el crecimiento 
anual fue de 3 puntos, que es 

estadísticamente significativo, a pesar 
de la desaceleración que se observa 
entre 2009 y 2012.

04 La OCDE destaca en su infor-
me la tendencia de los resulta-

dos colombianos en ciencias y lectura 
como experiencia positiva. Los aumen-
tos en cobertura, afirma, han sido com-
patibles con niveles estables de calidad. 

05 También según la OCDE, la 
mejoría observada en las dos 

áreas mencionadas se soporta en el 
incremento en los resultados de los 
estudiantes de menor desempeño: en 
lectura, los estudiantes cuyos resul-
tados son inferiores a los del 90% del 
total de evaluados mejoraron sus pun-
tajes de 243 en 2006 a 295 en 2012, lo 
que corresponde a una diferencia de 
52 puntos. En ciencias, la variación 
de puntajes en este percentil es de 22 
puntos y resulta significativa.

Equidad en los resultados 
de Matemáticas

Según PISA, un sistema educativo 
es equitativo si brinda oportunida-
des similares a todos los estudiantes 
independientemente de su género, 
ubicación, contexto socioeconómico, 
etc. De acuerdo con esta definición, 
un primer indicador de equidad es la 
variabilidad en los resultados: una alta 
variación indica un alto grado de he-
terogeneidad entre los estudiantes y, 
por tanto, baja equidad. 

En Colombia, la varianza total en 
los resultados es el 65% de la varianza 

promedio en la OCDE (5.527 vs. 8.479), 
lo que indica un alto grado de homo-
geneidad en los resultados. En efecto, 
Colombia presenta la quinta menor va-
rianza en el total de países evaluados4. 

En este primer análisis, la varianza 
total de la OCDE se utiliza como refe-
rente para el cálculo de los porcentajes; 
sin embargo, resulta conveniente estu-
diar, en cada país, el porcentaje de la 
varianza que corresponde a diferencias 
entre colegios y el porcentaje que se 
presenta dentro de estos. A este último 
se le conoce como Índice de Inclusión 
Académica (IIA). Un valor alto en este 
indicador muestra una alta probabili-
dad de encontrar, en un mismo colegio, 
a estudiantes de alto y bajo logro.

En Colombia, el IIA es igual a 65%, 
un valor que no se diferencia estadís-
ticamente del 64% de la OCDE. Entre 
todos los participantes, el valor míni-
mo se presenta en Países Bajos (34%), 
y el mayor valor, en Albania (95%). En 
el contexto latinoamericano, México y 
Costa Rica tampoco se diferencian del 
promedio OCDE, mientras que en Chi-
le, Uruguay, Brasil, Argentina y Perú el 

valor del IIA es significativamente in-
ferior al valor promedio de la OCDE y, 
por tanto, es menor la probabilidad de 
encontrar en estos países a estudiantes 
de diferente rendimiento académico en 
un mismo colegio.

A continuación se exploran otras 
dimensiones de la equidad de acuer-
do con la definición planteada al co-
mienzo de esta sección. Se analizan 
las diferencias de resultados según el 
género del estudiante, según su con-
texto socioeconómico, según la zona y 
el sector del colegio, según la asistencia 
a preescolar y según la oportunidad de 
aprender matemáticas.

4.  La variación total se calcula a partir del cuadrado de la 

desviación estándar para todos los estudiantes. En Uru-

guay, esta proporción es de 93%, y en Perú, del 84%. 

La varianza de los puntajes en Costa Rica (4.673) no 

solo es la menor entre los países latinoamericanos, sino 

también en el total de países evaluados, lo que indica, 

según lo anterior, un alto grado de homogeneidad en 

los resultados y alta equidad.

Figura 3.36

Puntajes promedio y 
porcentajes de estudiantes 
en niveles 5 y 6, nivel 2 y 
por debajo de nivel 2 en 
Colombia. 2006, 2009 y 2012

Fuente: OCDE (2013)

Un sistema educativo 
es equitativo si 
brinda oportunidades 
similares a todos 
los estudiantes, 
independientemente de 
su ubicación, contexto 
socioeconómico.

MATEMÁTICAS LECTURA CIENCIAS

Promedio 5 y 6 
(%)

2  
(%)

< 2 
(%) Promedio 5 y 6 

(%)
2 

(%)
< 2 
(%) Promedio 5 y 6 

(%)
2 

(%)
< 2 
(%)

2006 370 0,4 18,2 71,9 385 0,6 25,2 55,7 388 0,2 27,2 60,2

2009 381 0,1 20,3 70,4 413 0,6 30,6 47,1 402 0,1 30,2 54,1

2012 376 0,3 17,8 73,8 103 0,3 30,5 51,1 399 0,1 30,8 56,2
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a. Diferencias según género

En matemáticas, el puntaje de los hom-
bres supera al que obtienen las mujeres 
en 37 países de los 65 evaluados. Entre 
todos los participantes, Colombia es el 
país donde la diferencia de 25 puntos 
a favor de los hombres tiene el valor 
máximo (390 para ellos frente a 365 
de las mujeres). Esta diferencia es de 
24 y 25 puntos en Costa Rica y Chile, 
respectivamente; en Brasil y Perú, es 
cercana a 20 puntos; en Argentina y 
en México se aproxima a 15 puntos; y 
en Uruguay, a 11 puntos. En el prome-
dio OCDE, la diferencia a favor de los 
hombres es de 11 puntos.

En lectura, el puntaje de las muje-
res es significativamente mayor al de 
los hombres en todos los países. En el 
promedio de la OCDE, la ventaja es de 

38 puntos. En Colombia, la diferencia 
es apenas de 18 puntos, la segunda más 
baja después de la observada en Alba-
nia (15 puntos). Uruguay es el país lati-
noamericano donde la diferencia de 35 
puntos a favor de las mujeres tiene el 
valor máximo en la región. En el total 
de países participantes, las diferencias 
superan los 70 puntos en dos países de 
Oriente Medio (Jordania y Catar) y en 
un país europeo (Bulgaria).

En ciencias, las diferencias por géne-
ro son menos pronunciadas y no favo-
recen de manera particular a hombres 
o mujeres. En el promedio OCDE, la 
diferencia en puntajes, si bien es signi-
ficativa, favorece a los hombres en tan 
solo 1,3 puntos, aunque en 10 países –
entre ellos Colombia– llega a tomar un 

valor máximo de 18 puntos (408 para los 
hombres vs. 390 para las mujeres). 

En la región hay diferencias signifi-
cativas únicamente en Chile, Costa Rica 
y México, en todos los casos a favor de 
los hombres.

b. Diferencias según nivel 
socioeconómico

PISA investiga en detalle la relación 
entre el Nivel Socioeconómico de los 
Estudiantes (NSE)5 y su desempeño 
académico. En términos de equidad, 
se espera que exista una débil relación 
entre condiciones socioeconómicas y 
resultados, y que las variaciones en el 
NSE no se asocien con incrementos 
considerables en puntajes.

Respecto a la fortaleza de la relación, en 
los países de la OCDE las diferencias en 
el NSE explican el 14,6% de las diferen-
cias en los puntajes de matemáticas. En 
Colombia, el valor de este indicador se 
sitúa en 15,4% y no se diferencia signifi-
cativamente del promedio de la OCDE.

Países como Macao, Hong Kong, 
Liechtenstein, Estonia, Finlandia, Ca-
nadá, Japón, Corea y Australia logran, 
al mismo tiempo, altos desempeños y 
alta equidad. En Estonia, por ejemplo, 
el puntaje en matemáticas es 521, y la 
relación entre las dos variables men-
cionadas es apenas del 8,6%, lo cual 
indica que en este país las condiciones 
socioeconómicas de los estudiantes 
tienen poca relación con los resulta-
dos académicos obtenidos. En Macao 
y Hong Kong, las variaciones en NSE 
explican únicamente el 2,6% y el 7,5% 
de las diferencias en resultados, res-
pectivamente. Hay otro grupo de paí-
ses cuyos puntajes promedio son sig-
nificativamente inferiores al promedio 
OCDE y las condiciones socioeconómi-
cas predicen de manera importante los 
resultados académicos (Luxemburgo, 
Costa Rica, Bulgaria, Uruguay, Hun-
gría, Chile, Perú y Eslovaquia).

Como se mencionó, adicional a una débil 
relación entre la variable de resultados y 
el NSE, la equidad tiene que ver también 
con pequeñas variaciones en la primera 
variable ante variaciones de la segun-
da. PISA estudia de manera particular 
la magnitud del cambio en los puntajes 
cuando el NSE se incrementa en una 
unidad. Cuando el cambio es significa-
tivamente superior al observado en los 
países que forman parte de la OCDE, hay 
menores niveles de equidad. En Colombia 
el efecto es igual a 24,7, un valor significa-
tivamente inferior al promedio OCDE de 
39 puntos que ubica al país en el grupo 
con equidad superior al promedio. 

En este sentido, hay casos como el 
de Francia donde las diferencias en NSE 
explican más del 20% de las diferencias 
en resultados y el incremento del NSE 
en una unidad se asocia con un aumen-
to de 57 puntos en los resultados; en 
Australia, aunque la relación de 12,3% 
es menor al promedio de la OCDE, la 
variación en el NSE se asocia con un au-
mento de resultados de 42 puntos. Altos 
niveles de equidad, de acuerdo con el 
comportamiento de estos dos indica-
dores, se observan en Macao, donde la 
asociación entre NSE y resultados es 

inferior al 5%, y la variación es inferior 
a los 20 puntos.

A pesar de sus grandes disparida-
des socioeconómicas, México es el país 
más equitativo de la región en lo que 
se refiere a resultados. En este país, el 
NSE explica únicamente el 10% de las 
diferencias en matemáticas y la varia-
ción del NSE se asocia con un cambio 
inferior a 20 puntos.

c. Diferencias según zona 
y sector del colegio

En los países de la OCDE, los estudian-
tes de colegios urbanos (ubicados en 
ciudades de más de 100.000 habitan-
tes) superan a los de colegios rurales 
en 36 puntos (localizados en lugares 
con menos de 3.000 habitantes); así, el 
9,4% de los estudiantes asiste a cole-
gios rurales. Sin embargo, en los paí-
ses latinoamericanos este porcentaje 
es superior en promedio (11,3%) con un 
valor mínimo de 1,1% (Brasil) y máximo 
de 23,5% (Costa Rica). En Colombia, se 
encuentra en el 13%.

La brecha entre zona urbana y rural 
en la OCDE equivale a un año de esco-
laridad formal. En América Latina, los 

5. PISA denomina este indicador como Índice de Estatus 

Económico, Social y Cultural, el cual se construye a 

partir de variables como el nivel educativo de los pa-

dres, ocupación de estos y tenencia de bienes. Colom-

bia presenta las peores condiciones socioeconómicas 

en la región latinoamericana con un valor del índice 

igual a -1,26, inferior únicamente a los de cuatro paí-

ses: Tailandia (-1,35), Turquía (-1,46), Indonesia (-1,80) 

y Vietnam (-1,81).

En términos de 
equidad, se espera 
una débil relación 
entre las condiciones 
socioeconómicas 
de los estudiantes 
y sus resultados 
académicos.
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6.  En la evaluación de matemáticas, la diferencia entre los 

estudiantes de 10º y 9º grados en Colombia es de 38 pun-

tos, y entre estudiantes de 11º y 10º grados, de 29 puntos.

7.  En Colombia, el 86% de los estudiantes asiste a cole-

gios públicos; el 4%, a colegios cuyo financiamiento 

depende en el 50% o más del Gobierno; y el 10%, a 

colegios privados independientes. En el análisis de los 

resultados, el puntaje promedio de colegios privados 

que dependen de financiamiento público se combinó 

con el de privados independientes.

menores valores de este indicador se 
presentan en Costa Rica (35 puntos) y 
Argentina (31 puntos); en Perú, la bre-
cha se sitúa en alrededor de 90 puntos; 
y en Colombia es de 50 puntos (equiva-
lente a casi un año y medio de escolari-
dad)6. Ahora bien, aunque esta diferen-
cia es significativa en todos los casos, 
deja de serlo después de descontar el 
efecto del nivel socioeconómico en 
Brasil, Argentina y Costa Rica. En estos 
tres casos las diferencias en desempeño 
por zona se reflejan por las diferencias 
socioeconómicas de los estudiantes, 
mientras que en los países restantes el 
NSE no elimina el diferencial observado 
y las diferencias pueden obedecer a las 
ventajas que ofrecen los grandes cen-
tros urbanos.

El sector o naturaleza del colegio (oficial 
o privado) puede determinar también 
diferencias en los puntajes. PISA clasifi-
ca esta variable en tres categorías: 

01 Colegios públicos (controlados 
o administrados por una auto-

ridad educativa de carácter oficial). 

02 Colegios privados que fi-
nancian el 50% o más de sus 

servicios educativos básicos con re-
cursos públicos. 

03 Colegios privados indepen-
dientes (menos del 50% de fi-

nanciamiento con recursos públicos)7. 

En Colombia, la brecha entre colegios 
según el sector favorece a los privados 
en 50 puntos en matemáticas, una di-
ferencia que continúa siendo signifi-
cativa aun cuando se reduce a 28 pun-
tos al descontar el efecto del NSE del 
estudiante. Sin embargo, al descontar 
también el efecto del NSE promedio del 
colegio, la medida se reduce a 7 puntos 
y deja de ser significativa.

Lo anterior implica que las dife-
rencias en desempeño a favor de los 
colegios privados se reflejan, principal-
mente, por las características socioeco-
nómicas promedio de los estudiantes 
que asisten a ellos. Al descontar el efec-

to de esta variable, el sector del colegio 
pierde su poder explicativo en el resul-
tado de los estudiantes. En el promedio 
OCDE, después de establecer estos dos 
controles, la diferencia es significativa y 
favorece a los colegios públicos.

d. Diferencias según la 
asistencia a preescolar

En los países que forman parte de la 
OCDE, los estudiantes que asistieron 
a preescolar por más de un año obtie-
nen 53 puntos más en matemáticas que 
los que no asistieron (503 vs. 450). Se 
encuentran también diferencias signi-
ficativas, de 26 puntos, que favorecen 
a quienes asistieron un año o menos 
respecto a quienes no asistieron. Sin 
embargo, estas brechas se reducen a 31 
y 15 puntos, respectivamente, después 
de descontar el efecto del nivel socioe-
conómico de los estudiantes. 

En Colombia, la diferencia respecto a 
los que no asistieron a preescolar es de 
34 puntos para quienes lo hicieron por 
un año y más, y de 29 puntos para quie-
nes lo hicieron durante un año o menos. 
En ambos casos, las diferencias conti-
núan siendo significativas después de 
descontar el efecto del NSE de los estu-
diantes (16 y 8 puntos, respectivamente).

La diferencia a favor de quienes asis-
ten a preescolar es importante ya que 

equivale a un año de escolaridad apro-
ximadamente, y se reduce de manera 
sustantiva cuando se toman en cuenta 
las condiciones socioeconómicas de los 
estudiantes; de ahí la importancia estra-
tégica de proveer educación inicial para 
todos. Esto es especialmente sobresa-
liente en Colombia puesto que solo una 
tercera parte de los estudiantes afirmó 
haber asistido al preescolar por más de 
un año y el 14% no tuvo esta experiencia 
formativa. En países como Argentina, 
Uruguay y México, el porcentaje de es-
tudiantes que asiste por un año y más 
se encuentra alrededor del 70%.

e. Diferencias según la oportunidad 
de aprender matemáticas

Además de las pruebas, PISA les realiza 
cuestionarios a los estudiantes y a los 

rectores de los colegios a fin de obte-
ner información complementaria que 
ayude a entender mejor los resultados 
obtenidos por los países. Con el pro-
pósito de conocer la oportunidad para 
el aprendizaje de las matemáticas, se 
incluyeron seis preguntas para los es-
tudiantes sobre teorías matemáticas, 
conceptos y contenidos vistos en clase, 
y la cantidad de tiempo de clase que se 
destina a diferentes temas. A partir de 
estas preguntas se construyeron tres 
índices: el Índice de Exposición a Pro-
blemas que Exigen la Comprensión de 
un Texto (ICT), el Índice de Exposición a 
la Aplicación de las Matemáticas (IAM) 
y el Índice de Exposición a Teorías y 
Conceptos Matemáticos o Matemáticas 
Formales (IMF). 

El análisis de equidad se concentra en 
este último índice al evidenciar que tiene 

el mayor efecto sobre el puntaje en Ma-
temáticas. A pesar de que en Colombia el 
valor del IMF es mayor que el promedio 
de la OCDE (1,76 vs. 1,70, respectivamen-
te), se encuentran mayores disparidades 
de acuerdo con la varianza de este índice 
(0,51 vs. 0,37). Entre los países de Amé-
rica Latina, la menor variación es la de 
Chile (0,34), y la mayor se presenta en 
Costa Rica (0,52). Vale destacar este he-
cho puesto que los países que obtienen 
altos puntajes tienden a tener pequeñas 
disparidades en el índice, como en el 
caso de Shanghái, donde el valor del IMF 
tiene su máximo (2,30), y la variación es 
apenas de 0,21 puntos.

Las diferencias en puntaje según la 
distribución del IMF son muy grandes. 
En los países que forman parte de la 
OCDE, los estudiantes ubicados en el 
25% superior del índice tienen 547 pun-
tos en matemáticas, mientras que el 
puntaje de los ubicados en el 25% infe-
rior es de 439 puntos, una diferencia de 
más de 100 puntos. En Colombia, aun-
que la diferencia es menor (91 puntos: 
425 vs. 334), se encuentra por encima de 
la observada en países como Argentina 
(76 puntos), Costa Rica (77 puntos) y 
México (78 puntos).
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En la OCDE, la variación del IMF en 
una unidad se asocia con un aumento 
de 70 puntos en los resultados de ma-
temáticas, y al considerar el NSE del 
estudiante y el NSE promedio del cole-
gio, la referencia se reduce a 50 puntos. 
En Colombia, el indicador, que sin con-
templar el NSE es de 49 puntos, pasa 
a 36 después del ajuste con respecto 
al NSE del estudiante y del colegio. 
Esta reducción de 13 puntos ubica a 
Colombia, junto a Costa Rica y Méxi-
co, dentro del grupo de países donde 
es menor la disminución al controlar 
por las condiciones socioeconómicas; 

en Chile, Uruguay y Perú el ajuste es 
superior a los 20 puntos.

Estos resultados sugieren que las 
oportunidades de aprender matemáticas 
formales se relacionan con los resultados 
de matemáticas de manera significativa. 
En Colombia, los estudiantes con mayor 
exposición a temas de álgebra y geome-
tría tienen un valor del índice IMF igual 
a 2,64, mientras que los estudiantes con 
menor exposición tienen un IMF de 0,8, 
y sus resultados son inferiores en 91 pun-
tos, lo cual equivale a más de dos años de 
escolaridad. Hay factores distintos al NSE 
asociados a esta diferencia y que merecen 
una investigación particular, pues pueden 
explicar los hallazgos según la ubicación 
del colegio: mientras en las zonas urbanas 
el IMF es 1,84, en las rurales el indicador se 
sitúa en 1,49, una diferencia de 0,34 pun-
tos que resulta significativa.

Conclusiones y 
recomendaciones de política

Los resultados de los ocho países lati-
noamericanos se encuentran aún lejos 
de los estándares de calidad definidos 
por la OCDE. Pese a los esfuerzos reali-
zados en esta materia, los desempeños 
de los estudiantes colombianos son 
insuficientes para enfrentar los retos 
que exigen las sociedades modernas; 
de forma particular, los asociados a la 
resolución de problemas inesperados, 
no rutinarios y de contextos poco fa-
miliares. Sin embargo, la OCDE desta-
ca que los resultados de Colombia se 
mantienen estables a lo largo de varios 
años en los que la política sectorial 
hacía énfasis en la ampliación de las 
oportunidades de acceso. 

De acuerdo con un estudio de la 
OCDE, que evalúa las competencias de 
los adultos8, los bajos niveles en com-
petencias básicas evidenciados en este 
informe se relacionan con remunera-
ciones al trabajo más bajas, mayor des-
empleo, mayores problemas de salud y 
menor confianza hacia los demás y, a 
nivel agregado, con menores ingresos 
per cápita.

Es imperativo elevar la calidad de la 
educación en Colombia pensando no solo 
en su desarrollo económico, sino tam-
bién en la formación de ciudadanos que 
puedan participar plenamente en una 
sociedad moderna, interconectada y que 
exige mayores niveles de cualificación y 
de participación democrática informada. 

PISA muestra que tales niveles de calidad 
pueden lograrse sin sacrificar la equidad.

Cuando se analizan los diferentes 
indicadores de equidad para Colombia 
quedan preguntas por resolver, refe-
ridas particularmente a las brechas 
según el género de los estudiantes (en 
matemáticas y ciencias la diferencia a 
favor de los hombres es la mayor entre 
todos los países evaluados) y a la zona 
de ubicación del colegio, donde las con-
diciones socioeconómicas no eliminan 
la diferencia a favor de colegios locali-
zados en zonas urbanas.

Los informes de la OCDE señalan 
que mejorar la calidad y la equidad re-
quiere una visión a largo plazo y una 
perspectiva amplia. En este sentido, allí 
se plantea una serie de intervenciones 
de política para países como Colombia, 
que tienen diferencias relativamente 
bajas entre colegios y niveles de equi-
dad similares a los del promedio OCDE. 
Estas estrategias se relacionan con po-
líticas universales fundamentadas en el 
aumento de estándares para todos los 
estudiantes, que incluyen cambios cu-
rriculares, mejoras en las prácticas de 
enseñanza, introducción de la jornada 
escolar completa, cambio en la edad de 
entrada en el colegio o el aumento del 
tiempo dedicado a las clases.

3.6.
Inclusión del 
grado séptimo 
en las Pruebas 
Saber

En octubre del 2015, en la evalua-
ción de las Pruebas Saber en la 
aplicación controlada, se incluyó 

el pilotaje para realizar el seguimiento 
a las competencias de lenguaje y mate-
máticas en estudiantes de grado 7º. Así 
como se incluyó en 2012 el grado 3º en 
las Pruebas Saber, esto obedece a mo-
nitorear las competencias que desarro-
llan los estudiantes a mitad del ciclo de 
Básica Primaria (grado 3º) y de Básica 
Secundaria (grado 7º) para poder hacer 
líneas de avance en el desarrollo de los 
aprendizajes en diferentes generaciones 
de estudiantes. De este modo no será 

necesario esperar solo los resultados al final del 
nivel educativo –cierre de la Básica Primara (gra-
do 5º) y de la Básica Secundaria (grado 9º)–, sino 
que se podrá rastrear cómo los estudiantes de 
grado 3º evolucionan hacia el final de la Básica 
Primaria o grado 5º y realizar, sobre esa base, 
acciones de intervención o de apoyo a los planes 
de mejoramiento. 

Con la inclusión de 7º en las Pruebas Saber 
se garantiza la trazabilidad del monitoreo de las 
competencias básicas en las áreas de Lenguaje 
y Matemáticas desde la mitad de la Básica Pri-
mara, pasando por el final de la etapa escolar al 
finalizar el grado 11º o la Educación Media, hasta 
la Educación Superior, cuyas competencias de-
sarrolladas son evaluadas en las diferentes Prue-
bas Saber Pro. De esta manera será posible desa-
rrollar política pública orientada de manera más 
precisa, focalizar las dificultades y fortalezas en 
cuanto a desarrollo de aprendizajes a tiempo, y 
formular planes curriculares y de formación de 
maestros ajustados a la realidad de los resulta-
dos de los estudiantes.

Comparación entre los resultados 
de Saber 3º 5º y 9º

Durante el mes de octubre de 2015 una mues-
tra representativa de 773 establecimientos fue 
seleccionada para la muestra controlada de la 
prueba Saber 3º 5º y 9º. A su vez, entre ellos se 
eligieron 440 para adelantar el pilotaje de re-

8.  Programa Internacional para la Evaluación de las Com-

petencias de Adultos (PIAAC, por su sigla en inglés).
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colección para la prueba Saber 7º. Sin 
embargo, por problemas relacionados 
a la logística de la aplicación solo fue 
posible obtener la información de 339, 
con los cuales se implementó la me-
todología de estimación en áreas pe-
queñas para considerar los resultados 
que hubieran obtenido los estableci-
mientos que no fueron seleccionados 
en la muestra piloto. La generación de 
resultados para los 339 establecimien-
tos evaluados sigue los principios de la 
teoría clásica de los tests. 

Entre los 339 establecimientos que 
retornaron material se encuentra un 
total de 6.485 estudiantes habilitados 
para hacer la prueba, de los cuales 6.425 
efectivamente participaron (cada uno 
se enfrentó a 2 de las 4 áreas evaluadas 

de forma aleatoria). Figura 3.37 muestra 
la cantidad de estudiantes que presentó 
cada una de las 4 áreas evaluadas.

A partir de los resultados obtenidos 
por estos estudiantes y la aplicación de 
la metodología de estimación en áreas 
pequeñas, se generaron los datos utili-
zados en este informe. Asimismo, se re-
porta la comparación con los resultados 
de los mismos establecimientos en los 
grados 5º y 9º. La Figura 3.38 muestra 
un paralelo entre la distribución obte-
nida para los resultados de lenguaje (iz-
quierda) y matemáticas (derecha) en la 
prueba Saber 7º con la metodología de 
estimación en áreas pequeñas.

A partir de estos hallazgos, se puede 
concluir que los resultados de las dos 
áreas guardan una gran similitud en su 

distribución, con un promedio de 300 y 
una desviación estándar de 80, como es 
común en esta prueba. Por otro lado, se 
observa una frecuencia considerable de 
establecimientos que alcanzan la califi-
cación más alta posible, de 500 puntos, 
en las dos áreas.

En el la Figura 3.39 se muestran los 
resultados para el área de Lenguaje de 
las Pruebas Saber 5º, 7º y 9º. Los de 5º 
y 9º son generados utilizando los pro-
cedimientos usuales de calificación con 
modelos de teoría de respuesta al ítem, 
mientras que los de 7º resultan de la 
aplicación de la metodología de estima-
ción en áreas pequeñas implementada 
a partir de los resultados de la muestra 
piloto y de la información auxiliar re-
colectada para estos establecimientos.

Figura 3.37

Estudiantes que presentaron 
cada una de las cuatro 
áreas evaluadas en las 
Pruebas Saber 7°
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Figura 3.38

Paralelo entre la 
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La comparación general indica una 
alta similitud entre los resultados 
nacionales obtenidos en cada una de 
las tres pruebas, y una comparación a 
nivel de cada establecimiento indica 
una correlación de 0,8 entre los resul-
tados de 5º y 7º, y una de 0,82 entre 
los de 7º y 9º. Esto evidencia una gran 
similitud entre los resultados obteni-
dos a nivel de establecimiento a pesar 

de estar utilizando una metodología 
diferente y novedosa para el caso de 
7º. La Figura 3.40 refleja la correlación 
mencionada para las calificaciones del 
área de Lenguaje.

La Figura 3.41 muestra la compa-
ración de los resultados obtenidos en 
las calificaciones del área de Matemá-
ticas de las Pruebas Saber 5º, 7º y 9º. 
Así como en el caso de Lenguaje, los 

resultados de 5º y 9º son generados uti-
lizando los procedimientos usuales de 
calificación con modelos de teoría de 
respuesta al ítem, mientras que los de 
7º resultan de la aplicación de la me-
todología de estimación en áreas pe-
queñas implementada a partir de los 
resultados de la muestra piloto y de la 
información auxiliar recolectada para 
estos establecimientos.

Figura 3.39

Comparación entre los 
resultados para el área de 
Lenguaje de las Pruebas 
Saber 5°, 7° y 9°

Figura 3.40

Correlación de las calificaciones 
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La comparación general indica una alta 
similitud entre los resultados nacionales 
obtenidos en cada una de las tres prue-
bas, y una comparación a nivel de cada 
establecimiento indica una correlación 
de 0,76 entre los resultados de 5º y 7º, 
y una de 0,75 entre los de 7º y 9º. Esto 
evidencia una gran similitud entre los 
resultados obtenidos a nivel de esta-
blecimiento a pesar de estar utilizando 

Figura 3.41

Comparación entre los 
resultados para el área 
de Matemáticas de las 
Pruebas Saber 5°, 7° y 9°

Figura 3.42

Correlación de las calificaciones 
del área de Matemáticas

una metodología diferente y novedosa 
para el caso de 7º. La Figura 3.42 refleja 
la correlación mencionada para los re-
sultados del área de Matemáticas.

En conclusión, este informe revela una 
alta similitud entre los resultados genera-
dos para el grado 7º con la metodología 
de estimación en áreas pequeñas y los 
hallados de forma usual con los proce-
dimientos que implementa el ICFES con

los modelos de teoría de respuesta al 
ítem para 5º y 9º. Sin embargo, es impor-
tante aclarar que la calidad de la infor-
mación aquí reportada para 7º también 
depende de la calidad de la muestra se-
leccionada y que, en un futuro cercano, 
es necesario garantizar que la muestra 
sea representativa de la población de es-
tablecimientos educativos colombianos 
y no una piloto, como en este ejercicio. 
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3.7.
Pruebas 
Saber por 
computador

Para el año 2015 el Ministerio de 
Educación, apreciando el giro que 
está tomando la evaluación estan-

darizada en los sistemas educativos y 
como oportunidad de aprendizaje y me-
jora, decidió incorporar la tecnología a las 
Pruebas Saber. Por lo anterior, se realizó 
en forma electrónica la aplicación de esta 
prueba a una muestra de la población.

La evaluación Censal, liderada por el 
rector, se aplicó a alrededor de 2.160.000 
estudiantes, y la controlada por el ICFES 
se desarrolló para alrededor de 208.000 
estudiantes. El 100% de las instituciones 
educativas presentaron pruebas en pa-
pel, y máximo el 20% de los estudiantes 

de cada grado presentó la prueba elec-
trónica, los cuales fueron seleccionados 
de manera aleatoria según indicaciones 
dadas por el ICFES a las IE.

Las dos modalidades dispuestas 
para aplicar las pruebas electrónicas 
–offline y online– se realizaron con cre-
dencial de identificación personal para 
cada estudiante, y se utilizó una plata-
forma para que los estudiantes respon-
dieran las preguntas correspondientes 
a bloques de preguntas aleatorios para 
distintas áreas. La aplicación offline u 
online se estableció en cada institución 
dependiendo de sus capacidades técni-
cas y de conectividad.

Con esta primera aplicación elec-
trónica se inicia la evaluación con he-
rramientas digitales que permiten el 
monitoreo de nuevas competencias al 
poder disponer, por ejemplo, de me-
dios audiovisuales en las evaluaciones 
estandarizadas. Asimismo, se fortalece 
la lectura en medios digitales, la cual 
es el nuevo campo de adquisición de 
conocimientos y del aprendizaje. Adi-
cionalmente, las plataformas que se 
disponen facilitan la recolección de la 
información, lo que se traduce en me-
nores tiempos y en mayor confiabili-
dad para la producción de resultados.

3.8.
Becas para 
la Excelencia 
Docente

Con el programa de Becas para la 
Excelencia Docente, el Ministerio 
de Educación Nacional tiene como 

principal objetivo incidir en uno de los fac-
tores que más afectan en el aprendizaje y 
el desempeño de los estudiantes: la cali-
dad de la práctica docente (sin desconocer 
la influencia que tienen para la calidad de 
la educación factores relacionados con los 
materiales de aprendizaje, los currículos, 
la organización escolar, la evaluación for-
mativa, entre otros). En nuestro país esta 
calidad se ve reflejada en los resultados de 
las Pruebas Saber de 5º, 9º y 11º, las cua-
les corroboran que existe una correlación 
positiva entre los establecimientos educa-

tivos que presentan los mejores puntajes 
con aquellos que se caracterizan por tener 
docentes con mejor formación.

El programa Becas para la Excelen-
cia Docente nace como una estrategia 
de apoyo económico mediante el otor-
gamiento de créditos beca a docentes 
y directivos docentes de preescolar, bá-
sica y media, condonables en un 100%, 
para fortalecer académicamente a los 
establecimientos educativos y cualifi-
car el desempeño de los profesores de 
dichos niveles en servicio. De esta forma 
se busca incentivar en los maestros una 
mejor cualificación mediante el curso de 
programas de maestría en universidades 
con acreditación de alta calidad del país.

Las maestrías que realizan los docentes 
del programa Becas para la Excelencia Do-
cente tienen las siguientes características:

01 Algunas están dirigidas a la 
profundización, con lo que se 

busca que los docentes beneficiarios 
desarrollen proyectos de grado que 
resuelvan un problema de su práctica 
pedagógica. Así se adquieren las com-
petencias para diagnosticar una situa-
ción problema de la práctica, diseñar 
una estrategia de resolución, imple-
mentarla, evaluarla y documentarla. 

02 Énfasis en competencias básicas, 
con las que se han priorizado las 

áreas de Ciencias Naturales y Sociales, 
Matemáticas, Lenguaje y Filosofía para 
profundizar en didácticas específicas. 

03 Énfasis en didácticas específi-
cas, con las que se busca forta-

lecer tanto el saber pedagógico como el 
conocimiento específico de las discipli-
nas. En consecuencia, se trata de maes-
trías que tienen como objetivo que los 
docentes adquieran las competencias 
necesarias para enseñar el contenido 

04 Los establecimientos beca-
dos cuentan con el acompa-

ñamiento de la universidad en la que 
los docentes cursan la maestría. Esto 
busca que tanto la formación como la 
orientación de los trabajos de grado 
reconozcan el contexto específico de 
cada maestro para lograr un desarrollo 
profesional situado 

05 Finalmente, los programas de 
maestría llegan lo más cerca 

posible de los establecimientos donde 
están los docentes beneficiados para 
garantizar desplazamientos cortos, 
promoviendo así la regionalización de 
la oferta académica en educación.

Los créditos beca son otorgados a do-
centes seleccionados conjuntamente 
entre el Ministerio y los establecimien-
tos educativos teniendo en cuenta los 
méritos y el interés por mejorar la cali-
dad de la educación. Así, se seleccionan 
beneficiarios en aquellos colegios que se 
encuentran con un ISCE por encima del 
promedio nacional en secundaria y has-
ta la meta de 2015, entre 4,9 y 7,4, o que 
estén implementando la Jornada Única.

El éxito del Programa Becas para la Ex-
celencia Docente depende de una apro-
piada articulación entre actores naciona-
les y locales, pues esto es lo que posibilita 
la realización de esfuerzos mancomuna-
dos entre el Ministerio, las universidades, 
las Secretarías de Educación, los estable-
cimientos educativos y los actores locales. 
En efecto, en el caso específico de estos 
últimos, su papel es fundamental para 
fortalecer aspectos no contemplados en 
el Programa relacionados con recursos e 
infraestructura y aspectos de seguimiento 
que garantizan la permanencia y calidad 
de los procesos de formación desarrolla-
dos con las maestrías que cursen los do-
centes beneficiarios. 

El hecho de otorgar los créditos beca 
teniendo como prioridad a los estable-

cimientos educativos es el aspecto más 
innovador del Programa, en tanto con 
ello se propende a eliminar necesidades 
e intereses particulares del docente. El 
propósito es enfocar el esfuerzo en el 
fortalecimiento institucional mediante 
un proyecto articulado e intencionado 
de un colectivo de maestros para mejo-
rar, entre otros aspectos, las propuestas 
curriculares, el sistema de evaluación y el 
uso pedagógico de recursos educativos 
y, en definitiva, la práctica pedagógica. 

De esta manera se reconoce que el 
epicentro del mejoramiento de la calidad 
de la educación sucede en la Institución 
Educativa como comunidad de aprendi-
zaje, en la que el maestro es uno de los 
eslabones principales pero no el único. 
Es así como el Ministerio de Educación 
Nacional busca fortalecer, con el progra-
ma Becas para Excelencia Docente: 

01 Los procesos de reflexión-ac-
ción sobre problemas y 

situaciones del aula y de los estableci-
mientos educativos. 

02 Las dinámicas de trabajo colabo-
rativo en los EE, en la medida en 

que los docentes en formación se con-
vierten en un foco de transformación. 

03 Como consecuencia de es-
tos dos puntos anteriores, 

la cualificación de las prácticas pe-
dagógicas, el mejoramiento de los 
ambientes de aprendizaje y las trans-
formaciones del currículo.
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Oriundos de Fómeque, Cundi-
namarca, Andrés Mauricio Ro-
mero y su esposa, Nydia Lucía 

Torres, viajan cada sábado desde el mu-
nicipio de La Vega, ubicado a dos horas 
de Bogotá, hasta la Universidad de Los 
Andes para adelantar las sesiones pre-
senciales de la Maestría en Educación 
que realizan gracias al programa Becas 
Docentes del Ministerio de Educación. 
Según Andrés Mauricio, la vida los ha 
premiado pues difícilmente hubieran po-
dido pagar el costo de estudiar una maes-
tría en Los Andes, y gracias a este pro-
grama pueden continuar su formación 
en un programa de la más alta calidad. 

El amor de Andrés por su esposa y por 
la docencia empezó hace 12 años, en la 
rutina diaria de los desplazamientos ha-
cia Quétame para estudiar en la Escuela 
Normal Superior Santa Teresita, donde 
cursaron de 9° a 13°: dos grados adiciona-
les para obtener el título de normalistas 
superiores. Luego, Andrés y Nydia conti-
nuaron los estudios de licenciatura en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, y se graduaron en 2010 como 
licenciados en Básica Primaria con énfasis 
en Humanidades.

Con el título de normalista superior, 
primero fue Nydia quien ingresó al ma-
gisterio, y después la oportunidad se 
le presentó a Andrés. Ambos iniciaron 
como docentes de la planta provisio-
nal en el año 2005, hasta que fueron 
nombrados en propiedad en el año 
2007, tras ganar el concurso de ingreso 
a la carrera docente. A la fecha llevan 11 

años vinculados a la IE departamental 
Luis Alfonso Valbuena Ulloa, una de 
las tres escuelas rurales que tiene La 
Vega, región conocida por la produc-
ción de café y de panela. 

El colegio donde trabajan cuenta 
con diez sedes donde se ofrecen todos 
los grados, desde preescolar hasta once. 
Sin embargo, el total de alumnos no su-
pera los 400 estudiantes debido a que 
en las zonas rurales las familias viven 
distantes unas de otras. Cada uno de los 
esposos trabaja en una sede diferente: 
Andrés es profesor de preescolar a quin-
to de primaria en la sede ubicada en la 
vereda El Moro, mientras que Nydia es 
profesora de preescolar, primero y se-
gundo en la sede de la vereda Naguy. 
Ambas están ubicadas a 40 minutos del 
casco urbano de La Vega. 

La pareja no es la única beneficia-
da por el programa de becas docentes. 
Tres profesores más de la IE Luis Al-
fonso Valbuena Ulloa cursan estudios 
de maestría en la Universidad de Los 
Andes, pues el programa reconoce a 
las instituciones educativas que se des-
tacan por el mejoramiento en la calidad 
de la educación y por la implementa-
ción de la jornada única.

Con ellos son 5.874 docentes que, a 
31 de agosto de 2016, hicieron parte de 
esta iniciativa del Gobierno Nacional 
por medio de la cual se otorgan becas 
condonables a maestros de estableci-
mientos educativos oficiales para cursar 
programas de maestría en Instituciones 
de Educación Superior acreditadas.

“El nivel que se maneja en la Universi-
dad de Los Andes es alto”, dice Nydia. 
Cada semestre asisten durante diez 
fines de semana a clases, de 8 a 12 del 
día. El tiempo parece ser corto, pero la 
exigencia radica en la cantidad de traba-
jos y en los criterios exigidos para cada 
uno los proyectos que deben aplicar en 
las instituciones donde trabajan, por lo 
que diariamente necesitan dedicar un 
promedio de dos horas para la maestría.

“En el aula tenemos en cuenta que 
cada estudiante aprende de forma di-
ferente. No se trata de empujar a los 
niños, sino de brindarles variedad de 
contenidos”, dice Andrés, quien consi-
dera que desde que inició la maestría ha 
cambiado la mirada frente a la pedago-
gía. “El problema no son los niños; es 
qué hago yo por ellos. Ellos van a apren-
der y mi misión es la de enseñarles; por 
ello se debe ser muy creativo para mejo-
rar los procesos de aprendizaje”, agrega.

Asimismo, para Andrés lo más valio-
so de ser profesor ha sido la oportunidad 
que ha tenido para incidir en la calidad 
de vida de sus estudiantes, ayudándoles 
a construir proyectos de vida que les per-
mitan mejorar y salir adelante.

A nivel personal, la experiencia de 
estudiar la maestría en la Universidad 
de Los Andes los ha motivado para pen-
sar desde ya en que la hija mayor, quien 
está en octavo grado, pueda realizar sus 
estudios en una universidad acreditada 
donde existan las condiciones académi-
cas que le brinden mayores oportunida-
des para su vida.

nUesTRO ReTO: 
TRAnsFORMAR LA FORMA De enseñAR
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4.1.
Programa 
Formadores 
Nativos 
Extranjeros

4.1.1. DESCRIPCIÓN

Dentro de sus diferentes estrategias para 
consolidar una Colombia Bilingüe, el 
MEN ha creado el Programa de Formado-

res Nativos Extranjeros (English Teaching 
Fellowship Program), con el fin de mejorar 
el nivel de inglés de los estudiantes de las 
instituciones educativas oficiales. Entre 
2015 y 2016, el Programa ha:

01 Contado con 350 nativos en 
2015 y 600 en 2016 nativos.

02 Beneficiado a cerca de 200.000 
estudiantes en 350 instituciones 

educativas en su formación en inglés.

03 Acompañado a 1.300 docentes de 
inglés en su labor de enseñanza, 

asesorándolos también en su apropia-
ción de la lengua inglesa y enmarcando 
su gestión en el eje de su actual política 
de gobierno: la excelencia docente.

04 Llegado a más de 100 de nues-
tros soldados heridos en com-

bate, de modo que 5 Formadores 
Nativos Extranjeros han desarrollado 
su labor docente en las instalaciones 
del Cantón Norte y del Batallón de Sa-
nidad en Bogotá.

4.1.2. OBJETIVOS

Los objetivos del Programa Formadores 
Nativos Extranjeros son:

01 Apoyar la enseñanza del in-
glés, dentro de un enfoque de 

coenseñanza con el docente de in-
glés colombiano. 

02 Generar ambientes culturales 
motivantes.

03 Promover dinámicas pedagó-
gicas que permitan que los es-

tudiantes usen el inglés en el colegio.

04 Apoyar a los docentes de inglés 
en su mejoramiento del idioma.

4.1.3. PERFIL DEL  
FORMADOR NATIVO 
ExTRANJERO

El Programa concentra sus esfuer-
zos en el reclutamiento de jóvenes 
hablantes nativos de inglés o con 
certificación de nivel avanzado C1 o 
superior, mayores de 21 años y profe-
sionales en diferentes áreas. Son ele-
gidos a través de un riguroso proceso 
de selección y posteriormente acom-
pañados con un proceso de inducción 
cuidadosamente preparado.

 

Figura 4.1

Entidades Territoriales 
Certificadas beneficiadas

En 2015, el programa de formadores  
llegó a 34 ciudades del país:

1. Barranquilla
2. Cartagena
3. Santa Marta
4. Cúcuta
5. Bucaramanga
 Floridablanca
 Girón
 Piedecuesta
6. Boyacá (Villa de Leyva)
 Duitama
 Tunja
7. Chía 
 Cundinamarca (Cajicá y Funza)
 Facatativá
 Girardot
 Mosquera
 Zipaquirá
8. Medellín 
 Bello
 Envigado
 Itagüí
 Sabaneta
9. Pereira
 Dosquebradas
10. Manizales
11. Armenia
12. Ibagué
13. Neiva
14. Meta (Acacías)
 Villavicencio
15. Cali
16. Pasto
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El desarrollo 
profesional y los 
incentivos a los 
docentes son una 
herramienta eficaz 
para mejorar el 
aprendizaje del inglés.

4.1.4. LOGROS

Durante el año 2015 y 2016, el Programa 
propició:

01 La creación de ambientes bilin-
gües en los colegios, lo que se 

tradujo en:

a. Un aumento en la motivación 
de los estudiantes de cara 
al aprendizaje del inglés.

b. Una mayor práctica de la lengua 
dentro y fuera del aula.

02 El mejoramiento del nivel de in-
glés de los estudiantes. La prueba 

muestral de inglés utilizada para medir 
progreso evidenció avances en el nivel de 
inglés de estudiantes de grado 9º entre 
marzo y septiembre de este año. En sólo 
8 meses de trabajo con Nativos, el 36% 
mejoró su nivel de lengua así: 31% subió 
al menos 1 nivel, mientras que el 5% de-
mostró haber mejorado 2 niveles.

03 Un incremento en el nivel de 
inglés de los docentes. Ahora, 

estos tienen la oportunidad de practi-
car el idioma a diario y mejorar, así, su 
comunicación, razón por la cual mani-
fiestan sentirse más competentes en el 
uso del idioma.

04 El diseño y la implemen-
tación de la Inmersión en 

inglés para docentes (Colombia Bilin-
güe Immersion Program) en el Eje Ca-
fetero. En este espacio de 3 semanas, 
295 docentes (niveles Básico A2 y Pre 
Intermedio B1) mejoraron su nivel de 
inglés en un ambiente totalmente bi-
lingüe, donde contaron con el acom-
pañamiento de Formadores Nativos 
Extranjeros y de docentes expertos 
en pedagogía. Esta profundización 
para docentes de inglés tendrá un 
impacto en 2016 en 22.750 estudian-
tes de 123 instituciones educativas, 
pertenecientes a 45 Entidades Terri-
toriales Certificadas.

05 Un reposicionamiento de la 
enseñanza de la lengua ingle-

sa en las instituciones, pues la asig-
natura ha adquirido mayor relevancia 

ante directivos y la comunidad acadé-
mica en general. 

06 Una mayor sensibilidad, así 
como un mayor conocimiento 

intercultural y del mundo. Los Forma-
dores Nativos Extranjeros provienen 
de 50 países diferentes, hecho que 
ha prmovido un intercambio cultu-
ral real en el día a día de los colegios, 
tanto dentro como fuera del aula. 

07 Un desarrollo de actividades 
culturales variadas, que involu-

cran a estudiantes, docentes y comu-
nidades en cada región. En tal sentido, 
el Programa permitió desarrollar exi-
tosamente eventos académicos y cul-
turales a lo largo del año, en los que se 
evidenciaron grandes avances de estu-
diantes y docentes: 

a. World Travel Fair, de 
Antioquia CEFA, Medellín.

b. Santander Travel Fair, I. E. Juan 
Cristóbal Martínez, Girón.

c. Boyacá Travel Fair, Colegio 
Guillermo León Valencia.

d. Noticiero Estudiantil Regional 
en Inglés, Instituto Universitario 
de Caldas, Manizales.

e. Modelación clase de inglés 
en primaria, Normal 
Superior Farallones, Cali.

08 Una cobertura que llegó hasta 
28 Escuelas Normales Superio-

res del país, reconociendo y apoyando 
su gran labor en la formación de do-
centes normalistas. 

09 Un trabajo articulado con la 
estrategia de Jornada Única en 

160 colegios, en los cuales se pudo ha-
cer una verdadera intensificación en la 
asignatura de inglés. 

10 La apertura de espacios de 
aprendizaje de inglés para solda-

dos heridos en combate y funcionarios 
participantes del Programa. El impacto 
de la labor de los Formadores Nativos 
Extranjeros se evidencia en tres líneas:

a. Cantón Norte: formación de 
futuros instructores en inglés. 

b. Funcionarios del Ministerio de 
Defensa: aprendizaje autónomo y 
apropiación de la lengua inglesa.

c. Batallón de Sanidad: 
acercamiento al inglés como 
factor de superación personal y 
profesional para los soldados. 

4.2. 
Programa de 
Formación de 
Docentes en 
Colombia y 
en el exterior

4.2.1. FORMACIÓN 
DOCENTE EN COLOMBIA

Consciente de que el desarrollo profesio-
nal y los incentivos a los docentes son una 
herramienta eficaz para el mejoramiento 
de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje del inglés, el MEN emprendió esfuer-
zos para diseñar e implementar proyectos 
de formación, desarrollo profesional y re-
conocimiento de la labor de los docentes 
de inglés del sector oficial. Con base en las 
dos principales necesidades identificadas 
en esta población, se desarrollaron accio-
nes enfocadas a mejorar el nivel de inglés 
y a actualizar las prácticas pedagógicas a 
través de la estrategias del programa Co-
lombia Bilingüe. 

165164

Vicem
inisterio de Educación Preescolar, Básica y M

edia
C

olom
bia Bilingüe

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

14
 - 

20
16

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l



Proyecto Teach Me

El objetivo de este proyecto fue mejo-
rar el nivel de lengua de 342 docentes 
de inglés adscritos a 11 Secretarías de 
Educación, que contaban con niveles 
de inglés principiante (A1), básico (A2) 
o preintermedio (B1). A través de cursos 
de inglés, impartidos por la red de los 
Centros Binacionales Colombos Ame-
ricanos, los docentes desarrollaron un 
mejor dominio de inglés, llegando la 
mayoría a tener un nivel intermedio 
(B2). Como resultado, el uso del inglés 
como medio de instrucción aumentó en 
su práctica pedagógica. 

Adicionalmente, se beneficiaron a 
150 de los 3.342 docentes con el mate-
rial pedagógico Traveling Case, recurso 
que promueve contenidos sociocultu-
rales de 9 estados norteamericanos. Así 
mismo, se seleccionaron a 3 docentes 
con los mejores desempeños para ser 
formados en el 2017 en el programa Tea-
ching Excellence Achievement en Estados 
Unidos, el cual promueve el desarrollo 
de las habilidades de liderazgo y gestión 
de proyectos educativos.

Proyecto Teaching English

El proyecto Teaching English promovió 
el fortalecimiento de las competencias 
pedagógicas y metodológicas de 212 do-
centes de inglés, adscritos a 11 secretarías 
de educación focalizadas, a través de dos 
cursos virtuales: Inglés para la enseñan-
za (English for Teaching) y Conocimiento 
Profesional (Professional Knowledge). 

Cada curso contó con una prueba de 
certificación internacional, la cual fue 
impartida por la organización Educatio-
nal Testing System (ETS). Por su parte, 
la Institución Universitaria Colombo 
Americana (UNICA), fue el aliado que 
apoyó al Ministerio en la implementa-
ción y en el seguimiento de la forma-
ción docente y el desarrollo del proceso 
de certificación. Los docentes que par-
ticiparon en esta iniciativa no solo se 
apropiaron de estrategias pertinentes 
para promover mejores procesos de 
aprendizaje, sino que generaron nue-
vos ejercicios y actividades enfocados 
a atender las necesidades de sus estu-
diantes y a promover de manera signi-
ficativa el uso del inglés. 

Proyecto de Uso y 
Apropiación de Materiales 

El MEN puso a disposición de los do-
centes materiales y recursos pedagógi-
cos para la enseñanza del inglés, tales 
como los textos English, Please, para los 
grados 9º, 10º y 11º de básica secundaria, 
y My ABC English Kit, para los grados 4º 
y 5º de básica primaria. El propósito era 
generar espacios en los cuales se hiciera 
un uso estratégico de los materiales, ra-
zón por la cual se desarrollaron talleres 
de formación docente enfocados en la 
exploración y el uso del material. A tra-
vés de estos encuentros presenciales, 
los docentes de inglés de secundaria y 
los docentes de primaria con asignación 
académica en inglés tuvieron la oportu-
nidad, no sólo de reflexionar sobre las 
bondades y beneficios de contar con un 
material alineado y articulado con la po-
lítica nacional, sino también de generar e 
intercambiar práctica pedagógicas para 
la enseñanza del inglés con docentes de 
otras regiones e instituciones educativas. 
Durante el 2015, se entregaron 408.938 li-
bros de English, Please a más de 400 insti-

tuciones educativas de 55 Secretarías de 
Educación, y 1.200 maletas para fomen-
tar la enseñanza del inglés en primaria. 
En 2016 se entregaron 198.000 libros En-
lish Please, edición fast track a colegios 
focalizados del país.

Formación a Codocentes 
programa Formadores 
Nativos Extranjeros 

En el marco del programa de Nativos 
Extranjeros, los docentes de inglés co-
lombianos tienen la responsabilidad de 
propiciar espacios de coplaneación y 
con-enseñanza con los Nativos, en los 
cuales se desarrollen actividades que 
fomenten reflexiones pedagógicas en 
torno a un uso más constante del inglés 
como medio de comunicación. Desde su 
primer año de implementación, este pro-
grama ha demostrado grandes avances 
en docentes a propósito de sus ejercicios 
de planeación y enseñanza, al igual que 
un fortalecimiento de sus niveles de in-
glés. El resultado ha sido mejoras consi-
derables en la calidad de las clases. 

Por otra parte, durante 2015 y 2016 
se realizaron encuentros regionales 
con miras a continuar con el proceso 
de cualificación y fortalecimiento, tanto 
en su labor pedagógica como en su rol 
de Mentores-Formadores del Programa 
de Formadores Nativos Extranjeros, y a 
compartir experiencias exitosas de cada 
una de las regiones. 

Primer semestre 2015

a. Se formaron 307 asistentes, 
157 docentes colombianos y 
150 Nativos Extranjeros.

b. Se realizaron 12 talleres.
c. Las actividades tuvieron lugar 

en Medellín, Barranquilla, Cali, 
Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, 
Pereira, Villavicencio, Popayán, 
Tunja, Pasto y Santa Marta, en 
los meses de marzo y abril. 

Segundo semestre 2015

a. Se realizaron sesiones en 
los Encuentros Regionales 
para 536 asistentes, 186 
docentes colombianos y 
350 Nativos Extranjeros.

b. Se realizaron 6 talleres.
c. Las actividades tuvieron 

lugar en Bucaramanga, Cali, 
Barranquilla, Bogotá, Medellín 
y Manizales, durante los meses 
de septiembre y octubre.

Tales encuentros constaron de jornadas 
de trabajo de un día, acompañadas por 
la Institución Educativa UNICA. Esta 
realizó el acompañamiento pedagógico 
del Programa durante las sesiones de in-
ducción, las visitas de seguimiento, las 
observaciones de clase y los diferentes 
Encuentros Regionales. 

4.2.2. FORMACIÓN 
DOCENTE EN EL ExTERIOR 
- PLAN DE INCENTIVOS 

El Plan de Incentivos del programa 
Colombia Bilingüe se determina con 
base en el desempeño de los estudian-
tes y en los resultados de desempeño 
de los docentes. Su objetivo principal 
es propiciar acciones en pro de la for-
mación y del desarrollo profesional 
de los docentes. El plan de incentivos 
del MEN se centra en dos principales 
actividades: el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas en inglés 
y las competencias pedagógicas para 
enseñar este idioma.
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El Plan de Incentivos tiene como objetivos:

a. Reconocer e incentivar el buen 
desempeño de los docentes 
que participan en los proyectos 
de Colombia Bilingüe a 
través de un programa de 
Inmersión 100% en inglés. 

b. Mejorar los niveles de inglés de los 
docentes a través de un programa 
académico implementado 
durante la inmersión. 

c. Fortalecer los conocimientos 
de metodología de la 
Enseñanza del inglés.

Durante el año 2015 y 2016, con este Pro-
grama se otorgaron incentivos a cerca 
de 500 docentes, quienes se formaron a 
través de 3 grandes estrategias: 

01 Programa de inmersión en 
la India. Desarrollado con el 

apoyo de la Embajada de la India, 
benefició a 24 docentes de inglés de 
nivel de inglés Pre Intermedio B1. Du-
rante 6 semanas, entre el 8 de octu-
bre y el 25 de noviembre, los docentes 
fortalecieron sus competencias co-
municativas y pedagógicas en la 

English Foreign Languages University, 
en la ciudad de Hyderabad. 

02 Programa de inmersión en Es-
tados Unidos. Implementado 

en coordinación con la Comisión Ful-
bright Colombia, la Embajada de Es-
tados Unidos en Colombia y el Centro 
Colombo Americano de Cali, 142 do-
centes de inglés de nivel Pre interme-
dio B1 participaron en un programa de 
4 semanas, el cual promovió espacios 
de interacción en inglés y visitas a co-
legios para identificar prácticas exito-
sas en la enseñanza de este idioma.

03 Programa de Inmersión en 
el Eje Cafetero (La Tebaida, 

Quindío). Tuvo una duración de 3 se-
manas, y se realizó con el apoyo de los 
Formadores Nativos Extranjeros de la 
Fundación Heart for Change y UNICA. 
Se focalizaron 295 docentes de prima-
ria y secundaria con niveles de inglés 
básico A1, A2 y Pre Intermedio B1. El 
propósito de esta experiencia fue me-
jorar el nivel de inglés de los docentes 
a través de la creación de condiciones 
y actividades que les permitieran vivir 
una experiencia lingüística y cultural.

4.3.
Currículos

4.3.1. CURRÍCULO DE 6º A 11º 

La educación es un eje principal para 
el desarrollo de la sociedad y un dere-
cho del cual todos los ciudadanos co-
lombianos deben gozar. En tal medida, 
uno de los principales retos del sistema 
educativo consiste en garantizar que 
las condiciones en las que se dan los 
procesos de aprendizaje y enseñanza 
logren una calidad y pertinencia real, 
a la luz de una formación integral y en 
el acceso, en igualdad de condiciones, 
a oportunidades de desarrollo humano 
y profesional. 

Conscientes de dicha función y 
concepto, el programa Colombia Bi-
lingüe, en convenio con la Fundación 
Universidad del Norte, logró como 
meta en 2015 la construcción de los De-
rechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y 
de una Propuesta de Currículo Sugerido 
de inglés: Grados 6º a 11º, como herra-
mientas garantes del goce efectivo y en 
equidad del derecho a una educación 
de calidad y acceso a las mismas opor-
tunidades, en este caso, el aprendizaje 

de inglés. Estas dos herramientas fue-
ron distribuidas física y virtualmente a 
nivel nacional, a partir de enero de 2016 
y acompañadas de toda una estrategia 
de divulgación, formación y acompa-
ñamiento por parte del Ministerio. 

¿Qué son y de dónde parten los 
DBA de inglés y la propuesta 
de currículo sugerido?

Estas dos apuestas parten de la necesi-
dad de continuar la labor iniciada en la 
Guía #22 Estándares Básicos de Compe-
tencias en Lengua Extranjera: Inglés. Su 
objetivo es consolidar lineamientos, he-
rramientas y modelos que propendan a 
la calidad y a la efectividad en el apren-
dizaje y en la enseñanza de este idioma. 

Los DBA en inglés siguen la ruta mar-
cada en 2015 por los DBA de lenguaje y 
matemáticas. Para dichas áreas, la defi-
nición de estos derechos les ha permitido 
llegar a la toda la comunidad educativa 
y facilitar su comprensión. Las IE conta-
rán, adicionalmente, con una Propuesta 

de Currículo Sugerido de Inglés de Grados 
6º a 11º, desarrollada por un grupo de do-
centes expertos y doctores en currículo y 
educación. Estos partieron de experien-
cias nacionales e internacionales y la in-
vestigación para lograr su construcción 
para consolidar la propuesta, que, a su 
vez, fue validada por un experto interna-
cional y por 80 docentes, pertenecientes 
a cerca de 22 Secretarías de Educación de 
diferentes partes país. En el documento, 
docentes e IE encuentran un esquema 
curricular sugerido, que incluye rutas 
metodológicas y evaluativas a manera 
de ejemplo. Además, la pieza cuenta 
con un acompañamiento que consta de 
orientaciones pedagógicas y curricula-
res sobre cómo mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de inglés como 
lengua extranjera. 

Esta iniciativa respondió a la necesi-
dad de brindarles a la comunidad edu-
cativa y a los actores de los diferentes 
sectores de la sociedad una propuesta 
curricular flexible, adaptable y abierta, 
que reconociera la diversidad cultural, 

social y demográfica colombiana en 
sus múltiples características, recursos 
y condiciones en las regiones, institu-
ciones y comunidades educativas. 

¿Cuáles son sus objetivos?

Esta propuesta de currículo se entiende 
como una herramienta sugerida, cuyos 
ejes fundamentales son la equidad y la 
diversidad y que responde a los siguien-
tes objetivos: 

a. Brindar orientaciones y servir 
como insumo y modelo para la 
planeación e implementación de 
currículo de inglés en las IE en el 
territorio nacional. Lo anterior, 
respetando su autonomía y 
facultad a la hora de construir 
su proyecto educativo. 

b. Representar una base común para 
el logro articulado de las metas 
establecidas por los Estándares 
Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés.

Los DBA y el currículo 
sugerido propenden 
a la calidad y la 
efectividad en el 
aprendizaje y en la 
enseñanza del inglés.
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c. Servir de guía a la hora de 
tomar decisiones encaminadas 
a afinar las condiciones en 
que se dan la enseñanza y 
el aprendizaje del inglés.

d. Servir como referente para las 
Secretarías de Educación y las 
IE, con miras a favorecer la 
definición de lo que aprenden 
los niños, niñas y jóvenes en 
inglés, en los grados de 6º a 11º.

e. Brindar orientaciones y ejemplos 
de rutas metodológicas y 
evaluativas pertinentes para el 
desarrollo de la competencia 
comunicativa en inglés 
como lengua extranjera. 

f. Brindarle a toda la comunidad 
educativa la oportunidad 
de participar activamente 
en la construcción y en el 
seguimiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la 
lengua extranjera, tanto en la 
institución como fuera de ella.

g. Construir un modelo pedagógico 
pertinente, que permita la 
articulación del aprendizaje 

esto les dará mejores herramientas para 
su desarrollo personal y profesional 
ante un mundo cada vez más globali-
zado y competitivo

4.3.2. CURRÍCULO DE INGLÉS 
PARA TURISMO EN IT&T

Consciente de las necesidades de for-
talecer el inglés en las Instituciones 
Técnicas y Tecnológicas con énfasis en 
turismo del país, el programa Colom-
bia Bilingüe desarrolló, en cooperación 
con la Fundación Universidad del Norte, 
una propuesta de diseño curricular para 
los programas de inglés de turismo y en 
las necesidades particulares de los futu-
ros técnicos y tecnólogos en esta área.

Para tal efecto, se realizó un estudio 
de necesidades básico en dos institu-
ciones: Instituto Técnico de Soledad 
Atlántico (ITSA) y el Colegio Mayor de 
Bolívar. En ellasse identificaron necesi-
dades de aprendizaje y de uso real de la 
lengua en el campo profesional de los 
Técnicos y Tecnólogos en Turismo. De 
este modo, los resultados permitieron 
identificar contenidos, competencias y 

metodologías adecuadas para desarro-
llar este currículo. Con esto en mente, 
se adelantaron tres acciones específicas:

01 Desarrollo e implementación 
de un esquema de formación 

docente. Esta acción, que se llevó a 
cabo entre el 24 de agosto y el 7 de oc-
tubre de 2015, constó de un taller de 
formación para profesores, el cual se 
piloteó en las dos instituciones técni-
cas y tecnológicas seleccionadas para 
este fin. La actividad fue implementa-
da con 19 docentes en total, a través de 
4 ejes principales de trabajo: 

 • Enseñanza reflexiva. 
 • Organización de una lección. 
 • Manejo de grupo. 
 • Evaluación del aprendizaje. 

02 Adaptación y diseño de un 
currículo para turismo. Su 

correspondiente esquema de eva-
luación enfatizaba las necesidades 
en términos de la oferta laboral y 
las competencias que se espera que 
los profesionales del turismo pue-

dan desarrollar. Con esto en mente, 
se realizaron 7 grupos focales con 43 
estudiantes de inglés y de programas 
de turismo, con 26 docentes y con 
egresados de programas de turismo. 
Adicionalmente, se contó con infor-
mación proveniente de encuestas 
hechas a los futuros empleadores de 
técnicos profesionales y tecnólogos 
de programas de turismo. Finalmente, 
este diseño contó con la revisión y la 
validación de un experto internacio-
nal y uno nacional, con miras a ela-
borar una propuesta curricular cuyo 
objetivo fuera el desarrollo de compe-
tencias laborales y comunicativas a la 
luz de 5 ejes fundamentales: 

de la lengua extranjera 
con la formación integral e 
interdisciplinar del estudiante 
colombiano, en su diversidad 
cultural, social y demográfica. 

h. Involucrar cada vez más a la 
familia en su papel de agente 
educativo ante los niños, niñas y 
jóvenes durante su aprendizaje. 

Esta propuesta ha permitido ver una 
transformación real dentro y fuera del 
aula: ha sido y seguirá siendo una base 
para construir materiales, recursos y 
contenidos que tengan en cuenta las 
necesidades y las características de los 
estudiantes en estos grados, de cara a su 
formación en la lengua extranjera y su 
formación integral. Esto permitirá, final-
mente, lograr un currículo que se adapte 
al contexto colombiano y que se vea refle-
jado en los materiales y en las actividades 
trabajados dentro y fuera del aula. 

Cabe resaltar que este esfuerzo res-
ponde al objetivo de lograr que cada vez 
más jóvenes salgan de grado 11º con un 
nivel Pre Intermedio B1, el cual les per-
mita desenvolverse en inglés. Sin duda, 

 • Perfiles en turismo.
 • Contextos turísticos.
 • El medio ambiente. 
 • Conciencia cultural.
 •  Gestión turística.

03 Estrategia de divulgación y 
apropiación del modelo cu-

rricular flexible. Este componente fue 
esencial a la hora de comunicar los ob-
jetivos, el contenido, la estructura, la 
metodología y la forma de evaluación 
curricular. El objetivo fundamental era 
difundir y consolidar este modelo cu-
rricular, con miras a que las institucio-
nes técnicas y tecnológicas del país se 
apropiaran del mismo en 2016.
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Figura 4.2

Distribución de maletas 
entregadas en el marco de la 
iniciativa My ABC English Kit 

y ayudas didácticas que contribuyen 
tanto a la formación general de los es-
tudiantes y el desarrollo de sus cono-
cimientos generales, como a su forma-
ción específica en inglés.

4.4.1. My ABC English KiT

Para responder a la necesidad de ge-
nerar estrategias complementarias de 
apoyo para los docentes de primaria, 
el MEN y el British Council elabora-
ron la propuesta de materiales My 
ABC English Kit, Supplementary Ma-
terials for English Learning and Tea-
ching in Primary Schools in Colombia. 
La iniciativa estaba encaminada a 
brindarles a los docentes elementos 
pedagógicos que los capacitaran para 
liderar el desarrollo de competencias 
en lengua extranjera de los niños y a 
ofrecerles un repertorio de recursos 
con los cuales pudieran planear sus 
clases de manera autónoma. Los ma-
teriales incluyen:

 • 3 cartillas.
 • 13 posters. 
 • 16 banners. 
 • 114 flashcards pequeñas. 
 • 114 flashcards grandes. 
 • 2 cd de audio. 
 • 1 CD-ROM. 

Todos estos contenidos vienen en un 
morral que les facilita a los docentes el 
transporte del material y están armados 
de acuerdo con los lineamientos esta-
blecidos en la guía 22. 

Así mismo, durante el año 2015 se 
llevó a cabo el multicopiado y la dis-
tribución de 840 maletas, distribuidas 
como se puede ver en la Figura 4.2. 

Dichas entregas exigieron adelantar 
procesos de formación en el uso y en 
la apropiación de los materiales. Estos 
impactaron a 1.020 personas, entre ellas 
docentes de educación básica primaría, 
coordinadores académicos de los esta-
blecimientos educativos y funcionarios 
de las Secretarías de educación. 

4.4.
Materiales 
primaria y 
secundaria

El MEN ha adelantado acciones enca-
minadas a ofrecer y consolidar varios 
materiales y recursos educativos con 
dos objetivos: 

a. Contribuir a la práctica pedagógica 
de los docentes de inglés. 

b. Aportar en el proceso de 
aprendizaje de una lengua 
extranjera de los estudiantes 
de educación básica primaria, 
secundaria y educación media. 

El programa Colombia Bilingüe ha des-
plegado proyectos como el de My ABC 
English Kit, dirigido a la educación bási-
ca primaría, al igual que English, Please 
orientado a los estudiantes de 9º, 10º 
y 11º grado, como materiales de texto 

Pacífica Eje cafetero 
Medellín

40
Secretarías 
de Educación

Caribe Nororiental Centro 
andina

11

186 
Maletas 
entregadas

190 
Maletas 
entregadas

192 
Maletas 
entregadas

84 
Maletas 
entregadas

188 
Maletas 
entregadas

840 
Maletas 
entregadas

8 9 3 9
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4.4.2. TExTOS DE INGLÉS 
English, PlEAsE

Con el propósito de que los estudian-
tes y docentes de los grados 9º, 10º y 
11º contaran con materiales y recur-
sos apropiados para el logro del nivel 
de lengua Preintermedio B1, el MEN 
adelantó la producción de una serie 
de tres textos escolares dirigidos al úl-
timo año de educación básica secun-
daría y los dos años de la Educación 
Media (cada grado debía contar, ade-
más, con un libro del docente y con 
un CD-ROM).

Por otra parte, para el año 2015 se 
estructuraron dos líneas de trabajo en 
relación con la serie English, Please. 

01 Un proceso de entrega de 
408.938 libros para beneficiar 

a igual número de estudiantes de 9º, 
10º y 11º y 9.392 guías del docente, en 

55 Entidades Territoriales Certifica-
das. El objetivo era que los estudian-
tes contaran con materiales idóneos 
para adelantar sus procesos de apren-
dizaje y que los docentes tuvieran 
una guía clara sobre el desarrollo de 
su clase y los objetivos de cada una 
de las lecciones que dictaban. Dada 
la importancia de la validación y de 
la actualización de los materiales, el 
MEN adelantó de manera paralela un 
proceso de recolección de informa-
ción sobre el uso e integración de este 
material por parte de docentes y es-
tudiantes, iniciativa adelantada con la 
Universidad del Norte.

02 En conjunto con el British 
Council, el MEN publicó la 

segunda edición de la serie English 
Please, denominada Fast Track. Ela-
borada a partir del seguimiento a la 
implementación de los materiales de 

la pieza original, esta nueva versión 
alineó los principios de la serie con 
la propuesta de currículo construi-
da por el MEN y la Universidad del 
Norte. Adicionalmente, se ajustó la 
progresión didáctica del syllabus y la 
secuencia didáctica en concordan-
cia con el número de horas promedio 
para la enseñanza y el aprendiza-
je del inglés en las IE (de tres a cinco 
horas a la semana). 

La segunda edición, multicopiada en 
229.000 dispositivos, fue entregada en 
febrero de 2016 en 41 de secretarías de 
Educación, impactando así a 367 sedes 
educativas y a 1.427 docentes.

Con esta oferta de materiales, el 
MEN le apuesta a que los estudiantes, 
en compañía de sus docentes, desarro-
llen las competencias en inglés acordes 
con su lugaren el sistema educativo co-
lombiano. De esta manera, se ha con-
solidando una propuesta de currículo 
de inglés y de materiales educativos 
que contribuirán a que los estudiantes 
amplíen sus posibilidades de incorpo-
rarse a niveles superiores de formación 
académica y al mundo laboral.

4.4.3. RECURSOS DIGITALES

Dada la importancia de los recursos di-
gitales y el vital papel que desempeñan 
las tecnologías de información y comu-
nicación en los procesos de aprendizaje 
de un idioma extranjero, el MEN ha ade-
lantado dos acciones estratégicas para 
ofrecerles nuevos escenarios de apren-
dizaje y práctica del trabajo de aula a 
estudiantes y docentes, a saber: 

 

01 La firma de un memoran-
do de entendimiento con 

Duolingo. Se trata de una aplica-
ción para el aprendizaje de idiomas, 
que funciona tanto en dispositivos 
móviles como en computadores de 
escritorio. Su objetivo principal con-
siste en darles acceso a todos los es-
tudiantes y docentes de Colombia a 
la plataforma de idiomas de forma 
gratuita. Así mismo, facilita estra-
tegias para capacitar a los docentes 
en su uso e integración como estra-
tegia extracurricular en los proce-
sos de aprendizaje del inglés. Con 
el apoyo de 40 docentes de inglés, 
en 2015 el proyecto impactó a 10.355 
estudiantes de educación básica se-
cundaria y media.

 

02 Acuerdo de colaboración 
con la Embajada de Estados 

Unidos. Gracias al apoyo de la Em-
bajada, el MEN distribuyó el juego 
interactivo Trace Effects, un emocio-
nante juego de aprendizaje colabora-
tivo en inglés para estudiantes entre 
los 12 y 16 años. El objetivo de esta 
iniciativa es ampliar el acceso a re-
cursos educativos en aquellas insti-
tuciones educativas que tengan baja 
o nula conectividad. Para tal efecto, 
se instaló el juego en los equipos de 
la institución y se repartió una copia 
libre para los estudiantes y los do-
centes. A la fecha, se han distribui-
do 1.500 CD e instructivos para igual 
número de docentes, con lo cual se 
ha llegado a 55 Secretarías de Edu-
cación Certificadas y a aproximada-
mente 200.000 alumnos. 

mite medir con mayor precisión el nivel 
de inglés de los docentes. Sin embargo, 
aunque el MEN puso a disposición de 
los docentes esta prueba en tres mo-
mentos durante 2015 (22 de marzo, 30 
de agosto y 18 de octubre) y se realizó la 
convocatoria directamente a través de 
las Entidades Territoriales, no fue posi-
ble medir el nivel de inglés del 100% de 
los docentes inscritos. En 2016, la prue-
ba APTIS for Teachers ha sido aplicada 
a docentes de los colegios focalizados 
por el programa. 

4.5.3. PILOTAJE PRUEBAS 
INTERNACIONALES TOEFL 
ITP DE ETS Y APTIS DEL 
BRITISH COUNCIL

Durante el mes de octubre de 2015, se 
realizó el pilotaje de la prueba interna-
cional TOEFL ITP, a la cual se convo-
caron 100 docentes de 5 Secretarías de 
Educación. Estos participaron con sus 
docentes en la prueba aplicada por el 
ICFES el 22 de marzo. El objetivo de 
este pilotaje es considerar una prue-
ba de este tipo para ser implementada 
con los docentes del área de inglés del 
país en años próximos y realizar una 
comparación de los resultados obteni-
dos por estos en ambas pruebas (TO-
EFL ITP Vs prueba ICFES). De igual 
manera, durante el mes de octubre 
del mismo año se realizó un proceso 
de pilotaje similar, con 100 docentes 
de otras 5 Secretarías de Educación 
(diferentes a las convocadas para TO-
EFL ITP), pero con la prueba APTIS for 
Teachers del British Council.

Dichos docentes fueron convo-
cados para presentar esta prueba in-
ternacional, cuyos resultados fueron 
comparados con del ICFES. Los resul-
tados de estos pilotajes le han permi-
tido al MEN consolidar un proceso de 
evaluación de los docentes de inglés: 
este redunda en resultados más con-
fiables e implica una mayor motiva-
ción para los mismos, pues permite 
ofrecer una prueba mucho más estruc-
turada. Fue así que el nuevo esquema 
de evaluación para los docentes de 
inglés de los colegios focalizados se 
implementó en 2016 con base en el 
análisis de resultados 2015.

4.5.
Diagnóstico 
del nivel de 
lengua docente

4.5.1 POBLACIÓN DOCENTE

Durante el año 2015, se implementó un 
esquema de evaluación para diagnosti-
car el nivel de inglés de 8.900 licenciados 
en lenguas que enseñan este idioma en el 
sector oficial (universo de 13.200 en todo 
el país en el sector oficial). Este esquema 
comprendió la evaluación de dos grupos:

Grupo I

Incluyó docentes de inglés de 20 Secre-
tarías de Educación focalizadas por el 
MEN en 2015. Este grupo presentó la 
prueba diagnóstica del ICFES en dos 
momentos del año, uno en marzo y el 
otro en octubre, para poder medir, así, la 
efectividad de los procesos de formación 
de los cuales hicieron parte. Los resulta-
dos de la prueba implementada el 18 de 
octubre de 2015 fue entregada al Minis-
terio el 29 de diciembre del mismo año.

Grupo II

Correspondió a docentes del área de 
69 Secretarías de Educación escogidas 
por el Ministerio y que no pertenecían 
al grupo de Secretarías focalizadas. 
Este grupo presentó la prueba en agos-
to, cuyos resultados se recibieron el 29 
diciembre de 2015.

4.5.2. LA PRUEBA DE 
DIAGNÓSTICO

La prueba de inglés, realizada por el IC-
FES en 2015, mide habilidades de com-
prensión auditiva y de lectura, al igual 
que producción escrita. Así mismo, per-
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es correspondido con la motivación de 
los estudiantes, dice el profe Luis Arias.

Con 48 docentes y 741 alumnos, la 
Humboldt está comprometida con el 
objetivo de una Colombia bilingüe, en la 
que los estudiantes de los colegios oficia-
les se destaquen en el uso del inglés. Los 
resultados de la prueba APTIS, que evaluó 
la gramática, el vocabulario y las habili-
dades de lenguaje de 20 estudiantes de 
noveno grado, indican que la institución 
va por buen camino. “Para ser la primera 
vez que se aplicó la prueba, el resultado 
fue bueno”, afirma Rosita Cano, mento-
ra del programa de Colombia Bilingüe, 
quien está segura de que cuando estos 
estudiantes lleguen al grado once se en-
contrarán al menos en nivel B2, cumplien-
do así una de las metas del Ministerio de 
Educación Nacional.

La llegada de formadores nativos ex-
tranjeros ha facilitado el contacto con per-
sonas cuya lengua materna es el inglés. En 
los últimos dos años, los estudiantes y do-
centes han interactuado con cuatro fellow 
co-teachers: Alzbéta Vickova de República 
Checa, Chrishna William de Jamaica, Sam 

Hari de India y Reece Cunnighan de Ingla-
terra. Tan diversos son los nombres como 
las diferentes pronunciaciones, entonacio-
nes y estilos a la hora de hablar inglés. 

Además, el Humboldt es uno de los 
ocho colegios oficiales que el Ministerio 
de Educación premió por obtener uno de 
los índices más altos de calidad en edu-
cación secundaria. Ocho de sus alumnos 
hicieron parte del grupo de 100 estudiantes 
del país que viajaron, con todos los gastos 
pagos, a los campamentos YMCA (Asocia-
ción Cristiana de Jóvenes, por sus siglas en 
inglés) en Michigan, Georgia, Tennessee, 
New Jersey, New Hampshire, Washington 
y Maine, en los Estados Unidos. En esos 
campamentos, los estudiantes colombia-
nos beneficiarios pudieron vivir diferen-
tes experiencias culturales, deportivas y 
recreativas con jóvenes de otros países.

El proceso empezó cuando presenta-
ron las Pruebas Saber de noveno grado 
en el año 2015. “El desempeño de nues-
tro colegio fue muy alto en esas prue-
bas, lo que nos dio la oportunidad de 
asistir a los campos de inmersión entre 
junio y julio, dos semanas en que nos 

La Institución Educativa Alexander 
von Humboldt, ubicada en el nor-
te de Barranquilla, se ha caracte-

rizado desde su fundación, en 1970, por 
la excelencia de sus estudiantes y profe-
sores, lo que le ha permitido sobresalir 
entre los colegios públicos del país. En 
el año 2015 fue reconocido como el me-
jor colegio público a nivel nacional, de 
acuerdo al Índice Sintético de la Calidad 
Educativa (ISCE); y, en el año 2013, como 
el mejor colegio público de Colombia de 
acuerdo a los resultados de las pruebas 
de Estado Saber 11.

La Humboldt, como la llaman cariño-
samente en Barranquilla, dedica buena 
parte de su intensidad horaria a trabajar 
las competencias comunicativas en idio-
ma extranjero. Semestre tras semestre, 
los estudiantes leen una obra literaria en 
inglés y realizan diferentes actividades 
de producción escrita. En bachillerato 
existe The English Corner, y en primaria, 
las Flash Cards, metodologías utilizadas 
para incentivar el uso de la lengua franca 
en el mundo actual, del idioma de Sha-
kespeare. El compromiso de los docentes 

cOLegiOs  
OFiciALes
RUMBO AL BiLingÜisMO

177

Vicem
inisterio de Educación Preescolar, Básica y M

edia
C

olom
bia Bilingüe



cambió la vida a mí y a mis siete com-
pañeros”, explica José Agustín Guzmán, 
estudiante de décimo grado. 

“Fue vivir lo que uno ve en las pelí-
culas. Al principio pensaba que estaban 
actuando. Pero no, así es como hablan”, 
dice José Rivera. “El cambio cultural es 
impresionante, pero me sorprendió la 
confianza, el respeto y la amabilidad 
que me brindaron”, agrega Gustavo 
Wehedekin, quien incluso llegó a ha-
blar francés con un joven de África. Al 
principio, algunos se sintieron inseguros 
para hablar en inglés, pero muy pronto 
percibieron cómo mejoraba la fluidez 
en las conversaciones, la adquisición de 
vocabulario y la comprensión a partir 
del contexto. 

“No hay que temer a equivocarse o 
a que los otros se burlen. Incluso con el 
propio idioma se pueden cometer erro-

res, pero no por ello se deja de hablar”, 
les dice el profesor Luis Arias, quien a 
su vez les aconseja: “Hay que escuchar 
a las otras personas: qué piensan, qué 
dicen y cómo lo dicen; es algo que siem-
pre va a enriquecer al ser humano”.

Los padres de familia se sienten or-
gullosos del programa de bilingüismo. 
Beatriz Gómez matriculó en sexto gra-
do a su hija María Helena y reconoce 
la evolución que ha tenido en los últi-
mos cuatro años. “Ella es talentosa. No 
solo por el inglés o el francés, sino por 
la matemáticas y las ciencias en gene-
ral”, afirma con orgullo, pues su hija ha 
representado al colegio en las olimpia-
das rioplatenses en Argentina (2015) y 
en las olimpiadas centroamericanas en 
México (2015). Según Beatriz, “María 
Helena quiere estudiar Actuaría, disci-
plina que aplica aptitudes matemáticas 

y estadísticas para definir, analizar y re-
solver problemas estadísticos, sociales 
y financieros, y sabe que el inglés le va 
a abrir muchas puertas para estudiar 
fuera del país”.

Los campos de inmersión y el progra-
ma Formadores Nativos Extranjeros son 
dos de las varias iniciativas del Ministerio 
de Educación para consolidar una Co-
lombia bilingüe. Las cifras son alentado-
ras: 3.800 estudiantes han participado en 
campos de inmersión nacionales, que se 
suman a los 100 jóvenes que asistieron 
a los campos internacionales. Además, 
se ha contado con el apoyo de 950 ex-
tranjeros entre 2015 y 2016 que vinieron 
a Colombia en el marco del English Tea-
ching Fellowship Program, una estrategia 
que benefició entre 2015 y 2016 a cerca de 
200.000 estudiantes de 350 instituciones 
educativas oficiales del país.

En 2016, 3900 estudiantes de 
grado décimo participarán 
en los campos de inmersión, 
estrategia del programa 
Colombia Bilingüe del 
Ministerio de Educación 
Nacional en alianza con la 
Federación Cristiana de Jóvenes 
(YMCA) y la Asociación 
Cristiana de Jóvenes (ACJ).
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5.1.
Macroproceso 
misional

En el diseño original del programa 
Todos a Aprender se definió que 
este estaría estructurado sobre 

cinco componentes: condiciones bási-
cas, gestión educativa, pedagógico, for-
mación situada y gestión administrativa 
y movilización. Como parte de la reinge-
niería se decidió eliminar el componente 
de condiciones básicas, unir el compo-
nente pedagógico y el componente de 
formación situada y darle un alcance 
diferente al componente de gestión edu-
cativa y gestión administrativa. 

Sobre el componente de gestión edu-
cativa se definió que los tutores no ade-
lantarían acciones de formación a rectores 
dado que no contaban con la idoneidad 
para hacerlo y que se buscaría el apoyo 
de programas específicos para ese fin. En 
cuanto a los componentes pedagógico y 
formación situada, se fusionarían en un 
único componente que se denominó mi-
sional, el cual tendría como principal obje-
tivo la reingeniería pedagógica del Progra-
ma que se relata a continuación. 

5.1.1 . DISEÑO DE LA 
FORMACIÓN Y EL 
ACOMPAÑAMIENTO 
SITUADO

La primera recomendación de la evalua-
ción de impacto de Los Andes fue forta-
lecer el diseño de la formación situada. En 
este sentido el Programa Todos a Aprender 
2.0 definió para esta reingeniería los cinco 
pilares que se explican a continuación.

01 Poner en el centro de la forma-
ción y el acompañamiento los 

aprendizajes de los estudiantes 
El principal propósito de este pilar es lo-
grar que los aprendizajes también sean 

el norte de las acciones de los docentes. 
Aunque esto pareciera evidente, lograr 
que los maestros siempre estén enfoca-
dos en los aprendizajes requiere acom-
pañarlos y formarlos en cómo planear 
y desarrollar actividades que realmente 
le permitan al estudiante desarrollar la 
habilidad o la competencia específica. 

02 Lograr que la formación fuera 
genuinamente situada 

El segundo pilar quiere decir que, más 
allá de que la formación y el acompaña-
miento se realicen en el establecimiento 
educativo (in situ), los contenidos y los 
objetivos de ese acompañamiento deben 
desarrollarse a partir de actividades de 
aula (unidades y secuencias didácticas) 
que le permitan al docente implementar 
prácticas de aula diferentes y efectivas 
que tengan como objetivo aprendizajes 
concretos. A este tipo de formación la 
describimos como “situada”. 

03 Estandarizar la formación y 
mejorar su fidelización 

Este pilar buscaba revertir la situación 
que encontró Los Andes, donde se de-
cía de manera coloquial que existían 
“3.000 PTA”, una versión del Programa 
por cada tutor. Para esto se estructuró 
una ruta de formación y acompaña-
miento con tres tipos de actividades 
concretas que debían implementar to-
dos los tutores del país: 1) sesiones de 
trabajo situado, 2) actividades de se-
guimiento al aprendizaje, 3) acompa-
ñamiento en aula.

El primer paso en el diseño de la 
ruta de formación y acompañamiento 
de 2015 fue definir sus objetivos. Así se 
determinó que para ese primer año de 
los docentes debían aprender a:

a. Implementar estrategias de 
enseñanza efectiva de lenguaje y 
matemáticas en al aula, a través 
del uso de materiales educativos.

b. Desarrollar estrategias 
de evaluación para el 
aprendizaje (formativa). 

c. Utilizar instrumentos de evaluación 
del aprendizaje (sumativa) e 
interpretar sus resultados.

d. Administrar mejor su tiempo 
en el salón de clase. 

e. Mejorar el clima de aula.

A partir del proceso de reingeniería es-
tratégica fue posible estructurar una 
ruta estandarizada de 4 ciclos para 2015 
y de 5 ciclos para 2016 que se convirtió 
en la columna vertebral operativa y pe-
dagógica de la intervención. Cada ciclo 
iniciaba con el encuentro de formación 
a formadores y luego con los encuentros 
para tutores. Los encuentros de forma-
ción tuvieron como centro la recreación 
de las sesiones de trabajo situado que los 
tutores adelantan con los docentes. En 
los encuentros de formadores, por otra 
parte, se buscaba afinar el diseño de las 
mismas y asegurar su apropiación por 
parte de los formadores.

A partir de las recomendaciones de 
la consultoría inicial de McKinsey, 
enfocadas en mejorar la calidad 

educativa en Colombia, y de los resultados 
estimados por la Universidad de Los Andes 
en el marco del ejercicio de evaluación de 
impacto al Programa en 2014, se adelantó 
una reingeniería pedagógica y operativa de 
Todos a Aprender 2.0 en 2015. Este proceso 
tuvo como objetivos principales: 

 • Robustecer y estandarizar la 
formación y el acompañamiento 
ofrecido por el Programa. 

 • Optimizar y garantizar  
la operación. 

Como parte del proceso de reingeniería, 
se reorganizó la estructura original del 
Programa (que contaba con los compo-
nentes condiciones básicas, gestión edu-
cativa, formación situada, pedagógico, 
gestión administrativa y movilización) 
en tres macroprocesos, los cuales están 

alineados con el modelo de gestión del 
Ministerio de Educación Nacional: 

a. Misional. 
b. Direccionamiento estratégico. 
c. Apoyo. 

El macroproceso misional se dividió  
en dos:

01 Un proceso relacionado con el di-
seño de la formación y el acompa-

ñamiento situado, cuyos objetivos fueron 
adelantar la reingeniería de la formación 
situada y mejorar la pertinencia del esque-
ma de seguimiento al aprendizaje y a los 
materiales educativos del Programa.

02 Otro proceso, que consiste en la 
implementación y ejecución de 

la formación. En este caso el principal 
objetivo fue mejorar la implementación 
de la ruta e iniciar un seguimiento in-
tensivo de esta y sus metas.

Para el segundo macroproceso, los 
objetivos fueron adelantar el direccio-
namiento estratégico del Programa, el 
cual no existía a la fecha, y desarrollar 
sistemas de información propios. Fi-
nalmente, los principales objetivos del 
macroproceso de apoyo fueron dar so-
porte a la optimización de la operación 
del Programa y garantizar la ejecución 
de los recursos. 

Actualmente, el programa brinda 
acompañamiento a 4.476 estableci-
mientos educativos y 15.606 sedes de 
primaria en 82 secretarías. Este acom-
pañamiento se traduce en la formación 
a 104.321 docentes, impactando de ma-
nera indirecta a 2.183.870 estudiantes de 
transición a quinto.

A partir del uso de los sistemas de 
información propios del programa, es 
posible estimar el alcance de este a nivel 
nacional. En la Figura 5.1 se encuentran 
los principales avances del PTA 2.0 en 
2015 y 2016.

A partir del proceso 
de reingeniería 
estratégica fue 
posible estructurar 
una ruta 
estandarizada de 4 
ciclos para 2015 y de 
5 ciclos para 2016.

Figura 5.1

Alcance del Programa 
Todos a Aprender 2.0

Fuente: SIPTA – Fechas de corte: * 31 de 

diciembre de 2015 ** 30 de septiembre de 2016

2015* 2016**

ESTABLECIMIENTOS 4.444 4.474

SEDES 16.027 15.606

DOCENTES 97.901 104.321

ESTUDIANTES 2.253.317 2.183.870
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Figura 5.2

Encuentros  
realizados 2015

Fuente: Programa Todos a Aprender 2.0. Gerencia 

Integral, fecha de corte: 31 de diciembre de 2015

Después de los encuentros de forma-
ción, los tutores adelantaron las visitas 
programadas para ciclo. Cada ciclo tenía 
una serie de actividades específicas que 
el tutor debía adelantar: las principales 
eran las sesiones de trabajo situado, el 
acompañamiento de aula a los docen-
tes, la aplicación de algún tipo de prue-
ba de seguimiento al aprendizaje y las 
semanas de planeación, en las cuales 
los tutores preparaban sus acompaña-

mientos y realizaban la legalización de 
los mismos. 

Con el fin de asegurar la estandari-
zación y la fidelización de las sesiones 
de trabajo situado, se diseñaron pro-
tocolos para todas las sesiones imple-
mentadas en el marco de la ruta. Cada 
protocolo tiene un paso a paso muy cla-
ro y concreto de las actividades que los 
tutores y los docentes deben desarrollar 
en las sesiones e incluye una unidad o 

secuencia didáctica a partir de la cual se 
desarrolla la actividad. Tanto para 2015 
como para 2016, las temáticas de forma-
ción escogidas fueron gestión de aula, 
evaluación formativa, uso de materia-
les, didáctica del lenguaje y didáctica de 
la matemática.

En este último punto se trabajó 
desde el enfoque del conocimiento di-
dáctico del contenido, el cual busca la 
integración de la formación pedagógica 

Formadores

Formadores

tutores nuevos 
(incluyen nuevos 

tutores por 
renuncia)

tutores ( pta, 
pioneros y  

Ju pta)

tutores  
(incluye  

pioneros)

rectores (pta, 
pioneros y  

Ju pta)

rectores 
(incluye  

pioneros)

tipo de 
encuentro

tipo de 
encuentro

nÚmero de 
encuentros

nÚmero de 
encuentros

nÚmero de 
participantes

nÚmero de 
participantes

5

4

100

100

1.086

4.240

3.819

4.476

4.123

25

144

168

37 (proyectado)

23

y disciplinar de los docentes. A partir de 
la formulación de protocolos específi-
cos para cada sesión, se logró garantizar 
una transferencia mucho más fiel de los 
contenidos y los objetivos de las sesio-
nes a formadores y tutores, reduciendo 
un riesgo propio de los esquemas en 
cascada. 

Para el acompañamiento en aula tam-
bién se desarrollaron una serie de ins-
trumentos y protocolos que sirvieran de 

guía al tutor. Aunque a raíz del paro de 
maestros se generó una fuerte resistencia 
de los docentes a permitir el ingreso del 
tutor al aula de clase por temor a ser eva-
luados, a lo largo de los meses siguientes 
esta resistencia logró superarse gracias a 
la confianza ganada por los tutores con 
sus docentes y a una explicación del al-
cance del acompañamiento, el cual no 
tiene fines evaluadores sino netamente 
de formación y desarrollo profesional. 

El Programa también apoyó la imple-
mentación de distintas estrategias lide-
radas por la Dirección de Calidad, entre 
las que se encuentran: 

a. Los talleres de construcción y 
socialización de los Derechos 
Básicos de Aprendizaje (DBA). 

b. La preparación y desarrollo del 
Día de la Excelencia Educativa 

Figura 5.3

Encuentros  
realizados 2016

Fuente: Programa Todos a Aprender 2.0, 

fecha de corte: 30 de septiembre de 2016
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(Día E), así como de las 
actividades derivadas del mismo, 
incluyendo el Día de la Familia. 

El papel de los tutores y formadores fue 
clave en lograr que las estrategias de 
calidad del Ministerio bajaran hasta los 
establecimientos educativos. Asimismo, 
con el diseño de esta ruta fue posible 
estandarizar la manera de realizar la 
formación situada en los establecimien-
tos y sedes educativas focalizados por el 
Programa, ofreciendo contenidos peda-
gógicos y disciplinares pertinentes a los 
docentes e impactando indirectamente 
a los estudiantes, con el fin de mejorar 
sus aprendizajes y desempeño en prue-
bas estandarizadas.

04 Adquisición y uso de materia-
les de alta calidad

El cuarto pilar de la reingeniería peda-
gógica fue la adquisición, distribución y 
uso de materiales de alta calidad para es-
tudiantes y docentes de establecimien-

tos educativos focalizados. Durante 
2015, 97,7% de los establecimientos fo-
calizados recibieron material, y en 2016, 
99,9%, incrementándose el número de 
establecimientos beneficiados con ma-
teriales educativos de alta calidad en 2,2 
puntos porcentuales.

Material educativo 2015

En 2015 se adelantó la impresión y dis-
tribución de materiales de reposición de 
las colecciones originales del Programa: 
Escuela Nueva Nivelemos para los es-
tablecimientos rurales, y Proyecto Sé 
y Competencias Comunicativas para 
los establecimientos urbanos. Esta 
reposición se realizó asignando por-
centajes de materiales en términos de 
cantidades entregadas originalmente a 
los establecimientos educativos y a sus 
sedes, como se ha venido desarrollando 
desde 2012. El cálculo se basó en el total 
de matrícula auditada de 2013 más un 
porcentaje de incremento del 7%:

a. Cuaderno de actividades 
en un 100% sobre el total 
de matrícula auditada.

b. Texto del estudiante en 
un 30% sobre el total de 
matrícula auditada.

c. Guía docente en un 5% sobre el 
total de matrícula auditada.

También se distribuyeron las prue-
bas diagnósticas, las colecciones Río 
de Letras de Prácticas de Lectura, Escri-
tura en el Aula del Plan Nacional de 
Lectura y Escritura (PNLE) y Lectores 
Con-Sentidos a los establecimientos 
o sedes con matrícula superior a 20 
estudiantes en transición.

Con miras a tener nuevo material 
de calidad, se adelantó un proceso 
para adquirir y adaptar nuevas colec-
ciones. De la mano con la Dirección 
de Calidad del Viceministerio se ad-
quirieron, adaptaron y tradujeron las 
guías de docentes y estudiantes desa-
rrolladas por la organización PREST 
(Pôle regional pour l’enseignement 
de la science et de la technologie) de 
Quebec, Canadá. Para lenguaje se ad-
quirieron y adaptaron los materiales 
de lenguaje del Programa de Apoyo 
Compartido (PAC) del Ministerio de 
Educación de Chile. 

El papel de los tutores 
y formadores fue 
clave en lograr que 
las estrategias de 
calidad del Ministerio 
bajaran hasta los 
establecimientos 
educativos.
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Figura 5.4

Material educativo 
distribuido en 2015

Material de Matemáticas 2016

El proceso de adquisición del material de 
Matemáticas, enfocado en el aprendiza-
je a través de situaciones problema, se 
desarrolló en tres etapas (revisión disci-
plinar, traducción de francés a español y 
contextualización), durante las cuales se 
trabajó de manera conjunta con la Uni-
versidad de Los Andes y la organización 
PREST. Las actividades adelantadas por 
este equipo técnico fueron las siguientes:

a. Revisión y adaptación del material 
de Matemáticas en francés por 
parte de la Universidad de  
Los Andes y Ministerio de 
Educación Nacional.

b. Traducción literal y exacta del 
francés al español a través de la 
firma We Translate S.A.S., así 
como ajustes para preparar los 
textos para la respectiva revisión 
de estilo y posterior diagramación.

c. Revisión de estilo del  
material educativo.

Distribución del  
material de Matemáticas

Adicional a lograr la adquisición de un 
nuevo material de Matemáticas, el se-
gundo reto era distribuirlo a tiempo para 
que los niños pudieran contar con la pri-
mera guía las primeras semanas del año 
escolar. Con eso en mente, se priorizó la 
adaptación, diagramación y traducción de 
esta primera guía para cada grado y se ade-
lantó, en el mes de octubre, una impresión 
individual de estas piezas. En los meses de 
noviembre y diciembre se llevó a cabo la 
primera distribución de estas publicacio-
nes de cara al primer bimestre, junto a sal-
dos de materiales educativos del año 2015. 
En la Figura 5.5 se presenta el plan de dis-
tribución que inició en noviembre de 2015. 

Material de Lenguaje 2016

El proceso de selección de los materiales 
de Lenguaje, liderado por la Dirección de 
Calidad y la Subdirección de Fomento de 
Competencias, tuvo en consideración la 
alta calidad de los mismos, la disponi-

bilidad de recursos, la existencia de uni-
dades didácticas para abordar diferentes 
contenidos y la posibilidad de comprar 
los derechos sobre el mismo material. 
Como resultado, se eligió la colección de 
lenguaje Entre Textos, producida por el 
Ministerio de Educación de Chile para el 
Programa de Apoyo Compartido (PAC).

Con el apoyo del equipo de la Subdi-
rección de Fomento de la Dirección de 
Calidad y del Plan Nacional de Lectura y 
Escritura del Ministerio de Educación Na-
cional, el material se adaptó para garanti-
zar la su articulación con los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguaje, 
los lineamientos curriculares en lengua 
castellana y los Derechos Básicos de 
Aprendizaje en Lenguaje. Por otra parte, 
se aseguró la universalización de las pie-
zas modificando el lenguaje y vocabulario 
a un registro colombiano y se reemplaza-
ron algunos contenidos en ejercicios, lec-
turas e ilustraciones para hacer referencia 
exclusiva al contexto colombiano. 

05 Seguimiento al aprendizaje  
El quinto pilar de la reingeniería 

era incorporar de manera efectiva el se-
guimiento al aprendizaje de los estudian-
tes y el seguimiento a la implementación 
del Programa. A nivel del primero, esto 
implicaba un replanteamiento del uso 
de herramientas de evaluación formati-
va en el Programa. 

Con el apoyo de la Dirección de Cali-
dad, el ICFES y la Oficina de Innovación del 
Ministerio, se decidió diseñar unas nuevas 
pruebas de evaluación formativa y una pla-
taforma, denominada Aprendamos, que 
permitiera su aplicación de manera virtual 
con resultados de manera inmediata. 

Aprendamos, como evaluación diag-
nóstica de los aprendizajes de lenguaje y 
matemáticas de estudiantes de los gra-
dos 2º a 5º del nivel de básica primaria 
de establecimientos educativos acompa-
ñados, permitirá articular la información 
de los resultados en tiempo real con la 
estrategia Hacia la Meta de la Excelencia 
durante el año 2016. Los reportes emi-
tidos por estudiante, por docente, por 
sede y por establecimiento educativo le 
permitirán al programa Todos a Apren-
der guiar planes de acción en la ruta de 
implementación. En abril de 2016, 3.500 
establecimientos participaron de este 

ejercicio, en los cuales 52% de los niños 
de segundo a quinto tomaron la prueba.

Una segunda acción es la articulación 
de Todos a Aprender 2.0 con la estrate-
gia Supérate con el Saber, la cual permite 
medir tanto habilidades como compe-
tencias en matemáticas y lenguaje en 
estudiantes de 3º, 5º, 7º, 9º y 11º grado. 
Los tutores motivaron la participación 
de los estudiantes, y en total participa-
ron 2.060 establecimientos. Al cierre del 
proceso de aplicación de la prueba Supé-
rate, 4 estudiantes del Programa Todos a 
Aprender 2.0 participaron en la final de 
los grados 3º y 5º, lo que representó un 
20% de los finalistas; y en las semifinales 
el Programa contó con 134 estudiantes, 
de 102 establecimientos educativos, que 
representaban el 35% de los semifinalis-
tas de Supérate con el Saber 2.0.

Aprendamos es 
una evaluación 
diagnóstica de 
los aprendizajes 
de lenguaje y 
matemáticas de 
estudiantes de los 
grados 2° a 5° de 
básica primaria que 
permitirá articular 
la información de 
los resultados en 
tiempo real con la 
estrategia Hacia la 
Meta de la Excelencia.
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Figura 5.5

Materiales entregados 
por Secretaría

Fuente: Informe Final de Entregas 
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5.1.2. FORMACIÓN A 
DIRECTIVOS DOCENTES

Convenios con fundaciones

La formación a rectores era uno de los 
componentes originales del Programa. 
Entre las conclusiones de la evaluación 
de Los Andes se identificó que los tu-
tores no contaban con la formación y 
el perfil para formar a los rectores. Por 
tal razón se gestionó la intervención 
de cuatro instituciones expertas en el 
tema: Fundación Mamonal, Empresa-
rios por la Educación, Corporación Ma-
gisterio y Fundación Nutresa. 

La intervención benefició a 390 rec-
tores en temas de gestión educativa, 
liderazgo y formación docente. Con el 
fin de establecer cuál de estos modelos 
genera mayor impacto sobre los apren-
dizajes de los estudiantes, se contó con 
el acompañamiento de un estudio desa-
rrollado por la Universidad de Los An-
des, cuyo propósito fue levantar la línea 
base de estas cuatro intervenciones, 
teniendo en cuenta un grupo control y 
experimental. De esta manera se podrá 
medir el impacto de las intervenciones 
una vez finalizadas.

Acompañamiento al directivo 
docente a través de la estrategia 
Hacia la Meta de la Excelencia

Hacia mediados del año, con el avance 
de la implementación de la ruta, fue evi-
dente la necesidad de repensar el tema 
del acompañamiento a los rectores. En 
primer lugar, para ese momento la Di-
rección de Calidad ya había diseñado 
junto con el ICFES el Índice Sintético 
de Calidad Educativo y el Programa de 
Incentivos a la Calidad y se estaba co-
menzando a socializar la información 
en los establecimientos educativos. En 
segundo lugar, se pudo notar que se 
requería involucrar mucho más a los 
rectores para asegurar la efectiva im-
plementación de la ruta. Con estas dos 
motivaciones se decidió diseñar enton-
ces la herramienta Hacia la Meta de la 

Excelencia (HME), la cual se comenzó a 
implementar en el ciclo III de 2015.

Encuentros con rectores

Otro esfuerzo que se adelantó para in-
volucrar más a los directivos docentes 
fue organizar encuentros con rectores 
(en total se organizaron 23 encuen-
tros y participaron 4.123 directivos). 
En estas jornadas se familiarizó a los 
rectores con la ruta de formación de 
2015 de manera especial con las sesio-
nes de trabajo situado y el acompaña-
miento en aula, los Derechos Básicos 
de Aprendizaje, la directiva 30 del Pro-
grama, el Programa de Incentivos, en-
tre otros. Al finalizar se firmaban unos 
compromisos con el cumplimiento de 
las metas de la excelencia de cada uno 
de los establecimientos. 

5.1.3. PIONEROS (PROGRAMA 
TODOS A APRENDER 2.0)

Durante el desarrollo del ciclo IV de 
acompañamiento del año 2015 surgió la 
estrategia Pioneros como una ruta di-
ferencial del Programa Todos a Apren-
der 2.0. Esta iniciativa, liderada por el 
despacho de la Ministra con el apoyo 
de toda la capacidad operativa y hu-
mana del programa Todos a Aprender, 
focalizó a 500 establecimientos educa-
tivos para fortalecer el aprendizaje de 
competencias básicas en lenguaje y 
matemáticas de los estudiantes. Para 
ello se sirvió del mejoramiento, no so-
lamente de las prácticas de aula de los 
docentes, sino también de las condicio-
nes pedagógicas y tecnológicas en la 
institución educativa, y del involucra-
miento de los padres de familia en los 
procesos de aprendizaje de sus hijos. 

Los establecimientos educativos 
fueron seleccionados por tener un alto 

potencial para pasar del nivel mínimo 
al satisfactorio en los resultados de las 
Pruebas Saber 5º y por cumplir con las 
condiciones que harían necesaria, perti-
nente y viable la intervención diferencial: 

 • Establecimientos educativos 
oficiales.

 • Previamente acompañados por el 
Programa Todos a Aprender 2.0.

 • Ubicados mayoritariamente 
en zonas urbanas, aunque no 
exclusivamente.

 • Establecimientos que ofrecen el 
ciclo completo de educación.

 • Establecimientos con menos de 
cinco sedes.

Considerando lo anterior, en un esfuer-
zo conjunto entre el Ministerio de Edu-
cación Nacional, las Secretarías de Edu-
cación, los colegios Pioneros y algunos 
aliados estratégicos, se establecieron los 
objetivos principales de la estrategia: 

 • Reforzar la formación situada 
de docentes haciendo énfasis 
en el uso de textos y el trabajo 
cooperativo.

 • Diseñar una ruta de formación y 
acompañamiento diferenciada en 
los contenidos para el desarrollo 
de las sesiones de trabajo situado 
y el acompañamiento en aula, 
entre otras.

 • Entregar materiales de alta calidad 
para lenguaje y matemáticas.

 • Articular el diseño de las sesiones 
de trabajo situado con los objetivos 
del Programa, el uso del material 
y las estrategias diferenciales de la 
ruta Pioneros.

 • Conformar una red de padres 
de familia que se involucre 
activamente en el proceso 
educativo de sus hijos.

 • Promover el uso inteligente de las 
TIC para el mejoramiento de la 
calidad educativa.
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5.1.4. IMPLEMENTACIÓN DE 
LA RUTA DE FORMACIÓN 
Y ACOMPAÑAMIENTO

Gracias al proceso de estandarización 
de la ruta fue posible definir indicadores 
y metas concretas para implementar la 
ruta de formación y acompañamiento. 
Con corte a 31 de diciembre se realizaron 
un total de 148.832 sesiones de trabajo 
situado, superando en más del 100% la 
meta planeada inicialmente de 65.640 
sesiones en 2015. Lo anterior es resulta-
do de que en muchos establecimientos 
educativos los tutores lograron adelan-
tar sesiones de trabajo situado (STS) en 
más de una de sus sedes. Asimismo, se 
llevaron a cabo 407.618 acompañamien-
tos en aula, lo que se traduce también 
en un cumplimiento superior al 100% 
respecto a la meta planteada para la 
vigencia. En promedio, se hicieron 32,7 
acompañamientos por establecimien-
to educativo y cada docente recibió 4,4 
acompañamientos en aula en el año. 

Con la entrada en vigor de la estra-
tegia Pioneros en 2016, además de la 
ruta diferenciada JU-PTA, en la cual se 
conjugan objetivos pedagógicos de los 
programas de Jornada Única con Todos 
a Aprender 2.0, es posible evaluar el re-

Figura 5.7

Metas y resultados de 
actividades de la ruta 2015

Fuente: SIPTA. Fecha de corte: 31  

diciembre de 2015

sultado de la implementación desagre-
gada. A través de las rutas, se encuentra 
que el porcentaje de implementación 
de acompañamientos en aula ha sido 
homogénea; por su parte, en la imple-
mentación de STS es notablemente su-
perior en la ruta Pioneros, donde se ha 
realizado el 90% de las propuestas. Con 
corte a 6 de octubre de 2016, se han rea-
lizado 48.601 sesiones de trabajo situa-
do, correspondiente al 80% de las 61.127 
programadas a realizar en la presente 
vigencia. En cuanto a acompañamien-
to en aula, se han realizado un total de 
193.700 visitas, correspondiente al 54% 
de la meta anual de 359.740. Conside-
rando que todavía restan dos meses 
de acompañamiento, el porcentaje de 
implementación de la ruta ha tenido 
un cumplimiento favorable, particular-
mente en la ejecución de las STS.

Tutores

En 2015 se afrontaron dos retos frente 
a los tutores: 

01  La vinculación de un 35% más 
de tutores que los 2.779 con los 

que se inició el año en mención, es de-
cir, llegar a 3.750. 

02 Fortalecer los procesos de se-
lección de tutores para con-

tar con mejores perfiles, que pudieran 
aportar mejor a los procesos de for-
mación situada del Programa.

De cara al primer reto, se logró vincular 
un total de 3.932 tutores mediante con-
vocatorias especiales y nacionales, que 
dejaron como lección que las primeras 
son más eficaces y ágiles que las segun-
das. En 2015 se logró la vinculación de 
3.823 tutores y 97 formadores, lo cual da 
cuenta de un cumplimiento superior al 
100% de la meta de tutores vinculados. 
Por motivos de la Ley de Garantías, las 
dificultades en conseguir tutores que 
cumplieran con el perfil de algunas en-
tidades territoriales y los tutores que 
fueron nombrados en cargos de direc-
tivos docentes, no se pudo alcanzar la 
totalidad de tutores para lograr el 1:1. 

En 2016, con el crecimiento que se 
produjo en el Programa, fue necesaria 
la contratación de más tutores. Al 30 de 
septiembre, se han vinculado 4.240 tuto-
res a nivel nacional. Actualmente, 98% 
de los establecimientos focalizados están 
siendo acompañados por al menos un 
tutor, acercándonos al cumplimiento de 
la meta de un tutor por establecimiento.

251.310

251.310

251.310

407.618

META

META

RESULTADO 2015

RESULTADO 2015

Acompañamiento en aula
•

sesiones de trabajo situado
•

Figura 5.6

Porcentaje de implementación 
de acompañamientos en aula

Fuente: SIPTA. Fecha de corte: 

30 septiembre de 2016
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Figura 5.8

Vinculación y deserción 
de tutores en 2015

Fuente: SIPTA. Fecha de corte: 

31 diciembre de 2015

Fidelidad en la implementación 
de la ruta de formación y 
acompañamiento 2015

A pesar de las resistencias iniciales fren-
te a la fidelización y estandarización de 
la formación por parte de los tutores 
y formadores, la evaluación de imple-
mentación de Uniandes adelantada en 
2015 demuestra que hubo mejoras defi-
nitivas a este nivel. 

Entre los resultados se destacan 
como los más importantes el aumen-
to en el tiempo destinado a prácticas 
activas y la disminución de tiempo no 
efectivo de enseñanza con respecto 
al 2014. El informe presentado por la 
Universidad de Los Andes señala que: 
“en promedio, el 70% del tiempo están 
desarrollando prácticas activas (en 
contraste con 44% en el 2014), el 13% 
prácticas tradicionales (frente a 34% 
en el 2014) y el tiempo no efectivo de 
enseñanza es del 9,4%, 5,5 puntos por-

centuales menos que en el 2014. Si bien 
esto no se puede interpretar de manera 
causal (porque no hay un grupo con-
trafactual o de comparación), sí sugiere 
que hay un cambio de las prácticas pe-
dagógicas en la dirección intencionada 
por el Programa”.

Adicionalmente, se destacan algu-
nos resultados en materia de intensi-
dad del acompañamiento y adheren-
cia al Programa.

intensidad del  
acompañamiento

Entre 2014 y 2015, la frecuencia de visi-
tas por establecimiento aumentó. De 
acuerdo al informe final de evaluación 
presentado por la Universidad de Los 
Andes, “73% de los EE recibieron visita 
del tutor al menos una vez a la semana, 
36% de los tutores visitaron el EE entre 
cuatro y ocho veces al mes, y 37% más 
de diez veces al mes. Esto representa 

un cambio sustancial del Programa con 
respecto al 2014, donde en promedio el 
tutor visitaba el EE 6 veces al año y solo 
en el 35% de los casos la visita duraba 
más de 5 días”.

Adherencia

De acuerdo con el informe presentado 
por la Universidad, la percepción de rec-
tores y docentes de Todos a Aprender 
2.0 es positiva. En una escala de 1 a 5, la 
calificación promedio de los rectores es 
4,4 y de 4,2 en el caso de los docentes. En 
comparación con 2014, la participación 
de los docentes en los acompañamientos 
en aula y en sesiones de trabajo situado 
aumentó en 2015. “Según el reporte de 
docentes, se realizaron en promedio 7.4 
STS y ellos participaron en promedio en 
6,8 STS. Como se mostró anteriormen-
te, la participación de los docentes en los 
acompañamientos de aula también fue 
alta (97%)”.
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Figura 5.10

Distribución de los 
componentes originales 
de Todos a Aprender 

5.2.
Direccionamiento 
estratégico

A partir de las recomendaciones 
de la evaluación de Uniandes 
se identificó la importancia de 

fortalecer los procesos de planeación y 
seguimiento de Todos a Aprender 2.0. 
Para esto también era fundamental de-
sarrollar sistemas de información pro-
pios del Programa. Con esto en mente, 
se adelantó un proceso de direcciona-
miento estratégico que consistió en el 
desarrollo de una planeación estratégica 
y un modelo de gestión.

Los esfuerzos de la planeación estra-
tégica se materializaron en la formula-
ción de un modelo de gestión que incor-
pora los niveles estratégicos, tácticos y 
operativos del Programa y se condensa 
en un documento denominado Manual 
Operativo Programa Todos a Aprender 

2.0, que incluye la matriz estratégica 
de Todos a Aprender 2.0. Dicho traba-
jo se llevó a cabo en articulación con el 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) del 
Ministerio y bajo un enfoque de mejora 
continua que se traduce en la incorpo-
ración del ciclo PHVA como eje orienta-
dor del proceso de planeación. 

Los procesos definidos en el Ma-
nual Operativo se han convertido en 
una herramienta para la toma de deci-
siones en todos los niveles, reflejando 
el modelo de operación y gestión de 
tal forma que se convierte en el re-
ferente a seguir para cumplir con las 
metas del Programa. 

Con relación al fortalecimiento de 
los sistemas de información del Progra-
ma, se destaca el desarrollo del SIPTA 1.0 
y del SIPTA 2.0. SIPTA es un sistema de 
información propio, desarrollado en el 
interior del Ministerio en PHP, que re-
copila varios aspectos anteriormente no 
registrados con relación a la operación 
del Programa tales como el número de 
visitas realizadas por los tutores, la rea-
lización de actividades específicas de la 
ruta, la asistencia de los docentes a cada 
una de dichas actividades, el involucra-
miento de rectores en los lineamientos 
del Programa, y los resultados de las 
pruebas EGMA y EGRA. 

5.3.
Apoyo

5.3.1. FINANCIERO 

Para el año 2015, el presupuesto del Pro-
grama Todos a Aprender 2.0 ascendió a 
$100.396.628.399, lo que supuso un incre-
mento en el presupuesto apropiado de 
81% entre 2014 y 2015. Dado que el plan 
de compras se planteó de acuerdo a la 
distribución de componentes originales 
del Programa, los recursos de la vigen-
cia 2015 se distribuyeron como se puede 
observar en la Figura 5.10. Frente a la eje-
cución de esos recursos, el Programa fue 
muy eficiente: al cierre de la vigencia 2015 
se comprometió el 99,7% de los recursos 
y se obligó el 97,5%.

Para el año 2016, le fueron asignados 
al Programa 140.000 millones de pesos, 
lo que supuso un incremento de 40% 
respecto al año anterior.

57.583.116.658

2.543.842.631

8.215.894.025

21.288.504.523

10.765.270.562

FORMACIÓN SITUADA

GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA

NÓMINA

COMPONENTE 
PEDAGÓGICO

GESTIÓN EDUCATIVA

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO
100.396.628.399 

Figura 5.9

Presupuesto 2016
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El relanzamiento 
del programa Todos 
a Aprender fue un 
evento nacional que 
contó con la presencia 
del Presidente y 
de la Ministra de 
Educación Nacional 
en Baranoa, Atlántico.

6.000 14.129

2.500 8.957

350 1.140

NÚMERO DE  
SEGUIDORES 

2014
•

NÚMERO DE  
SEGUIDORES 

2016
•

5.3.2. COMUNICACIONES

Con el objetivo de comunicar y visibilizar 
en los medios de comunicación del país 
las metas, avances y logros del Programa 
Todos a Aprender 2.0 durante el 2015, se 
implementaron las siguientes acciones:

01 Comunicar la reingeniería y los 
cambios pedagógicos y admi-

nistrativos. Para lograr este objetivo se 
propuso como estrategia realizar un 
evento nacional de impacto con el fin 
de adelantar el relanzamiento del Pro-
grama, el cual contó con la presencia 
del Presidente Juan Manuel Santos y la 
Ministra de Educación Nacional en el 
municipio de Baranoa, Atlántico, el 6 
de marzo de 2015. Adicionalmente, se 
realizaron dos eventos regionales en 
Montería y Pasto.

02 Fortalecer los canales oficiales 
de comunicación del Progra-

ma. Se originaron contenidos para el 
sitio web (notas-textos) y se redacta-
ron 30 comunicados de prensa y 20 
notas de prensa con el objetivo de vi-
sibilizar los avances, actividades y lo-
gros del Programa. La generación de 
contenidos se utilizó para los men-

sajes de comunicación tanto inter-
na como externa a través de canales 
como: Edusitio, sitio web del Minis-
terio, Colombia Aprende, Red Maes-
tros, entre otros.

03 Fortalecer las redes sociales en 
cuanto a seguidores (Figura 5.11).

04 Diseñar mecanismos de co-
municación internos y ex-

ternos. Se rediseñó el boletín virtual 
que el Programa emitía y se imple-
mentó en El Aula, boletín virtual que 
tiene cerca de 100 mil docentes como 
lectores potenciales.

05 Elaborar videos de actores de 
Todos a Aprender 2.0. En el 2015 

se realizaron y publicaron un total de 
72 videos propios del canal de YouTu-
be del Programa, que fueron utilizados 
como piezas de promoción en distintos 
eventos adelantados con Presidencia 
de la República, el Despacho de la Mi-
nistra y en los eventos de formación.

A octubre de 2016 se han sumado 65 
nuevos videos orientados a fortalecer 
la labor de formación desarrollada por 
los tutores en el aula.

Figura 5.11

Aumento en número de 
seguidores en redes sociales
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En las pequeñas parcelas la producción 
escasea; se cosecha maíz, yuca, ahuya-
ma, ñame, guandú, batata o zaragoza, 
pero apenas alcanza para el consumo 
familiar y para hacer pequeños inter-
cambios entre los vecinos. Algunas 
familias pitaleras preparan los tradi-
cionales pasteles en hoja de bijao, y 24 
mujeres organizadas en Asomuhapas, 
la Asociación de Mujeres Hacedoras del 
Pasteles, trabajan con entusiasmo para 
que los reconozcan como los más deli-
ciosos de la región.

 “El 80% de la población es campe-
sina y, por las dificultades económi-
cas, a las familias les queda muy difícil 
comprar materiales escolares y útiles 
que faciliten el aprendizaje de los ni-
ños. La primera vez que cada estudian-
te pudo tener su propio texto escolar 
fue cuando llegó el programa Todos 
a Aprender en el 2013”, señala Jacinta 
Raquel Jiménez de Palma, rectora de la 
institución educativa. 

Con el acceso a los textos educativos 
de calidad y el acompañamiento de los 
docentes, el programa Todos a Apren-

der guía los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes para mejorar sus com-
petencias matemáticas y de lenguaje 
desde transición hasta quinto grado. 
Los resultados se reflejan en mejores 
índices de las Pruebas Saber. “Hemos 
mejorado el desempeño en las Pruebas 
Saber, pero aún falta mucho por hacer. 
Nuestra meta para 2018 es que no exis-
tan estudiantes en el nivel inferior de las 
pruebas”, afirma Jacinta, la rectora.

Adicionalmente, los docentes cuen-
tan con el acompañamiento de un tutor 
para planear actividades que contribu-
yan al desarrollo de habilidades y com-
petencias específicas en los estudiantes. 

“Todos a Aprender es un programa 
en cascada que permite impulsar los 
aprendizajes en los estudiantes a tra-
vés del acompañamiento permanente al 
docente. Se planean los ciclos con base 
en los protocolos que envía el Ministe-
rio de Educación, y el profesor aplica 
la metodología de manera autónoma. 
Al final de la clase, tutor y maestro re-
flexionamos sobre el trabajo en el aula 
con el fin de mejorar las estrategias di-

Por la carretera que de Baranoa 
conduce a Pital de Megua, en el 
departamento del Atlántico, se 

ven las grandes haciendas donde unos 
cuantos pobladores trabajan cuidando 
las fincas. Sin embargo, la mayoría de la 
población económicamente activa del 
corregimiento se desplaza a Barran-
quilla para trabajar como operarios en 
compañías manufactureras, como em-
pleadas en el servicio doméstico o en 
otras labores informales. Por esa razón, 
es muy frecuente que los hijos queden 
al cuidado de las abuelas, las tías o de 
algún otro familiar. 

A pesar de estar a una hora de dis-
tancia de la capital del Atlántico, por la 
vía de La Cordialidad, los padres se au-
sentan por largos periodos. “Nuestros 
estudiantes pertenecen en su mayoría 
a familias disfuncionales. Los hogares 
son monoparentales: si está el padre, no 
está la madre, y en algunos casos, nin-
guno. Por lo general, los niños quedan al 
cuidado de otros familiares”, reconocen 
los profesores y la rectora del Instituto 
Técnico María Inmaculada. 

TODOs A  
APRenDeR: 
UnA esPeRAnZA en PiTAL De MegUA
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dácticas y pedagógicas aplicadas”, ex-
plica Fabián Armando Dennis, tutor del 
área de lenguaje. 

Jacqueline Maza, profesora de mate-
máticas y directora de grupo de cuarto 
grado, hace énfasis en que el progra-
ma Todos a Aprender ha permitido 
refrescar y replantear conocimientos 
adquiridos en su formación de docen-
tes. Son estrategias didácticas y teorías 
del aprendizaje que buscan favorecer la 
calidad educativa. 

El programa incluye también el se-
guimiento a los aprendizajes de los estu-
diantes a través de pruebas diagnósticas 
de aprendizaje en lenguaje y matemáti-
cas de la básica primaria tales como Sa-

ber y Supérate con el Saber, mediante 
la plataforma Aprendamos. Una vez se 
conocen los resultados, los profesores 
realizan un plan de mejoramiento en los 
temas que presentan mayores debilida-
des. Así los estudiantes de cuarto grado 
de la profesora Isabel Pacheca, docente 
de lengua castellana, señalan que deben 
reforzar el uso de las tildes para identifi-
car el acento en las palabras, mientras 
que los alumnos de Jacqueline Maza, de 
matemáticas, deben mejorar en razona-
miento matemático y la resolución de 
problemas.

Durante los últimos cuatro años, 
la Institución Educativa Técnica María 
Inmaculada ha ocupado el segundo 

puesto con el mejor desempeño de las 
Pruebas Saber en la región, después de 
la Escuela Normal Superior Santa Ana 
de Baranoa (ENSSA). “Son cuatro años 
consecutivos subiendo el Índice Sinté-
tico de Calidad. Ya nos falta poco para 
alcanzar la media superior”, afirma la 
rectora, esperanzada.

Las directivas están comprometi-
das en impulsar proyectos de vida de 
sus estudiantes, para que estos salgan 
adelante. Por ello, el énfasis en tecno-
lógica empresarial con el que cuenta 
la Institución les permite a los estu-
diantes prepararse para ser empren-
dedores, autogestores y pensar en 
formar empresa.
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6.1.
Descripción 
del Programa

El Programa Nacional de Alfabetiza-
ción (PNA) ha venido desarrollan-
do diversas estrategias para brindar 

atención a la población en situación de 
analfabetismo en diversas regiones del 
país. Su objetivo es formar a los jóvenes 
y a los adultos en Colombia en el desa-
rrollo de competencias básicas (lenguaje, 

matemáticas, ciencias sociales y ciencias 
naturales), ciudadanas y laborales, inte-
grando a través de los ciclos lectivos es-
peciales integrales (ciclo I). 

Esto impactará de manera positiva 
en los procesos transversales para la 
formación de las personas como suje-
tos de derechos, lo cual les permitirá 
una mejor interacción con su entorno 
social y mayores herramientas para su 
vinculación al mundo laboral.

¿Cómo funciona el Programa?

El MEN prioriza algunas ETC teniendo 
en cuenta las tasas de analfabetismo, su 
equivalencia de población, las solicitudes 
y disposición de las Secretarías (estas son 
atendidas por operadores que contrata 
el MEN para brindar atención de ciclo I a 
jóvenes en extraedad y adultos). Los ope-

radores cuentan con su propio modelo 
educativo flexible, de manera que se en-
cargan de todo el proceso de atención a la 
población en situación de analfabetismo.

El operador debe apoyar el proceso 
de focalización de la población, hacer 
selección, contratación y capacitación 
de los docentes, y brindar la atención. 
Las Secretarías de Educación, por su 
parte, deben garantizar el proceso de 
articulación con las instituciones edu-
cativas para el cargue de matrícula y 
los procesos de certificación, así como 
la habilitación de la oferta en el DUE y 
la inclusión del modelo en el PEI.

El MEN acompaña el proceso reali-
zando seguimiento a las ETC en las que 
se implementa el Programa y articulan-
do las acciones entre las Secretarías de 
Educación y el operador para garantizar 
la correcta atención.

Convenios de cooperación

Desde el año 2011 se suscribió un conve-
nio entre el MEN, Ecopetrol y OEI que 
se mantiene vigente a la fecha (2016), a 
través del cual se han atendido un total 
aproximado de 194.037 beneficiarios del 
ciclo I y 72.068 beneficiarios del ciclo II. 
De esta manera este acuerdo ha sido 
fundamental en la operación y atención 
a lo largo y ancho del territorio nacional.

Entre 2014 y 2016 se hizo presencia 
en gran parte del territorio nacional, 
llevando el programa a más de 50 enti-
dades territoriales certificadas con los 
diferentes contratos y convenios suscri-
tos con los aliados.

Se ha mantenido el convenio suscri-
to entre MEN-ECOPETROL-OEI en el 
que se brindará atención en 2016 a más 
de 29.000 personas en 20 entidades te-
rritoriales certificadas.

Adicionalmente, en 2016 se desarrolla-
ron dos convenios, el primero con el Con-
sejo Noruego para Refugiados suscrito 
para atender a la población con un mo-
delo etnoeducativo en comunidades del 
Pacífico y el segundo, con la Agencia Co-
lombiana para la Reintegración, en el que 
el objetivo fundamental es aunar esfuer-
zos entre las dos entidades con el fin de 
promover acciones de atención educativa 
pertinentes que faciliten la reintegración 
sostenible de las personas desmovilizadas 
y desvinculadas de los grupos armados 
organizados al margen de la ley. En este 
año se están atendiendo a 1.325 personas 
jóvenes y adultos de los ciclo I al V con el 
modelo educativo para la reintegración.

6.2.
Algunos 
antecedentes

Al hacer una recopilación de la 
historia del proceso de alfabeti-
zación en Colombia, de acuerdo 

al Censo 2005 realizado por el DANE y la 
Gran Encuesta de Hogares (2014), la tasa 
de analfabetismo en el país es del 5,8%, 
un dato que sigue estando por encima 
de lo establecido por la Unesco (3,8%) e 
implica una población muy significativa 
en el país para alfabetizar.

Frente a esta situación, el Gobierno y el 
Ministerio de Educación Nacional de Co-
lombia han aunado esfuerzos a través de 
sus políticas para atender a esta población. 
Con ese fin, en los últimos 12 años se esta-
blecieron metas para el Programa en los 
planes sectoriales así:2002: Inicia la revolu-
ción educativa con el Programa Nacional 
de Alfabetización y Educación Básica de 
Jóvenes y Adultos iletrados, que permitió 
alfabetizar entre 2002 y 2006 a 392.000 
colombianos, implementando modelos 
educativos flexibles para atender a la po-
blación joven y adulta. El propósito funda-
mental fue propender a la ampliación de la 
cobertura y a la permanencia en el sector.

01 2006-2010: El Gobierno se pro-
puso alfabetizar a 608.000 per-

sonas, priorizando la intervención en 
jóvenes y adultos en situación  
de desplazamiento, mujeres  
cabeza de hogar, indígenas y pobla-
ción afrocolombiana.

02 Al respecto, el Plan de Desa-
rrollo Prosperidad para Todos, 

en su plan sectorial educativo 2010-
2014 “Educación de Calidad Camino  
a la Prosperidad”, establece  
que se alfabetizan 600.000 personas a 
través de diversos modelos educativos.

03 2014-2018: Dado que el actual 
Plan de Desarrollo “Todos por 

un Nuevo País” se propone declarar 
a Colombia libre de analfabetismo, la 
meta es alfabetizar a 676.000 personas 
a través de diferentes estrategias y con 
apoyo de recursos de cooperación in-
ternacional como la Organización de 
los Estados Iberoamericanos, Ecope-
trol, Consejo Noruego para Refugiados 
y otros aliados como la Agencia Co-
lombiana para la Reintegración (ACR).

6.3.
Tasas de 
analfabetismo

En la Figura 6.2 se puede observar 
información de la tasa de analfabe-
tismo por departamento. El mapa 

indicado se construyó con dos fuentes 
principales: en algunos casos con el 
Censo 2005, y en otros con información 
actualizada a 2014 (Gran Encuesta Inte-
grada de Hogares), la cual fue aplicada 
solo en algunos departamentos.

Figura 6.1

Funcionamiento 
del PNA

Ministerio de educación

secretaría de 
educación

Operador/ Fundación 
para la Reconciliación
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Figura 6.2

Tasa de analfabetismo por 
departamentos en Colombia 
(población de 15 años o más)

Fuente: Censo 2005 y GEIH 2004

SAN ANDRÉS Y  
PROVIDENCIA

CUNDINAMARCABOGOTÁATLÁNTICO

ANTIOQUIA

AMAZONAS ARAUCA BOLÍVAR CASANARE

CESAR MAGDALENA

LA GUAJIRAGUAINÍACÓRDOBACHOCÓ CASANARE VICHADA

GUAVIARE NARIÑO NORTE  
DE SANTANDER

PUTUMAYO VAUPÉSCAUCA

BOYACÁ CALDAS CAQUETÁ HUILA META QUINDÍO RISARALDA SANTANDER TOLIMA

TASA

VALLE DEL  
CAUCA

10,5 - 14,08

7,04 - 10,5

14,08 - 17,60

1,8 - 3,8

3,8 - 7,04
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Figura 6.3
Balance a 2016 del PNA

Fuente: SIMAT

6.4.
Cobertura 
2015 y 2016

Durante la vigencia 2014 se ade-
lantaron acciones que garanti-
zaron la atención de 56.570 per-

sonas en situación de analfabetismo de 
las regiones más desfavorecidas del país, 
con una inversión de $5.600.000.000 del 
presupuesto nacional. 

En 2015 el Programa Nacional de Al-
fabetización logró la alfabetización de 
70.564 personas, con una inversión de 
$16.019.557.418 del presupuesto nacional. 

La alfabetización impacta direc-
tamente en el aumento de la tasa de 
cobertura bruta y en la reducción de la 
tasa de analfabetismo de las regiones 
focalizadas por el Ministerio de Educa-
ción Nacional.

$32.298.557.195

$16.279.000.00050.570

152.840

Componente 
pedagógico

•

Femenino masculino

•

•

masculino

••

Femenino

•

•

60,5 %60% 39.5%40%

inVeRsión

•

ALFABeTiZADOs
 (PROYección A DicieMBRe 31 De 2016)

•

inVeRsión
2016

ALFABeTiZADOs
en 2016 siMAT

PERSONAS ALFABETIZADAS  
POR GÉNERO 2015

PERSONAS ALFABETIZADAS  
POR GÉNERO 2016
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6.5.
Logros 2015

En el año 2015 el Ministerio de Educa-
ción Nacional suscribió el convenio 837 
de 2015 con la Asociacion Colombiana 
de Universidades ASCUN, cuyos princi-
pales resultados fueron: 

 • El diseño preliminar de los 
lineamientos de política para la 
educación de jóvenes y adultos. 

 • La construcción de un modelo 
educativo flexible propio para 
alfabetizar a la población (ciclo I). 

Estos productos le permiten al Ministe-
rio de Educación avanzar en los proce-
sos de calidad y pertinencia para garan-
tizar el derecho a la educación.

01 Lineamientos generales y 
orientaciones para la educa-

ción de personas jóvenes y adultas
En el marco del convenio, ASCUN 
entregó un documento preliminar de 
trabajo con lineamientos y orienta-

ciones para la educación de jóvenes y 
adultos en Colombia. Este instrumento 
le permite al Ministerio de Educación 
Nacional, a través de las diferentes 
áreas y desde la Dirección de Cobertu-
ra y Equidad, complementar, ajustar y 
retroalimentar dichas orientaciones y 
lineamientos para el país. 

En la construcción del documento 
se realizaron algunas mesas de tra-
bajo externas, donde los diferentes 
servidores públicos de las Secretarías 
de Educación, expertos, docentes de 
Instituciones de Educación Superior e 
instituciones educativas, entre otros, 
aportaron significativamente.

Actualmente, desde los dos Vicemi-
nisterios de Educación (PBM y Superior) 
se están implementando ajustes para 
consolidar un documento completo y 
organizado que le permita al Ministerio 
de Educación, a las Secretarías de Edu-
cación certificadas y a las instituciones 
educativas y demás entidades prestar-
le a esta población un servicio eficiente 
que garantice el derecho a la educación 
con calidad y pertinencia.

El documento brinda información 
sobre elementos conceptuales, episte-
mológicos, pedagógicos y administrati-
vos, relacionados con la educación para 
jóvenes y adultos, así como un conjunto 
de rutas estratégicas para la prestación 
eficiente y de calidad del servicio edu-
cativo. Estas rutas se organizan según 
los ejes de la política que conforman el 

Plan Nacional de Desarrollo Educativo 
y se constituyen en un referente para 
la toma de decisiones, los procesos de 
planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación en las Entidades Territoria-
les Certificadas en educación, las insti-
tuciones de educación en sus diferentes 
niveles (Básica, Media, Superior) y las 
organizaciones no gubernamentales, 
entre otras. 

En este marco, los lineamientos ge-
nerales y orientaciones de política de 
educación para jóvenes y adultos se or-
ganizan en cuatro partes relevantes en 
este proceso de formación:

a. Una primera parte se dedica al reco-
nocimiento del contexto en que se ha 
desenvuelto la educación de perso-
nas jóvenes y adultas, constituido por 
un sumario de antecedentes, normas 
nacionales e internacionales vigentes 
y experiencias educativas, así como 
de una aproximación diagnóstica. 

b. La segunda parte se desarrolla des-
de un enfoque de derechos, donde 
se presenta la jurisprudencia que 
favorece la atención particular y 
pertinente a la población joven y 
adulta en el país, con el propósi-
to de alcanzar las condiciones de 
equidad y de justicia social para las 
poblaciones menos favorecidas en 
razón de su género, raza, condición 
personal o social, religión, ideología 

o procedencia. A partir de este enfo-
que se identifican los escenarios de 
la educación para personas jóvenes 
y adultas como la formación para 
el trabajo, las competencias para la 
vida, la educación en derechos hu-
manos y ciudadanía, la promoción y 
la educación de las mujeres, la edu-
cación para jóvenes en extraedad y 
adultos en condición de discapaci-
dad y educación para la ruralidad. 
Finaliza con algunos desafíos de la 
educación ante los nuevos escena-
rios provenientes de los acuerdos de 
paz y la atención del posconflicto. 

c. La tercera parte da cuenta de las 
orientaciones para promover la 
comprensión y apropiación de los 
principios y de los fundamentos 
que constituyen la identidad de la 
educación para personas jóvenes 
y adultas en el país. También pro-
pone las indicaciones tendientes a 
conseguir en los docentes un mejor 

acercamiento a la complejidad de 
las personas jóvenes y adultas como 
seres humanos, en pro de mejorar y 
dignificar sus condiciones de vida y 
de bienestar.

d. En la última parte se consignan las 
líneas de política, con un objetivo 
estratégico y unas rutas para la pres-
tación del servicio distribuidas según 
las competencias que les otorgan las 
normas legales al nivel central, a 
las Secretarías de Educación y a los 
establecimientos educativos, que 
permiten garantizar el derecho a la 
educación de esta población. Las 
líneas planteadas son: planeación y 
financiamiento; cobertura, acceso y 
permanencia; calidad y pertinencia; 
institucionalidad e intersectorialidad.

e. La formulación de los lineamientos y 
orientaciones de política y de sus ru-
tas implica el paso de una concepción 
y unas prácticas compensatorias, re-

mediales y supletorias con las que se 
identificó tradicionalmente la educa-
ción para personas jóvenes y adultas 
en Colombia a una concepción basa-
da en el enfoque de derechos y en los 
principios de equidad, progresividad 
y no regresividad, calidad, flexibilidad 
y pertinencia. Tal enfoque debe refle-
jarse en su aplicación en los niveles 
nacional, regional y local.

02 Diseño de un modelo educati-
vo flexible para alfabetización 

propio del MEN
De acuerdo a la política educativa na-
cional, el objetivo fundamental es tener 
una Colombia libre de analfabetismo y 
que sea la mejor educada al 2025. Esto 
debe desarrollarse en el marco de una 
educación para la paz y de una equidad 
que propenda a generar procesos de ca-
lidad educativa con pertinencia social y 
académica, es decir, contextualizada a 
las regiones y la diversidad de Colom-
bia, para lograr una educación signifi-
cativa en las poblaciones.

Con esta perspectiva, el Ministe-
rio de Educación Nacional construyó 
entré 2015 y 2016 un modelo educativo 
flexible para alfabetizar a las personas 
de 13 años y más que no han logrado 
acceder al sistema educativo por dife-
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El Ministerio de Educación 

Nacional y la Universidad 

Pedagógica Nacional 

celebraron el convenio 

interadministrativo 872 de 

2015, mediante el cual se 

busca fortalecer la atención 

educativa de jóvenes con 

discapacidad en extraedad 

y adultos con discapacidad.

rentes razones, entre las que se tienen: 
situaciones familiares, problemas per-
sonales, sociales, dificultades de acceso 
por estar en lugares rurales y rurales 
dispersos, entre otras. 

Para ello se diseñó el modelo edu-
cativo que permite trabajar desde un 
enfoque por competencias y transver-
salizado en aspectos como el uso y la 
apropiación de las tecnologías, el fo-
mento del emprendimiento y empre-
sarialidad y el desarrollo estratégico de 
las áreas básicas de conocimiento como 
Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Natu-
rales, Sociales y Artes, que fomentan y 
desarrollan las competencias del saber, 
el hacer y el ser.

Para el desarrollo del modelo educa-
tivo flexible de adultos ciclo I se contó 
con expertos en cada una de las áreas, 
quienes consolidaron cada uno de los 
textos y libros viajeros. En este proceso, 
primero, se organizó y definió un marco 
de referencia como soporte importante 
del modelo para la implementación; en 
segundo lugar, se estructuraron las ma-
llas curriculares, las secuencias didácti-
cas y las recomendaciones didácticas; 

en tercer lugar, se elaboraron conteni-
dos tales como los documentos gene-
rales y los documentos guías u orienta-
ciones para el docente y el estudiante.

Actualmente, el MEN está en proce-
so de revisar, desde la Subdirección de 
Referentes y Evaluación, la dirección de 
calidad educativa.

03 Estrategias y orientaciones téc-
nicas, administrativas, financie-

ras y académicas para la atención a la 
población en condición de discapacidad 

Para la vigencia 2015 el Ministerio de 
Educación Nacional y la Universidad 
Pedagógica Nacional celebraron el con-
venio interadministrativo 872 de 2015, 
con el propósito de aunar esfuerzos 
para desarrollar una estrategia integral 
que fortalezca la atención educativa de 
jóvenes con discapacidad en extraedad 
y adultos con discapacidad. 

Los principales logros derivados de 
este convenio fueron los siguientes:

 • Construcción de documento 
de orientaciones educativas 

y administrativas para la 
atención educativa a jóvenes 
con discapacidad en extraedad 
y adultos con discapacidad de 
acuerdo con los lineamientos 
nacionales de discapacidad. 

 • Diseño de una estrategia 
pedagógica para atender población 
joven con discapacidad cognitiva 
en extraedad y adulta con 
discapacidad (ciclo I). 

 • Pilotaje de la estrategia 
pedagógica en cinco Entidades 
Territoriales Certificadas,  
diez instituciones educativas  
y otros espacios (10) del área  
de influencia de Cundinamarca  
y Bogotá (Fusagasugá,  
Facatativá, Soacha, Zipaquirá  
y Bogotá).

 • Evento de socialización con 
las Secretarías de Educación 
focalizadas del documento de 
orientaciones mencionado y de la 
estrategia de atención para  
la población joven con 
discapacidad en extraedad y  
adulta con discapacidad. 

6.6.
Retos-lecciones 
aprendidas 2015

01 Articulación entre las SED y el 
Ministerio de Educación

En el ejercicio de implementar el Pro-
grama Nacional de Alfabetización en las 
diferentes Entidades Territoriales Certi-
ficadas, es indispensable garantizar un 
adecuado proceso de articulación con 
dichos organismos. Este debe iniciar a 
través de la socialización del proyecto, 
la sensibilización frente al tema, la vin-
culación de otras entidades aliadas y el 
establecimiento de una ruta de trabajo 
con compromisos de las partes.

02 Inicio de la implementación 
del Programa Nacional de Al-

fabetización
Es necesario que el Programa Nacional de 
Alfabetización coincida en su inicio con 
el calendario escolar establecido para la 
población regular, es decir, en febrero. De 
esta manera se podrán evitar inconve-
nientes de tipo logístico y administrativo 
para los establecimientos educativos, los 
cuales requieren tiempos para el desarro-
llo de los procesos de cargue de matrícula 
de beneficiarios en SIMAT, la articulación 
de los modelos educativos flexibles imple-
mentados a los PEI, la disposición de los 
espacios de atención a beneficiarios, la 
verificación del proceso y la certificación.

03 Responsabilidad de las ETC 
frente al cargue de matrícula

El operador y la Secretarías tienen la 
responsabilidad de garantizar el registro 
de cada uno de los beneficiarios atendi-
dos en SIMAT. Esto implica la entrega 
de la información a los establecimientos 
educativos para el cargue respectivo, 
realizar seguimiento y garantizar que 
las novedades de ingresos y retiros se 
puedan evidenciar en el sistema.

04 Proceso de focalización de be-
neficiarios

Para garantizar un exitoso proceso 
de focalización de población joven y 
adulta en situación de analfabetismo, 
es indispensable realizar articulación 
con diferentes entidades y organizacio-
nes como Prosperidad Social, Unidad 
para la Atención y Reparación Integral 
de Víctimas (UARIV), ICBF, Alcaldías, 
Gobernaciones, Juntas de Acción Co-
munal, congregaciones religiosas y de-
más organizaciones que trabajen con 
población vulnerable.

05 Compromiso de las SE-Asig-
nación de un responsable de 

alfabetización y educación de jóve-
nes y adultos
Con el propósito de mantener una 
efectiva comunicación con las En-
tidades Territoriales Certificadas 
vinculadas al Programa Nacional de 
Alfabetización, es necesario que cada 
Secretaría disponga de un funcionario 
que asuma el tema de alfabetización 
y educación de jóvenes y adultos, el 
cual acompañará los procesos de im-
plementación del PNA.
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MÁs cOLOMBiAnOs 
ALFABeTiZADOs, MeJORes 
cOnDiciOnes De ViDA

“Yo no recibí educación por la cultura machista que 
me rodeaba. Mi padre me manifestaba que las mu-
jeres no debían estudiar. Por ello me casé y tuve tres 
hijos. Hace seis años, en una discoteca del municipio, 
se presentó una riña en la que desafortunadamente 
mi hijo menor fue asesinado. Por mi condición de po-
breza y por la falta de claridad en los hechos, el caso 
aún no se ha resuelto.

Mi duelo y mi luto lentamente me fueron llevando 
a una profunda depresión que me aisló de mis vecinos 
y amigos. Me volví huraña, a la vez que sufría de mi-
grañas.

Misella María, mi segunda hija, se involucró en 
calidad de facilitadora con el programa de formación 
ESPERE, modelo de educación flexible diseñado para 
jóvenes y adultos que se encuentran por fuera del siste-
ma educativo, llevándolo a varios de nuestros vecinos 
en el municipio de Sabanalarga. Ante la oportunidad 
de que yo pudiera hablar de mi tristeza mientras apren-
día a leer y a escribir, me convenció de ser participante 
de su grupo.

Al principio yo no quería participar pero, dada la 
insistencia de mi hija, me involucré. En agosto me gra-
dué con mis compañeros, vecinos y nuevos amigos, y 
actualmente estoy agradecida con mi hija por haberme 
tenido tanta paciencia, pues no solo aprendí a leer y 
escribir, sino sobre todo logré conformar un grupo de 
trabajo para conversar sobre la tristeza que me rodea-
ba al haber perdido injustamente a mi hijo menor”.

Nellis Padilla Blanquicet | 66 años - Institución 
Educativa Técnica Industrial de Sabanalarga - Municipio 
Sabanalarga (Atlántico)

“En el municipio de San Andrés de Sotavento se han 
vivido durante muchos años hechos de violencia, pri-
mero por efecto de presión de las FARC y luego por 
presión de los paramilitares. Gran parte de la pobla-
ción rural campesina no sabe leer y escribir; son adul-
tos que se han dedicado a labrar la tierra y a sobrevi-
vir, por lo que sus habilidades, destrezas y motricidad 
finas están poco desarrolladas.

Al principio, cuando tomé al grupo, ninguno de ellos 
sabía hacer trazos ni tomar el lápiz, y mucho menos es-
taban dispuestos a contar sus historias o a hacer juegos, 
ya que les generaba vergüenza.

Hoy en día todo el grupo logró desarrollar sus ha-
bilidades lectoescritoras. Al finalizar el proceso todos y 
cada uno de ellos pudieron identificar letras y números, 
aprendieron a escribir sus nombres y firmar y, sobre 
todo, lograron generar niveles de confianza y vecindad.

Una de las estudiantes, Etelmina Solipa, reconoció 
que a partir de lo que se veía en cada módulo, en parti-
cular lo referido a la importancia de no guardar rencores 
y perdonar, pudo formar niveles de diálogo y mejorar 
la relación con un vecino con quien se había dejado de 
hablar durante 18 meses. Hoy no son mejores amigos, 
pero sí saben compartir y volvieron a hablarse”.

Iliana José Peñate Peñate | Facilitadora del proceso 
de formación - Institución Educativa San Simón - San 
Andrés de Sotavento (Córdoba)
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“No pude aprender a leer y escribir 
ya que mi padre me decía que las 
mujeres no necesitaban estudio. 
Además, desafortunadamente 
hace 10 años se me presentó un 
cáncer en mi seno izquierdo. Luego 
de varios tratamientos, el médico 
recomendó extirparlo. 

Al llegar las ESPERE a mi co-
munidad, decidí involucrarme y 
empezar a tener nuevos vínculos 
y amigos. Lamentablemente, hace 
dos meses volví a sentir molestias y 
el médico me manifestó que ahora 
tenía cáncer en mi seno derecho. 

Fue tal el impacto de la noticia 
que no quise volver a estudiar, pero 
mis compañeros no me lo permitie-
ron. Empezaron a visitarme todas 
las semanas, iban hasta mi casa, 
hacíamos sesiones de repaso y me 
compartían lo visto en los módulos. 
Esa solidaridad y la alegría de mis 
compañeros me motivaron, por lo 
que decidí que era importante con-
tinuar. Mis compañeros se rotaban: 
unos me acompañaban de mi casa 
a la escuela, y otros, de la escuela 
a mi casa; me daban ánimo, me 
ofrecían palabras de aliento y, so-
bre todo, me mostraban que la vida 
tiene esperanza y futuro.

Mis compañeros y yo fuimos 
certificados en ciclo 1, y hoy doy 
un nuevo paso. Ya sé leer y escri-
bir, y ahora voy por más. Mi vida 
continuará e iniciaré la quimiote-
rapia con la fe de que podré salir 
hacia adelante”.

Flor María Torregrosa Calvo 
| 61 años - Institución Educativa 
Técnica Industrial de Sabanalarga - 
Sabanalarga (Atlántico)

“Tengo 20 años, y desde que nací he sufri-
do de cuadriplejía y discapacidad cognitiva 
leve. Sin embargo, por la situación econó-
mica de mi familia, no había podido recibir 
educación o atención especial. 

Mi mamá, al conocer el tipo de modelo 
pedagógico de las ESPERE y la posibilidad 
de que me pudiera relacionar con otras 
personas, empezó a llevarme a todas las 
sesiones. Hoy dicen que me veo mucho más 
activa y con más disposición porque tengo 
compañeros y reconozco a varios amigos.

Mi mamá se ha mostrado muy agrade-
cida con la facilitadora por la paciencia y la 
disposición que ha tenido para enseñarme”.

Yuly Johana Vargas Castellanos | 20 años - 
Institución Educativa La Amistad de Kennedy 
- Barrio Riveras del occidente de Bogotá

“Como líder indígena, nunca imaginé que en tan solo tres meses iba a 
poder aprender tanto, sobre todo en mi familia y en la convivencia de 
mi hogar y de mi cabildo.

Como mujer, me he enfrentado a muchas dificultades para expresar 
liderazgo en mi región, pues la cultura machista ha impuesto muchos 
modelos. Por eso en principio fui muy agresiva, incluso les pegaba mucho 
a mis hijos. No obstante, en el módulo dos, de las emociones, empecé a 
notar que es posible atender y criar a los hijos sin necesidad de recurrir 
a la violencia. 

Hoy agradezco no solo haber aprendido a manejar las letras y los 
números, sino en especial porque dejé de maltratar a mis hijos y me puedo 
expresar mejor como líder en mi cabildo indígena”.

Maribel Argumedo Beltrán | 634 años - Institución Educativa San Simón 
- Vereda Los Cariñitos, municipio Tuchín (Córdoba)
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sección 2

Educación  
Superior



1.
Excelencia en 
el Sistema de 
Educación Superior

Viceministerio de Educación Superior

INFORME DE GESTIÓN 2014 - 2016
Ministerio de Educación Nacional



1.1.
Gestión de la 
información 
de Educación 
Superior

Contar con información oportuna 
y de calidad es fundamental para 
el proceso de formulación, segui-

miento y evaluación de política pública. 
Así, la apropiación y uso de la informa-
ción para la toma de decisiones y para 
la gestión del sector ha sido un factor 
fundamental en el trabajo desarrollado 
en el último año. En este sentido, desde 
el Viceministerio de Educación Superior 
se ha liderado un proceso de fortaleci-

miento de los sistemas de información 
y del seguimiento al reporte que realizan 
las Instituciones de Educación Superior. 
Es así como construimos diferentes ins-
trumentos de medición de la gestión y 
diseñamos nuevas metodologías para 
la asignación y distribución de recursos 
financieros basados en información. 

Estamos implementando mejoras 
técnicas y funcionales en los diferen-
tes sistemas de información de Edu-
cación Superior: 

01 Sistema Nacional de Infor-
mación de Educación Supe-

rior (SNIES). 

02 Sistema de Prevención y 
Análisis de la Deserción en 

las Instituciones de Educación Supe-
rior (SPADIES). 

03 Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE). 

Diseñamos un protocolo para el segui-
miento minucioso al reporte de infor-
mación que realizan las IES y fortale-

cimos el proceso de reporte mediante 
la expedición de la Resolución 12161 de 
2015 “Por la cual se dictan disposiciones 
relacionadas con la administración de la 
información en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior 
(SNIES) y se deroga la Resolución 1780 
de 2010”. Como resultado, hemos mejo-
rado en la calidad y oportunidad en la 
generación y entrega de las estadísticas 
e indicadores del sector. 

Dentro del proceso de moderniza-
ción de los sistemas de información de 
la Educación Superior, el Ministerio de 
Educación Nacional adquirió en el año 
2014 la herramienta de cargue HECCA, 
la cual permite una mayor rapidez de 
cargue y consistencia de la información. 
Posteriormente, se procedió a identifi-
car y definir, con las diferentes áreas 
misionales del Ministerio, las variables 
que deberían ser incluidas en la nueva 
conceptualización del sistema, las cua-
les deben dar respuesta a las actuales 
necesidades de información del sector 
y contribuir en la toma de decisiones en 
distintos frentes.

Los módulos con las variables de po-
blación educativa (inscritos, admitidos 
y matriculados), así como el módulo de 
internacionalización, se actualizaron y 
parametrizaron en la nueva herramien-
ta de cargue. De igual forma, y con el 
fin de dar información relevante en dos 
proyectos fundamentales para el Minis-
terio, se incluyeron nuevas plantillas de 
reporte para el programa Ser Pilo Paga y 
para el reporte de proyección de cupos 
y matrícula esperada por programa. Los 
resultados de estas modificaciones fue-
ron socializados con las Instituciones de 
Educación Superior. 

Vale la pena resaltar que el Departa-
mento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE), entidad responsable 
de la producción y difusión de informa-
ción estadística en el país, con el apoyo 
de una comisión de expertos indepen-
dientes, otorgó en noviembre de 2015 la 
certificación Grado A (la más alta en la 
escala de evaluación) al proceso de ge-
neración de estadísticas de Educación 
Superior, al concluir que la operación 
estadística y el proceso de gestión de 
la información del SNIES cumplen con 
altos estándares de calidad. 

1.2.
Seguimiento 
a las metas 
de cobertura 
en Educación 
Superior del 
Plan Nacional 
de Desarrollo

D e acuerdo con la información re-
portada por las IES en el SNIES, 
para 2015 se encontraban ma-

triculados en programas de Educación 
Superior alrededor de 2 millones 293 
mil estudiantes. En el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) se planteó la meta de 
crear 400 mil nuevos cupos en el cua-
trienio y alcanzar una tasa de cobertura 
del 57% en 2018. Esto supone lograr un 
crecimiento de casi 10 puntos porcen-
tuales frente a línea de base de 2014, lo 
que permite dar cuenta de avances sig-
nificativos hacia el cumplimiento de las 
metas propuestas. 

Para el año 2015, la tasa de cobertu-
ra bruta en Educación Superior se cal-
culó en 49,4%, superando así la meta 
defina para ese año, la cual había sido 
proyectada en 48,9%, y se han creado 
más de 72.000 nuevos cupos. Parte im-
portante de estos cupos han sido ge-
nerados en instituciones y programas 
de Educación Superior con acredita-
ción de alta calidad, lo que permite 
tener la certeza del cumplimiento de 
las metas de cobertura de alta calidad 
propuestas. Asimismo, para el 2015 el 
PND fijó una meta de cobertura de 
alta calidad del 16%. En ese sentido, 
con base en el reporte de información 
a la fecha, la tasa de cobertura de alta 
calidad para 2015 se ubica en el 15,7%, 
lo que equivale a un total de 683.000 
jóvenes atendidos en IES o programas 

de pregrado que cuentan con acredi-
tación de alta calidad.

Con la expedición de la Resolución 
11547 del 29 de julio de 2015 se creó y or-
ganizó el Comité Técnico Operativo de 
Cobertura de Alta Calidad y Acceso a la 
Educación Superior, conformado por:

01 El Asesor de la  
Unidad Estratégica. 

02 El Viceministro de  
Educación Superior. 

03 La Directora de Fomento para 
la Educación Superior. 

04 El Director de Calidad para la 
Educación Superior. 

05 El responsable del segui-
miento a los Concejos Supe-

riores Universitarios. 

06 El Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y Finanzas. 

07 El Jefe de la Oficina  
de Tecnología. 
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08 El responsable del programa 
de créditos y becas para la ex-

celencia docente. 

09 El Director del ICETEX como 
invitado permanente. 

En el marco de este Comité, que se realiza 
mensualmente, la Dirección de Fomen-
to presenta el seguimiento a los avances 
registrados hacia el logro de las metas 

establecidas en los principales indicado-
res del PND (a la fecha se han realizado 
cinco comités). La Figura 1.1 da cuenta de 
los avances registrados a la fecha de los 
indicadores de Educación Superior.

En el año 2015 se realizó el proceso 
de auditoría a las cifras de las variables 
relacionadas con los estudiantes y a la 
revisión documental de los docentes 
para los años 2014-2015. En el marco de 
dicho proceso se realizaron 311 visitas 

a IES, lo que permitió que la matrícula 
2015-1 se incrementara en 463.397 regis-
tros con respecto al corte inicial, lo que 
representa un aumento del 6,0%; asi-
mismo, la variación de la matrícula para 
el 2015-2 se incrementó por su parte en 
un 20,5%, correspondiente a 276.023 
registros. Con respecto a la variable de 
docentes, el incremento fue de 53.844 
registros para el 2015-1 y, para el 2015-2, 
el incremento del reporte fue del 80%.

Figura 1.1.

Avances registrados a la 
fecha de los indicadores 
de Educación Superior 

Fuente: Sistema nacional de Información 

de Educación Superior (SNIES) y Sistema 

para la Prevención de la Deserción en 

Educación Superior (SPADIES).

*Información SNIES 2014 y 2015 con corte  

a 16 de mayo de 2016 (Cierre estadístico).

nombre  
indicador 2014 avance 

2015
meta 
2015

meta
2016

meta
2017

meta
2018

tasa de cobertura en  
educación superior 47,8% 49,4% 48,9% 51,6% 54,3% 57%

tasa de cobertura de alta 
calidad en educación superior 14,9% 15,7% 16,0% 17,3% 18,7% 20%

departamentos con tasa de 
cobertura en e.s. por  
encima del 20%

25 26 27 29 31 33

nuevos cupos en  
educación superior 0 72.898 92.888 185.776 278.664 400.000

nuevos cupos en  
educación t&t 0 6.230 36.905 73.810 110.715 150.000

porcentaje de cupos de 
educación técnica y tecnológica 
con acreditación de alta calidad

10,0% 10,0% 11,2% 12,4% 13,7% 15%

tasa de deserción  
universitaria 10,1% 9,25% 9,7% 9,1% 8,6% 8%

tasa de deserción t&t 19,4% 18,3% 18,3% 17,2% 16,1% 15%
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1.3. 
Permanencia 
y graduación 
estudiantil 
en Educación 
Superior

Los análisis realizados a través 
del Sistema para la Prevención 
de Deserción en Educación Su-

perior (SPADIES) han permitido iden-
tificar que es en los primeros cuatro 
semestres donde se concentra el 75% 
del total de desertores. Los principales 
factores asociados a este fenómeno, 

en el caso colombiano, están relacio-
nados con: 

 • Bajas competencias académicas de 
entrada. 

 • Dificultades económicas de los 
estudiantes. 

 • La orientación socioocupacional. 
 • La adaptación al ambiente 

universitario. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un Nuevo País” ha estableci-
do como pilares fundamentales la paz, la 
equidad y la educación. Así, en el 2015, el 
Ministerio de Educación Nacional lanzó 
los nuevos lineamientos de acreditación 
institucional de alta calidad que posicio-
nan el tema de permanencia como eje 
central de la calidad. De este modo se 
puso en evidencia la necesidad de for-
talecer la capacidad institucional para 
identificar de manera oportuna a los jó-
venes del Sistema de Educación Superior 
que se encuentran en riesgo de desertar 
e intervenir con acciones efectivas para 
lograr su graduación.

Con el propósito de construir sobre 
lo construido y de cosechar sobre los 
avances en este tema, nos dimos a la 
tarea de documentar, junto con las 
Instituciones de Educación Superior y 
las Secretarías de Educación, 17 casos 
de éxito. Como fruto de este esfuerzo 
se presentó en el país, en abril de 2015, 
el libro Estrategias para la Permanencia 
en Educación Superior: Experiencias sig-
nificativas, donde se describen los siete 
componentes definidos desde el 2010.

A partir de este documento, el Gru-
po de Permanencia elaboró durante 
el 2015 la Guía técnica del modelo de 
gestión de la permanencia y graduación 
estudiantil en instituciones de Educa-
ción Superior.  Dicho instrumento 
proporciona estrategias, acciones y 
herramientas que guían a las Institu-
ciones de Educación Superior para im-
plementar un modelo de gestión de la 
permanencia y graduación estudiantil 
eficiente, enmarcado en el mejora-
miento de la calidad de la Educación 
Superior.

La guía les permite a las IES y a los 
organismos externos, incluyendo pares 
académicos, evaluar la capacidad ins-
titucional para gestionar la permanen-
cia en cumplimiento de los requisitos 
de acreditación. Entre sus ventajas se 
pueden resaltar:

01 Su utilidad para que las IES au-
toevalúen sus fortalezas y de-

bilidades, determinen su capacidad 
institucional e identifiquen oportuni-
dades de mejora e innovación.

02 Controles internos y requisitos 
de gestión directiva, administra-

tiva y académica relacionados con los 
lineamientos de acreditación respecto a 
permanencia y graduación estudiantil.

03 Compromiso de todas las ins-
tancias directivas, académicas 

y administrativas con la permanencia 
y graduación estudiantil.

04 Un modelo de gestión de la 
permanencia y graduación es-

tudiantil consistente, probado y nacio-
nalmente reconocido.

El documento se construyó a partir del 
análisis de experiencias sobre procesos 
de permanencia en diferentes IES y de 
los conocimientos y prácticas identifica-
das dentro del campo de la gestión de la 
permanencia en el marco del modelo in-
tegral de permanencia estructurado por 
el Ministerio de Educación. En este caso, 
tal modelo se amplió de 7 componentes 
a 8, dividiendo el componente de mejo-
ramiento de la calidad académica. Así 
mismo, contó con la validación de repre-
sentantes de las IES que han gestionado 
el modelo, pares académicos y miembros 
del Consejo Nacional de Acreditación.

La publicación de experiencias exito-
sas y la guía del modelo de permanencia 
se encuentran disponibles en el micro-
sitio Cruzar la Meta. Los 2000 ejempla-
res físicos de cada documento fueron 
distribuidos entre las IES del país y las 
Secretarías de Educación de las Entida-
des Territoriales Certificadas.

El modelo integral 
de permanencia 
se amplió de 7 
componentes a 8.
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Figura 1.2

Modelo integral de 
permanencia (adaptado 
para la guía)
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 • Aparece explícitamente como política, 
propósito o programa institucional.

 • Su tratamiento es objeto de trabajo periódico. 

 • Se analiza y publica información estadística 
sobre el tema.

 • Los programas de apoyo son objeto de una 
estrategia de comunicaciones. 

 • Hace parte de los procesos y procedimientos 
institucionales de sus sistemas de gestión. 

 • Existe una estrategia integral y sostenible 
para promover la permanencia estudiantil 
de los estudiantes en alto riesgo.

 • Existe una evaluación permanente  
al impacto de los programas diseñados y 
una actualización según su pertinencia.

 • Se producen periódicamente indicadores y 
estadísticas sobre el tema.

 • Se cuenta con mecanismos de detección 
temprana de estudiantes en riesgo de desertar. 

 • Se usa el sistema SPADIES para hacer 
seguimiento a la deserción estudiantil.

 • Se realiza una intervención oportuna en la 
nivelación, el acompañamiento académico  
y la comunicación con los estudiantes.

 • Se promueve el uso de TIC en estos procesos. 

 • Se evalúa y capacita a los docentes en 
competencias y metodologías pedagógicas.

 • Los procesos de autoevaluación, registro 
calificado y acreditación de alta calidad tienen 
en cuenta el tema.

 • La institución desarrolla estrategias de 
articulación con instituciones Educación Media. 

 • Fomenta procesos de orientación 
socioocupacional. 

 • Trabaja en el diseño y ejecución de 
contenidos curriculares y metodologías para 
el fortalecimiento de las competencias de los 
estudiantes y docentes de Educación Media.

 • La institución tiene una estrategia 
dirigida a lograr un mayor 
compromiso/acompañamiento  
de la familia del estudiante.

 • La institución cuenta con una 
estrategia clara de gestión de recursos 
para el patrocinio de estudiantes en 
condiciones de vulnerabilidad.

 • Aunar esfuerzos entre las IES para definir, 
ejecutar y evaluar estrategias que permitan 
disminuir la tasa de deserción estudiantil y 
fortalecer la capacidad institucional, a través de 
la transferencia de conocimiento, experiencias 
exitosas, metodologías y recursos.
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El objetivo de la 
asistencia técnica era 
fortalecer la capacidad 
institucional.

1.3.1. ESTRATEGIAS DE 
PERMANENCIA EN PLANES 
DE FOMENTO DE LA 
COBERTURA CON CALIDAD

Con el objetivo de realizar un acompa-
ñamiento a las Instituciones de Educa-
ción Superior que formularon proyectos 
de permanencia en el marco de los pla-
nes de fomento, el Grupo de Permanen-
cia priorizó el acompañamiento, duran-
te el 2015, a 10 de las 44 IES de diferentes 
regiones del país que presentaron pro-
yectos en la línea de permanencia. 

Los criterios de priorización para 
acompañar a 5 ITTU y a 5 universidades 
tuvieron en cuenta el tamaño de la IES, 
medido en términos de matrícula, y las 
tasas de deserción. Es decir, se seleccio-
naron las IES con mayor matrícula que 
presentaban problemas en sus indica-
dores de permanencia. 

El objetivo de la asistencia técnica a 
las IES era que, por medio de los proyec-
tos relacionados con la permanencia y 
graduación estudiantil priorizados con 
recursos CREE, se fortaleciera la capa-
cidad institucional vinculando los ocho 
componentes del modelo de gestión in-
tegral. De acuerdo con la base de datos 
consolidada por el Grupo de Planes de 
Fomento, se realizó el análisis de 44 de 
los 62 planes recibidos, los cuales conte-
nían proyectos formulados en la línea de 
“Acciones de Permanencia de Estudian-
tes”. Dentro de estos planes se encon-
traron 86 proyectos, los cuales fueron 
clasificados en 6 de los 9 componentes 

del modelo de gestión a la permanencia 
y graduación estudiantil, pero 30 de ellos 
eran muy generales (Figura 1.3).

Luego del análisis de información, 
se presentó al Grupo de Planes de Fo-
mento la propuesta de las 10 IES por 
priorizar y se acordó no duplicar acom-
pañamientos con los grupos que lidera-
ban las otras líneas de los planes. Es de 
resaltar el consenso que hubo respecto 
a la priorización de las IES (Figura 1.4).

Adicionalmente, se atendió la soli-
citud de acompañamiento que la Uni-
versidad del Valle realizó al Grupo de 
Planes de Fomento.

En el proceso se les hace énfasis a 
las IES en la calificación de su reporte 
de información en SPADIES y en el se-
guimiento a las características propias 
de la población que ingresa a ellas. Este 
enfoque revela la importancia de generar 
estrategias basadas en información con-
fiable y evaluar su efectividad mediante 
el seguimiento a indicadores de impacto.

Como resultado, se encontró en las IES 
visitadas que los proyectos de perma-
nencia no cubren la totalidad de los ejes 
en los que se enfoca el Ministerio. Esta 
reflexión permitió ser más específicos 
en el nuevo Manual de Plan de Fomento 
de la Calidad para la convocatoria 2016, 
con el cual se espera que a partir de los 
nuevos planteamientos se evalúen las 
buenas prácticas en cada institución.

El formato de autodiagnóstico (ane-
xo 1 de la guía de permanencia) cuenta 
con una calificación de 0 a 4, con la cual 
el equipo de trabajo, de manera muy 
participativa, revisa su estado respecto 
a cada eje e identifica la etapa en la que 
se encuentra (inexistencia, existencia, 
formalización, apropiación, evaluación) 
(Figura 1.5), dependiendo de diferentes 
criterios y actividades progresivas hasta 
observar la madurez de los proyectos y 
estrategias. Esta autoevaluación trae 
consigo evidencias que exponen en de-
talle el avance en cada una de las líneas. 

Figura 1.3

Proyectos clasificados 
según el modelo de 
gestión a la permanencia 
y graduación estudiantil

Todos
14
ITTU

16
Universidad

30
TOTAL

Articulación 
con la Media
1
ITTU

1
TOTAL

Fortalecimiento 
de programas de 
fomento de la 
permanencia
5
ITTU

9
Universidad

14
TOTAL

Trabajo colaborativo/
en red
4
ITTU

1
Universidad

5
TOTAL

Cultura de la 
información y de 

la evaluación de 
resultados

2
ITTU

1
Universidad

3
TOTAL

Sensibilización y 
posicionamiento 

del tema
3

ITTU

7
Universidad

10
TOTAL

Total general
38
ITTU

Infraestructura
3

Universidad

3
TOTAL

No claro
1

ITTU

1
TOTAL

Mejoramiento de la 
calidad académica
8
ITTU

11
Universidad

19
TOTAL

48
Universidad

86
TOTAL
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avancen en la ejecución de estos pro-
yectos independientemente de donde 
venga el recurso económico.

05 Las IES deben vernos como 
una figura de acompañamien-

to más que de control.

06 Las IES que ya han sido apoya-
das en el proyecto con anterio-

ridad sienten que, una vez se finaliza el 
convenio, se quedan sin apoyo y se pier-
de el seguimiento a ciertas actividades. 
Se sugiere que exista una estrategia que 
acompañe a estas experiencias exitosas.

07 Se debe aprovechar el acompa-
ñamiento para realizar capaci-

taciones funcionales sobre el SPADIES.

En trabajo conjunto con el Grupo de Pla-
nes de Fomento, se sugirió para el 2016:

01 Hacer un acompañamiento 
personalizado a las IES. Como 

resultado de las visitas, nos dimos 
cuenta de que el equipo de directivos 
de las IES entienden de primera mano 
el objetivo de la guía de esta forma; en 
cambio, cuando se acompaña a la IES 
de manera generalizada, las personas 
que asisten a las diferentes reuniones 
no bajan la información y no entien-
den el sentido del proyecto, de manera 
que se puede llegar a perder el esfuer-
zo realizado por el MEN. 

02 Desarrollar una estrategia de 
“atomización” del proyecto de 

manera que escojamos a una IES exi-

Una vez realizada la autoevaluación, 
se estructura el proyecto de acuerdo 
a las necesidades de la IES: si requiere 
un mejoramiento de los proyectos que 
ha llevado a cabo, se direccionan con 
ese énfasis; si no hay ningún avance, 
se plantean las estrategias de acuerdo 
a las necesidades y a las actividades 
por desarrollar en cada uno de los 
ejes. El fin de este instrumento es vin-
cular los proyectos propuestos en el 
plan de fomento para que no se sigan 
presentando como acciones aisladas, 
sino que se planee su ejecución como 
actividades de implementación del 
modelo de gestión.

Como resultado del ejercicio adelan-
tado en el 2015, surgieron las siguientes 
conclusiones y recomendaciones:

01 Si el acompañamiento se enmar-
ca en lineamientos de alta calidad, 

las IES acogen el proyecto de inmediato.

02 Es recomendable hacer un 
plan de acompañamiento a to-

das las IES.

03 El proyecto se debe plantear de 
manera oportuna, y el acom-

pañamiento debe ser continuo para 
que las IES no se sientan solas con 
mayor trabajo.

04 Se debería replantear el segui-
miento a los recursos pensando 

un poco en la autonomía universitaria 
y en los elementos priorizados desde 
el Ministerio. El objetivo es que las IES 

tosa en cada región que sea multipli-
cadora, que entienda las necesidades 
particulares de cada institución y se 
enfoque en acompañar a las que sean 
débiles en el tema. Dado que este asun-
to es tan importante en los procesos 
de acreditación y que debe ser un pi-
lar fundamental en cada IES, son estas 
quienes deberían solicitar el apoyo al 
Ministerio. Allí se canalizarán aquellas 
que se pueden acompañar y se deter-
minará en qué forma debe hacerse con 
recursos propios de las IES, de modo 
que sean ellas mismas quienes bus-
quen ayuda para las diferentes nece-
sidades que se tengan, incluso para el 
mejoramiento de la calidad educativa.

03 De otro lado, si una IES está 
interesada en recibir el apoyo, 

puede encontrar en internet la infor-
mación y el apoyo necesarios. Para esto 
se requiere desarrollar una evaluación 
online que le permita a la IES autodiag-
nosticarse o evaluarse y conocer el re-
sultado de manera inmediata.

04 El principal obstáculo para esta 
propuesta es el incentivo para 

las IES, por lo cual se sugiere un reco-
nocimiento especial por parte del MEN. 
De igual manera, debe haber una pro-
moción desde el Ministerio a los linea-
mientos de permanencia de tal forma 
que las instituciones se interesen por 
la temática y por contar con recursos 
propios para ese fin. Si el tema está po-
sicionado desde los procesos de acredi-
tación de alta calidad, no será necesario 
buscar los recursos económicos.

Figura 1.4

IES priorizadas para recibir 
asistencia técnica

* El acompañamiento para las 
dos sedes de la Universidad 
Francisco de Paula Santander 
se desarrolló en Cúcuta.

ies Fecha visita

Universidad del Tolima 02/10/2015

Universidad Francisco de Paula Santander*-Cúcuta 14/10/2015

Universidad Francisco de Paula Santander-Ocaña 14/10/2015

Universidad Industrial de Santander (UIS) 22/10/2015

Universidad de Nariño 28/10/2015

Universidad de La Guajira 18/11/2015

Instituto Superior de Educación Rural (ISER) 15/10/2015

Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón  
Rodríguez (Intenalco) 23/10/2015

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 07/10/2015

Instituto Tecnológico del Putumayo 16/10/2015

Instituto Universitario de La Paz 21/10/2015

Figura 1.5

Etapas de madurez de 
proyectos y estrategias 

0

1

2

3

4

4  Evaluación: Se evidencian proce-

sos de seguimiento y evaluación 

que permiten el ajuste, mejora y mante-

nimiento de los procesos.

3  Apropiación: Se evidencian pro-

cesos en operación, existe un nivel 

alto de desarrollo y articulación, ha sido 

difundido ampliamente y es reconocido 

por los miembros de la comunidad aca-

démica. Aún no se realiza un proceso sis-

temático de evaluación y mejoramiento.

2  Formalización: Se observa incor-

poración en el PE, normatividad, 

procesos, pero las acciones se encuen-

tran en un nivel bajo de articulación y 

operación.

1  Existencia: Se identifica un desa-

rrollo parcial, incipiente o desar-

ticulado. No se han establecido metas 

institucionales.

0  Inexistencia: La institución  

no ha desarrollado  

acciones relacionadas.
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1.3.2. ESTRATEGIA 
BUSCANDO CARRERA 
PARA LA POLÍTICA 
DE PERMANENCIA

Con la intención de cumplir con las 
metas de ampliación de cobertura con 
calidad, mejorar la pertinencia de los 
programas educativos y reducción de 
la deserción, se han realizado diversas 
consultorías en las que se evidencia la 
variable de la orientación como un fac-
tor de incidencia significativo. 

En este sentido, se ha reformulado la 
estrategia Buscando Carrera como un 
programa de orientación articulador de 

los procesos del Viceministerio de Pre-
escolar, Básica y Media (en específico, 
con el proyecto de mejoramiento de la 
media) y del Viceministerio de Educa-
ción Superior (en especial, con las sub-
direcciones de Fomento a la Educación 
Superior: Desarrollo Sectorial y Apoyo 
a la Gestión de las IES).

La tarea de Buscando Carrera con-
siste en tomar la información del sector 
que entrega la Subdirección de Desarro-
llo Sectorial y ponerla al servicio de las 
IES, los establecimientos educativos de 
Media y el sector productivo, para que 
los estudiantes logren un tránsito de la 
Educación Media a la Superior, perma-

nezcan en el sistema y se gradúen efec-
tivamente para ubicarse en el mercado 
laboral y ejercer sus profesiones.

a. Actividades de acceso

Buscando Carrera, para fomentar la 
vinculación al Sistema de Educación 
Superior, toma los datos del SNIES 
y los analiza en términos de acceso 
por departamentos, género, niveles 
de profesionalización y áreas de co-
nocimiento. Esto permite establecer 
las metodologías de intervención y la 
focalización de los grupos en los que 
se va a realizar el proceso.

De esta manera se generan estrategias 
para estudiantes de 9º, 10º y 11º, para los 
docentes de estos grados y para los pa-
dres de familia de estos jóvenes. En esta 
línea se generan talleres con docentes 
denominados Maestro Inspirador, se 
realizan megaferias y ferias estudianti-
les y se desarrollan cartillas para docen-
tes y padres de familia.

Los contenidos de las estrategias 
están directamente relacionados con la 
pregunta “¿Qué hacer después del cole-
gio?” y permiten generar planes de ac-
ción tanto para el reconocimiento de los 
recursos individuales como para que la 
región brinde una educación pertinen-
te al territorio y a la población a la que 
se dirige. Se pretende abarcar acciones 

La tarea de Buscando 
Carrera consiste en 
tomar la información 
del sector que entrega 
la Subdirección de 
Desarrollo Sectorial 
y ponerla al servicio 
de las IES, los 
establecimientos 
educativos de media y 
el sector productivo.

relacionadas con la oferta y el acceso a 
la Educación Superior.

b. Actividades de permanencia

Para fomentar la permanencia se revi-
san los datos de SPADIES, reconocien-
do especificidades por departamentos, 
género, niveles de profesionalización, 
áreas de conocimiento y semestre de 
deserción. Esto permite advertir que, 
en particular, en la primera mitad de la 
carrera los estudiantes suelen atravesar 
por un momento en el que se cuestiona 
la decisión, se confrontan sus expecta-
tivas con la realidad y se entra en riesgo 
de desertar. Es un momento en que su 
visión del ejercicio profesional se en-

frenta con los conocimientos básicos 
para fortalecer el bagaje académico. 
Posteriormente, los semestres finales 
generan otros retos a los estudiantes 
que ponen en riesgo la graduación de 
los estudios.

Este análisis diferencial permite es-
tablecer estrategias propias a cada crisis 
dentro de la carrera relacionadas con: 

01 Factores económicos  
(sostenibilidad financiera). 

02 Factores académicos (acompa-
ñamiento académico). 

03 Factores psicosociales (apoyo 
psicosocial y orientación).
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Las estrategias se han sistematizado en 
la guía de implementación del modelo 
de gestión de permanencia y gradua-
ción y se socializan en dos eventos de 
intervención: encuentros estudiantiles 
de adaptación a la Educación Superior 
y reuniones con IES.

c. Actividades de graduación

Para fomentar la graduación y ubica-
ción laboral en el mercado se revisan 
los datos del OLE, explorando especi-
ficidades por departamentos, género, 
niveles de profesionalización y áreas 
de conocimiento. Esta caracterización 
del mundo del trabajo permite nutrir 
los procesos de elección de carrera con 
las descripciones de los estilos de vida 
de las profesiones, el reconocimiento 

Se reconoce la necesidad 
de acompañar a 
los egresados en la 
elección del campo de 
ejercicio profesional 
y en la búsqueda de 
oportunidades laborales.

de los salarios reales y actuales de los 
profesionales y las competencias trans-
versales que se requiere fortalecer en la 
Educación Superior.

Así mismo, se reconoce la nece-
sidad de acompañar a los egresados 
en la elección del campo de ejercicio 
profesional y en la búsqueda de opor-
tunidades laborales. Con ese fin se han 
generado contenidos de orientación 
para acompañar el momento inicial en 
el mercado laboral, remunerado o no, 
como el espacio donde se ponen en jue-
go las competencias y habilidades que 
requiere el desempeño de la profesión 
que se ha estado estudiando. 

Estas actividades permiten articular las 
reflexiones del ejercicio propio de la profe-
sión, la pertinencia académica, el empren-
dimiento y la responsabilidad social.
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ACTIVIDADES  
DE ACCESO

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN

Ferias estudiantiles 
– Venimos por más 
pilos

Encuentros con estudiantes de grado 11º para fomentar su 
paso a la Educación Superior brindándoles las claves para que 
tomen la decisión de su carrera informados, y promoviendo el 
acceso, la permanencia y graduación estudiantil.

Fueron priorizados los colegios que 
tienen mayor número de beneficiarios 
Ser Pilo Paga.

Expoestudiantes 
Bogotá

Feria de oferta en Educación Superior en donde se entregaron 
cartillas orientadoras a los estudiantes visitantes, se 
brindó asesoría en los puntos orientadores y se generaron 
experiencias en las ocho áreas de conocimiento a través de 
ejercicios interactivos.

Se brindaron orientaciones a estudiantes, 
docentes y padres de familia.

Talleres Maestro 
Inspirador

Espacios vivenciales donde se les ofrecieron a los orientadores 
herramientas para que puedan acompañar a los jóvenes en el 
proceso de elección de carrera.

Se priorizaron las Instituciones de 
Educación Superior públicas acreditadas de 
alta calidad, receptoras de potenciales Ser 
Pilo Paga y estudiantes de alianzas MinTic, 
MinAgro y Fundación Saldarriaga Concha.

Desarrollo de 
contenidos

Contenidos referentes a las cuatro claves para elegir carrera: 
1. Reconoce competencias y habilidades personales; 2. 
Conoce las instituciones de calidad; 3. Investiga cómo les 
va a los profesionales en el mercado; 4. Busca opciones de 
financiamiento.
El material se produjo en mensajes para redes sociales (Twitter 
y Facebook), texto web, video y cartillas descargables. Se 
encuentra en el sitio web Buscando Carrera y en la página del 
Ser Pilo Paga.

Se realizaron contenidos para los 
estudiantes, docentes, orientadores y 
padres de familia.

ACTIVIDADES DE 
PERMANENCIA

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN

Encuentros 
estudiantiles 
– Pilos con las 
pilas puestas y 
Bienvenidas a 
estudiantes de 
alianzas

Encuentros con estudiantes de primeros semestres de 
Educación Superior para fomentar su permanencia en el 
sistema educativo, brindándoles las claves para la adaptación 
a la carrera.

Se priorizaron las Instituciones de 
Educación Superior públicas acreditadas de 
alta calidad, receptoras de potenciales Ser 
Pilo Paga y estudiantes de alianzas MinTic, 
MinAgro y Fundación Saldarriaga Concha.

Bienvenidas a 
estudiantes de 
alianzas

Encuentros con estudiantes de primeros semestres de 
Educación Superior para fomentar su permanencia en el 
sistema educativo, brindándoles las claves para la adaptación 
a la carrera.

Se priorizaron las Instituciones de 
Educación Superior públicas acreditadas 
de alta calidad receptoras de potenciales 
Ser Pilo Paga.

Acompañamiento 
a IES receptoras en 
permanencia

Socialización a los directores de programas de alianzas y a los 
directores de bienestar de la Guía de implementación al modelo 
de gestión de permanencia y graduación para fomentar los 
procesos de disminución de la deserción en el sistema.

Se priorizaron las Instituciones de 
Educación Superior receptoras de Ser Pilo 
Paga, alianzas T&T, MinTic, MinAgro y 
Fundación Saldarriaga Concha.

Desarrollo de 
contenidos

Contenidos referentes a la adaptación a la Educación Superior 
y a la crisis de carrera.
El material se produjo en mensajes para redes sociales (Twitter 
y Facebook), texto web y cartillas descargables. Se encuentra 
en el sitio web Buscando Carrera, Cruzar la meta y en la página 
del Ser Pilo Paga.

Se realizaron contenidos para los 
estudiantes, docentes, orientadores y 
padres de familia.

ACTIVIDADES DE 
GRADUACIÓN

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN

Espacios de 
articulación 
intersectorial

Se acompaña el trabajo de la Mesa de Competencias del DNP, en 
donde se articulan acciones con Ministerio del Trabajo, Servicio 
Público de Empleo, DANE, ICBF, SENA, DPS, entre otros. 
Apoyo en la realización del Boletín El Informante como 
herramienta de orientación para estudiantes de Media frente a 
la búsqueda de empleo

Estudiantes.

Desarrollo de 
contenidos

Contenidos referentes al rumbo al trabajo, que incluyen 
orientaciones para la búsqueda de empleo, los procesos de 
selección y la adaptación laboral.
El material se produjo en texto web y cartillas impresas y 
descargables. Se encuentra en el sitio web Buscando Carrera y 
en la página del DANE.

Se realizaron contenidos para los 
estudiantes.

Figura 1.6

Descripción de los 
proyectos adelantados 
durante la gestión 2015
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ACTIVIDADES  
DE ACCESO

LOGROS

Ferias estudiantiles – Venimos por 
más pilos

24.167 estudiantes en 48 ferias.

Expoestudiantes Bogotá 84.015 estudiantes.

Talleres Maestro Inspirador 997 docentes orientadores y 894 padres de familia sensibilizados con el  
tema de orientación. 

Desarrollo de contenidos Test de orientación socioocupacional para estudiantes DescubreTÚ Kit de Orien-
tación Socio-Ocupacional con cuatro libros para acompañar el proceso de elección 
de carrera:

 • Manual Rutas de Vida. Lineamientos de Orientación Socio-Ocupacional.
 • Orientaciones para el aula.
 • Secuencia Didáctica de Orientación Socio-Ocupacional para Docentes de los 

grados 10° y 11°.
 • Guía para Padres de Familia sobre Orientación Socio-Ocupacional de jóvenes.

Documento metodológico de talleres Maestro Inspirador y talleres para familias. 

ACTIVIDADES DE 
PERMANENCIA

LOGROS

Encuentros estudiantiles – Pilos 
con las pilas puestas y Bienvenidas 
a estudiantes de alianzas

1.300 estudiantes en 7 encuentros.

Bienvenidas a estudiantes de 
alianzas

1.455 estudiantes.

Acompañamiento a IES receptoras 
en permanencia

74 Instituciones de Educación Superior sensibilizadas en el  
tema de permanencia. 

Desarrollo de contenidos Se cuenta con una página web actualizada con contenidos para la adaptación a 
la Educación Superior y a la crisis de carrera.
Link “En la carrera” en el sitio web Buscando Carrera y en Cruzar la meta.
Link “Ya eres pilo” en el sitio web Ser Pilo Paga.

ACTIVIDADES DE  
GRADUACIÓN

LOGROS

Espacios de articulación 
intersectorial

Participación en la Mesa de Competencias del DNP, un espacio  
de trabajo intersectorial. 

Desarrollo de contenidos Se cuenta con una página web actualizada con contenidos de rumbo al trabajo.
Link “Rumbo al trabajo” en el sitio web Buscando Carrera.
Cartillas impresas y descargables Boletín El Informante en alianza con DANE.

Figura 1.7

Logros obtenidos en el 
periodo de gestión 2015 
a 31 de agosto de 2016
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Respecto a los apoyos pedagógicos, se 
elaboró el siguiente material, que está dis-
ponible en la página web del Ministerio: 

01 La Secuencia Didáctica de Orien-
tación Socio-Ocupacional para 

Docentes de los Grados 10º y 11º. 

02 La Guía para Padres de Familia 
sobre Orientación Socio-Ocupa-

cional de Jóvenes, resultado del trabajo 
realizado en 2015. 

03 Las Rutas de Vida: Manual de 
acompañamiento en orienta-

ción socio ocupacional (2014), documen-
to que permite apoyar la formación de 
padres de familia directivos, docentes 
y orientadores de los establecimien-
tos educativos y las Instituciones de 
Educación Superior en el campo de la 
orientación socioocupacional. 

En el primer semestre del 2016 se im-
plementó una aplicación web, que 
también puede ser utilizada en dispo-
sitivos móviles, que les permite a los 
jóvenes conocer, a través de una serie 
de preguntas, una ruta de exploración 
que les mostrará las carreras afines a 
sus intereses y capacidades, de manera 
el muchacho pueda acceder a la Educa-
ción Superior más informado. 

Como se puede apreciar, se han de-
sarrollado diferentes estrategias que 
buscan minimizar los factores que inci-
den en la deserción estudiantil en Edu-
cación Superior. Así, el objetivo es que 
tanto las Instituciones de Educación 
Superior como los padres de familia, 
los docentes y demás actores cuenten 
con instrumentos que les permitan co-
nocer cómo pueden contribuir a que 
los jóvenes permanezcan en el sistema 
y obtengan el éxito académico.

1.3.3. NUEVO DESARROLLO 
DEL SPADIES

La herramienta para determinar las 
condiciones de ingreso y el tránsito 
por un programa académico de los es-
tudiantes de Educación Superior es el 
Sistema para la Prevención de la De-
serción de la Educación Superior (SPA-
DIES). Los datos, indicadores y diferen-
tes estadísticas que arroja este sistema 
permiten, por un lado, conocer el estado 
y evolución de la caracterización y del 
rendimiento académico de los estudian-
tes y, por otro, generar políticas institu-
cionales dirigidas a hacer un seguimien-
to detallado hasta el nivel de estudiante 
en cada institución. La información así 
recogida resulta útil para: 

 • Establecer los factores 
determinantes de la deserción. 

 • Estimar el riesgo de deserción de 
cada estudiante. 

 • Diseñar y mejorar las acciones de 
apoyo a los estudiantes, orientadas 
a fomentar su permanencia y 
graduación.

La robustez y completitud del Sistema 
le han hecho merecedor de un recono-
cimiento nacional e internacional como 
un aplicativo único en su género, refe-
rente de seguimiento a la deserción. En 
ese sentido, fue destacado en el estudio 
de la OECD como una de las fortalezas 
con las que cuenta el Sistema de Edu-
cación Superior.

El SPADIES hace parte del Sistema 
Nacional de Información de la Educa-
ción Superior (SNIES), y puede enten-
derse como un módulo particular de 
este, aplicado al seguimiento espe-
cializado de un fenómeno de especial 
interés del sector como lo es la deser-
ción estudiantil. Fue desarrollado en 
2006 e implementado en todas las IES 
entre 2007 y 2008, y su versión web se 
abrió al público en 2009. En 2011 con-
tó con una actualización del modelo 
de factores determinantes, constitu-
yéndose como una herramienta para 
focalizar recursos de fomento a la 
Educación Superior. 

La calidad y la actualización perma-
nente de la información del SPADIES 
son indispensables para monitorear y 
evaluar los resultados e impactos de 
los esfuerzos públicos y privados por 
reducir la deserción: en particular, el 
fortalecimiento del crédito ICETEX y de 
la capacidad institucional que ha veni-
do liderando el Ministerio de Educación 
Nacional con más de 83 Instituciones de 
Educación Superior. Así mismo se po-
drán valorar también los programas de 
becas implementados por el Gobierno 
Nacional para incentivar el acceso y la 
permanencia en Educación Superior.

Dentro de los factores y característi-
cas que el Consejo Nacional de Acredi-
tación ha identificado como pilares para 
su evaluación, en el factor estudiantes, se 
encuentran la deserción de estudiantes 
y el análisis de causas y estrategias de 
permanencia en condiciones de calidad.

Actualmente, el SPADIES funciona 
a través de dos herramientas: 

 • Un sitio web, en el cual se pueden 
realizar consultas de los datos 
agregados a nivel nacional, 
discriminando por características de 
los estudiantes y de las Instituciones 
de Educación Superior.

 • Un aplicativo de escritorio, a través 
del cual cada IES sincroniza la 
información de sus estudiantes y 
realiza consultas particulares para 
dicho grupo. 

Las tres fuentes de información que ali-
mentan el SPADIES son: 

01 Los datos de los estudiantes 
matriculados en cada semestre 

que son sincronizados por cada IES a 
través del aplicativo de escritorio. 

02 Los datos de la prueba Saber 
11 que, además de reportar el 

desempeño de cada estudiante, pro-
veen información sobre características 
socioeconómicas de los mismos en el 
momento de tomar la prueba. 

03 La información sobre benefi-
ciarios de créditos educativos 

del ICETEX. 

Las dos últimas fuentes son actualiza-
das por el equipo de soporte técnico 
de la Mesa de Ayuda y, en el proceso 
de sincronización, son cruzadas con la 
información de los estudiantes de cada 
IES, enriqueciendo las consultas posi-
bles a través del aplicativo de escritorio 
y del sitio web.
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Como se señaló anteriormente, durante 
los 10 años de operación del SPADIES se 
han realizado diferentes actualizaciones, 
pero a finales de 2014 se evidenció una 
amenaza en la estructura técnica, espe-
cíficamente en los procesos de carga y 
procesamiento, poco eficiente para la 
tecnología actualmente disponible. Es así 
que en el 2015 se adelantó un proceso de 
reingeniería que permitiera la evolución 
del Sistema, de acuerdo a las necesidades 
expuestas, buscando que el almacena-
miento de información fuera compatible 
con los otros sistemas de información del 
Ministerio de Educación, particularmente 
con estructuras de bases de datos que no 
manejaba el SPADIES. 

Adicional al tema técnico, también 
se aprovechó para realizar mejoras en 

lo funcional, que implicaron avanzar 
hacia un sistema mucho más robusto 
y que tenga mediciones más precisas 
del estudiante por todo su tránsito en 
la Educación Superior. De esta mane-
ra se evolucionó el monitoreo de la 
deserción en el país y se incluyeron 
consultas y resultados que permiten 
afinar y complementar los diagnós-
ticos, así como la actualización del 
modelo de factores determinantes de 
la deserción.

Los avances tendrán implicacio-
nes en las cifras, ya que con este se-
guimiento en el nuevo módulo web 
se podrá realizar una consulta por 
país a nivel de individuo. Así, las ci-
fras cambiarán de niveles del 45% o 
50% a niveles de deserción de alrede-

dor del 35% con lo cual se conocerá 
la deserción real de la problemática 
en Colombia. 

Para el 2016 se planearon las si-
guientes tareas: 

01 Implementación de las nuevas 
mejoras del SPADIES. 

02 Despliegue del nuevo sistema 
en los servidores del MEN du-

rante los primeros cuatro meses. 

03 A partir de julio, iniciar una 
serie de capacitaciones para 

todas las IES del país que permitan la 
apropiación del nuevo sistema, con el 
fin de que entre en funcionamiento a 
partir de enero de 2017. 

1.3.4. ESTADÍSTICAS 
DE LA DESERCIÓN EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR

El grupo de permanencia tiene disponi-
ble las series del 2010 al 2015 de las tasas 
de deserción por periodo y cohorte, al 
igual que las tasas de graduación, don-
de se puede analizar el comportamiento 
por nivel, por origen, por departamento, 
por IES para generar boletines informa-
tivos sobre el sector.

El actual Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un Nuevo País” in-
corporó dentro de sus indicadores a 2018, 
por primera vez para este tipo de docu-
mentos, la tasa de deserción anual en el 
nivel técnico y tecnológico (T&T). Hasta 
entonces, los indicadores en deserción 
solo habían estado referidos al nivel uni-
versitario debido a las deficiencias en la 

calidad de la información de T&T. Dado 
que la línea de base para la tasa de deser-
ción T&T fue del 19,4% en el periodo ana-
lizado, la meta en el Plan es llegar a una 
deserción anual del 15% en 2018 en este 
nivel de formación. Asimismo, en tanto 
la línea base para la tasa de deserción del 
nivel universitario fue del 10,1%, la meta 
en el Plan es alcanzar el 8%.

Teniendo en cuenta la relevancia del 
nuevo indicador incluido en el Plan, la 
Subdirección de Desarrollo Sectorial, 
en cabeza del Grupo de Permanencia, 
generó un Plan Estratégico 2015 para 
incorporar la información del SENA al 
SPADIES (cabe mencionar que algunos 
esfuerzos se habían adelantado en el 
pasado sin un resultado concreto so-
bre el tema). Dicho Plan se sustentó en 
la idea clara planteada desde el Grupo 
de Permanencia de que era muy limi-

tado contar con una línea de base de la 
deserción en T&T que no incorporara la 
información del SENA, dado que la ma-
trícula de esta entidad representa para 
2014 el 58% del total de matrícula T&T.

Después de un arduo trabajo de arti-
culación con el SENA, se logró que en el 
2015 entregaran por primera vez la base 
de datos de los estudiantes, la cual fue 
cargada al SPADIES. El resultado fue una 
deserción institucional para el 2014 de 
15,79%, dato que modificó la línea de base 
de la deserción de T&T reportada al PND, 
pasando del 23,2% sin SENA a 19% con 
SENA a corte 2014. En este sentido, queda 
como compromiso que el SENA envíe la 
base de datos con la información 2015, la 
cual fue recibida en febrero de 2016. 

De acuerdo a lo anterior, la Figura 
1.10 presenta el avance de las metas del 
Plan de Desarrollo.

Figura 1.8

Aportes de la información 
SPADIES a los esfuerzos 
por reducir la deserción

Men

sPADies

icFes

iceTeXies

Desarrolla y administra el sistema.  
Analiza el fenómeno, diseña y evalúa 

las políticas públicas para 
contrarrestar  
la deserción.

Aporta información de 
las pruebas de Estado y 

socioeconómica registrada en los 
formularios de estas.

Aporta información de 
créditos y evalúa la 

efectividad de  
los mismos.

Reporta información 
semestralmente.  

Analiza el fenómeno y la 
efectividad de las medidas 

tomadas.
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Figura 1.9

Comparativo 2014-2015 
de la tasa de deserción 
por periodo y cohorte

Fuente: SPADIES (marzo de 2015)

Figura 1.10

Avance de las metas del Plan de 
Desarrollo respecto a deserción

Técnica  
profesional

30,90%
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9,7%
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16,1%
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15,0%
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2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

32,59%
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Tecnológica

Agrupado T&T
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Línea base

Meta 2015

Avance 2015

Meta 2016

Meta 2017

Meta 2018

Cuatrenio

Tasa de deserción anual 
en educación T&T

Tasa de deserción en 
Educación Superior
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1.3.5. MICROSITIOS A 
CARGO DEL GRUPO 
DE PERMANENCIA

Como parte de la socialización de las 
estrategias de permanencia en la Edu-
cación Superior se han desarrollado dos 
micrositios: 

 • Buscando Carrera: dirigido a 
jóvenes bachilleres de 9º, 10º y 11º. 

 • Cruzar la Meta: dirigido a la 
comunidad educativa (rectores, 
jefes de planeación, directores 
de bienestar, directores de 
permanencia, docentes de las 
Instituciones de Educación 
Superior y entidades territoriales). 

En el micrositio Cruzar la Meta se resal-
tan las siguientes secciones: 

01 Estadísticas: donde año a año 
se van publicando los datos de 

deserción actualizados. 

02 Publicaciones: donde se en-
cuentran los documentos y 

memorias de los encuentros que se 
realizan sobre permanencia.

03 Banner principal: se resaltan 
las últimas noticias, últimos 

documentos publicados, próximos vi-
deochats a realizarse y los boletines de 
Educación Superior en Cifras.

04 Experiencias significativas: 
en este espacio se hizo un 

trabajo de recopilación de los pro-
ductos que generaron las Institu-
ciones de Educación Superior en los 
diferentes proyectos que han sido 
apoyados por el Ministerio de Educa-
ción entre 2007 y 2014.

05 Espacios de participación: se 
han desarrollado dos espacios 

para interactuar con la comunidad 
educativa: los foros de participación y 
los videochats. A la fecha se han rea-
lizado más de 16 videochats entre los 
años 2013, 2014 y 2015. En los foros de 
participación se han publicado más 
de nueve notas que han permitido la 
intervención de diferentes actores de 
la comunidad educativa. En el 2016 
se han llevado a cabo una serie de vi-
deochats para socializar y apropiar de 
manera vivencial con las IES del país 
los ocho componentes del modelo de 
gestión de la permanencia y gradua-
ción estudiantil.

El micrositio Buscando Carrera fue creado 
por el MEN en el 2007, entendiendo que el 
fortalecimiento de los procesos de orienta-
ción de los jóvenes pasa por la necesidad 
de contar con herramientas adecuadas 
para acompañar su decisión y disponer de 
información útil y sencilla. De este modo, 
sus contenidos especializados buscan 
orientar a cualquier persona interesada 
en ingresar a la Educación Superior.

Por ser un sitio web tan dinámico, 
constantemente está expuesto a reformas 
de cara a un diseño más claro y pertinente 
para los jóvenes. A su vez, parte de este 
proceso tiene que ver con los contenidos 
del micrositio: en 2014 se hizo una rees-
tructuración de los mismos, y para 2016 se 
espera desarrollar los del espacio “Rum-
bo al trabajo”, lo cual requiere establecer 
alianzas estratégicas, por ejemplo, con la 
Unidad de servicio Público de Empleo, el 
DANE y el Ministerio de Trabajo.

Los esfuerzos en esta perspectiva han 
sido importantes y constituyen un impulso 
que el mismo sector ha reconocido como 
fundamental en un tema que no había sido 
abordado desde su justa dimensión. Aun-
que sostener un trabajo conjunto entre los 

niveles educativos, con la participación de 
todos los actores territoriales involucrados, 
constituye un gran desafío, sin lugar a du-
das Buscando Carrera se posiciona quizás 
como la mejor excusa para trabajar de ma-
nera coherente por el acceso, permanencia 
y pertinencia de la educación en Colombia. 
En ese sentido, cabe destacar los siguientes 
logros del micrositio: 

 • Reestructuró un nuevo micrositio, 
con contenidos claros y amigables 
para los estudiantes y docentes.

 • Condensó en buscadores ágiles y en 
lenguaje juvenil la información de 
la oferta de Educación Superior y su 
vinculación al mercado laboral.

 • Diseñó una herramienta interactiva 
online para que todos los jóvenes 
realicen una ruta de exploración.

 • Elaboró secuencias didácticas para 
que padres de familia y docentes 
cuenten con mejores estrategias 
de acompañamiento.

1.3.6. POLÍTICA DE BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

Aunque la política de bienestar se encuen-
tra contemplada dentro del componente de 
programas de apoyo para estudiantes de la 
guía del modelo de permanencia, para el 
2016 tenemos como reto desarrollar un do-
cumento orientador que fomente una po-
lítica de bienestar institucional integral de 
la comunidad educativa. Dicha pieza debe 
enfocarse en los distintos contextos de las 
IES públicas y privadas del país y enmarcar-
se dentro del proceso de acreditación insti-
tucional de la Educación Superior.

En ese sentido, se adelantó un concur-
so de méritos de mínima cuantía para con-
tratar un equipo que diseñe la metodología 

para construir un documento participativo 
y pertinente, que evidencie las realidades 
de las comunidades educativas en la Edu-
cación Superior y fomente el desarrollo hu-
mano integral. Es así que se desarrollarán 
cinco mesas regionales para discutir una 
propuesta del documento, identificar los 
avances del bienestar institucional en las 
IES y recopilar las sugerencias para la cons-
trucción de la política. Con este ejercicio se 
espera la validación de los diferentes acto-
res vinculados al proceso.

1.3.7. BOLETINES

En el 2015 se publicaron en el Boletín 
Educación Superior en Cifras los siguien-
tes artículos:

 • Por primera vez el país mide la 
deserción en los programas de 
posgrado (febrero de 2015).

 • Del problema de la deserción 
estudiantil a la apuesta por la 
permanencia y la graduación 
(mayo de 2015).

 • Permanencia y graduación: 
una apuesta por la equidad en 
Educación Superior (julio de 2015).

1.3.8. PUBLICACIONES 
PARA 2016

En el 2016 se han publicado en el Bole-
tín de Educación Superior en Cifras los 
siguientes artículos: 

 • Permanencia en la formación 
técnica profesional y tecnológica, 
un desafío que enfrenta la 
educación superior (mayo 2016).

 • La importancia de la estructura de 
población en los indicadores de 
cobertura educativa en Colombia 
(junio 2016).

 • Factores determinantes de la 
deserción (agosto 2016).

Asimismo, dentro del cronograma de 
publicaciones del grupo de permanencia 
se encuentra proyectada la impresión y 
divulgación de un kit de orientación so-
cioocupacional (OSO), compuesto por:

 • 2 cartillas.
 • 2 libros.
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“Existen factores académicos, psicosociales y 
financieros que inciden para que un estudian-
te no continúe sus estudios. Por esta razón, el 
Programa para la Permanencia, Retención 
y Graduación Estudiantil (PAPRE) de la Cor-
poración Universitaria Rafael Núñez Carta-
gena estableció diferentes estrategias, cada 
una con objetivos específicos, las cuales están 
plasmadas en un plan de acción institucional.

En el componente académico, para con-
trarrestar las falencias con las que llegan 
los estudiantes, la Universidad cuenta con 
talleres de nivelación y hace seguimiento al 
fenómeno de la repetición de asignaturas por 
medio de tutorías a los estudiantes. Desde el 
punto de vista psicosocial, se detectaron los 
problemas interpersonales y familiares que 
tienen los alumnos y, a través de la escuela de 
padres, se realizan talleres grupales con estu-
diantes y padres con el objetivo de crear más 
pertenencia con la institución. Por último, con 
el fin de reducir el impacto de los problemas 
económicos y financieros en la deserción es-
tudiantil, la Universidad trabaja, además del 
ICETEX, con bancos, cooperativas y fondos 
de empleados, e impulsa la estrategia CERES. 
A estos esfuerzos se suma el del Fondo Bicen-
tenario de la Alcaldía de Cartagena para 
apoyar a estudiantes de bajos recursos en 
carreras técnicas y tecnológicas”.

Patricia de Moya | Vicerrectora Académica - Cor-
poración Universitaria Rafael Núñez Cartagena

“El programa APOYAR de la Universidad Manuela Beltrán ha 
logrado disminuir el índice de deserción estudiar a partir de 
unas estrategias institucionales, que empiezan por identificar 
el perfil de los estudiantes en el momento en que se inscriben 
a la institución. 

Todos los individuos somos diferentes; por eso hacemos 
énfasis en que los planes de intervención deben ser personali-
zados. Algunos estudiantes se ven influenciados por diversas 
variables que requieren atención. Así las cosas, trabajamos 
desde las variables académicas, personales, familiares y socia-
les, y hacemos planes de intervención. Las instituciones están 
llamadas a comprender al estudiante, no como una cifra más 
en el aula, sino como el ser humano que es.

En la Universidad tenemos un sistema de alarmas para 
identificar las variables que inciden directamente en la deser-
ción. Si, por ejemplo, un estudiante viene con un proceso aca-
démico previo no muy bueno, adelantamos unos planes de in-
tervención desde lo psicopedagógico o desde lo motivacional, 
o hacemos un plan de prevención de eventuales problemáticas 
que puedan ser evidenciadas en el contexto universitario.

Durante todo el proceso formativo identificamos a es-
tudiantes con pérdida académica reiterativa o con índices 
altos de ausentismo, a aquellos que están por reintegro, e 
incluso a quienes están con crédito del ICETEX (pues su cré-
dito está sujeto al rendimiento académico y, en caso de per-
derlo, saldrían de la Universidad). El objetivo es abordar las 
problemáticas a tiempo y no esperar a que su dificultad sea 
tan grande que no pueda ser solucionada y lleve al alumno 
a desertar de la institución.

Desde el primer momento hacemos un énfasis de adap-
tación a la vida universitaria en cuanto al relacionamiento 
con el otro y a la nivelación académica por medio de tutorías, 
monitorías, talleres y demás espacios académicos. Asimismo, 
hacemos un trabajo importante con las familias para que no 
se desentiendan del proceso académico de los hijos, más aún 
porque tenemos estudiantes que vienen de regiones apartadas 
y se encuentran solos en ciudades grandes”. 

Milena Arroyabe Ramírez | Directora de Bienestar Universi-
tario-Programa Apoyar - Universidad Manuela Beltrán
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“El fenómeno de la deserción estudiantil es conse-
cuencia de múltiples variables relacionadas con los 
atributos y las características del sujeto como tal, 
de sus hogares y del entorno del que proviene. Sin 
embargo, también están las cuestiones de carácter 
institucional, como los reglamentos, y aspectos de 
carácter pedagógico. La deserción es, entonces, una 
conjugación de ese conjunto de variables que pueden 
jugar en contra de que un estudiante sea exitoso. El 
secreto está en identificar a tiempo de qué manera 
esas variables interactúan para poder fundamentar 
una política orientada a la permanencia y a la gra-
duación de los estudiantes.

La Universidad del Valle desde hace mucho tiempo 
ha consolidado de manera muy fuerte los programas 
de ayuda estudiantil en la Vicerrectoría del Medio Uni-
versitario. Hay programas con ayudas psicológica y 
socioeconómica, que tienen que ver con subsidios de 
transporte, de alimentación y de vivienda, pero tam-

“Hay que tener en cuenta el impacto social que tiene 
el hecho de que los jóvenes que ingresan a las Institu-
ciones de Educación Superior no puedan culminar sus 
estudios y cómo esto los afecta a ellos y a sus familias. 
Por ello es importante, cómo desde las universidades 
realizamos el acompañamiento o los cambios que 
tengamos que implementar para que los proyectos 
de vida se lleven a cabo.

Actualmente, desde la experiencia de la sede cen-
tral de la Universidad de Antioquia y sus nueve sedes 
regionales, podemos afirmar que los factores eco-
nómicos y la forma en la que los estudiantes vienen 
preparados desde la Educación Media tienen impacto 
en su desempeño. Por eso estamos trabajando un pro-
grama de acompañamiento tutorial que les permita 
no solo fortalecer lo académico, sino también los pro-
cesos de adaptación universitaria con el acompaña-
miento psicológico de Bienestar Universitario.

bién se cuenta con un equipo de monitores que reali-
zan acompañamientos a los estudiantes.

Asimismo, es necesario tener en cuenta otros ele-
mentos que son claves, como las formas en las que las 
universidades están organizando los currículos y las 
reglamentaciones internas, que en ocasiones llevan al 
estudiante al fracaso académico y a que sea expulsa-
do de la institución por bajo rendimiento. 

En estos momentos, en la Universidad se está im-
plementando una política que apunta a identificar 
alertas tempranas de fracaso académico. De esta 
manera hemos encontrado que una buena parte de 
la deserción depende de cómo los estudiantes escogen 
la carrera que van a estudiar”.

Jaime Humberto Escobar Martínez | Director del Progra-
ma de Extensión y Educación Continua - Universidad del Valle

Tenemos una generación de docentes en rangos de 
edad muy diferentes que nos acompañan para de-
tectar esas alertas tempranas de dificultades en el 
aula de clase. Además, el programa de permanencia 
con equidad cuenta con un componente de inclusión 
de género.

En Bienestar Universitario buscamos que el estu-
diante se desarrolle integralmente, y para eso tenemos 
tres departamentos: Desarrollo Humano, Deportes y 
Promoción de la Salud. Es decir, el bienestar tiene que 
dejar de ser asistencialista para dar paso a una visión 
más amplia, que genere capacidades en los estudiantes 
a partir del fortalecimiento de sus competencias”.

Patricia Estrada Mejía | Coordinadora del Programa 
Permanencia con Equidad - Universidad de Antioquia
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laboral a partir de la información que 
les brinda a diversos actores, así: 

 • A empresarios y empleadores les 
entrega una caracterización del 
capital humano formado en el 
sistema educativo del país y de su 
vinculación laboral y remuneración 
en el sector formal de la economía. 
Esto puede guiar las estrategias 
de reclutamiento, selección y 
contratación de personal en las 
empresas y, potencialmente, 
mejorar la productividad de 
las mismas y de los sectores 
económicos a los que pertenecen. 

 • En el momento de elegir algún 
programa de Educación Superior. 

 • Finalmente, a las Instituciones de 
Educación Superior les sirve de 
orientación para conocer cómo 
está absorbiendo el mercado 
laboral a sus egresados.

Figura 2.2

Titulaciones de Educación 
Superior (2005-2014)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.  

Observatorio Laboral para la Educación

Figura 2.1

Titulaciones de Educación 
Superior (1960-2014)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.  

Observatorio Laboral para la Educación.

Con fundamento en la premisa 
de que una Educación Supe-
rior accesible, con pertinencia y 

calidad constituye un elemento trans-
formador de la sociedad en términos 
de crecimiento económico, desarrollo 
sostenible, equidad social, bienestar, 
competitividad, actualización tecnoló-
gica e innovación, el grupo de trabajo 
del Observatorio Laboral para la Edu-
cación (OLE) contribuye al sector con el 
análisis de la pertinencia educativa que 
se imparte en el país desde el año 2001. 
Para ello, se basa en un seguimiento a 
los graduados de la Educación Superior, 
y más recientemente a aquellos certifi-
cados en competencias laborales, para 
conocer cómo se insertan y son acogi-
dos por el mercado laboral colombiano.

La información recopilada y sumi-
nistrada por el Observatorio permite in-
terpretar y analizar la correspondencia 
entre el sector educativo y el mercado 

2.1.
Perfil 
académico y 
condiciones de 
empleabilidad: 
graduados 
de Educación 
Superior 
(2001-2014)

Este documento de publicación anual 
compila los resultados generales de 
perfil académico, es decir, la des-

cripción de los principales factores que 
caracterizan en términos académicos a 
los graduados de la Educación Superior 
(nivel de formación, género y sector) y 
las condiciones de empleabilidad de los 
graduados, los cuales hacen parte de los 
análisis cuantitativos realizados por el 
Observatorio Laboral para la Educación. 
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Figura 2.3

Vinculación laboral de recién 
graduados según nivel 
de estudio (2012-2014)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.  

Observatorio Laboral para la Educación.

De igual forma, se presentan los resul-
tados de la Encuesta de Seguimiento a 
Graduados del nivel de pregrado, la cual 
tiene como objetivo conocer la percep-
ción de los graduados sobre sus condi-
ciones de ingreso al mercado laboral y 
su aceptabilidad, así como identificar 
qué tan relacionado se encuentra el tra-
bajo que desempeña el graduado con su 
profesión, las fortalezas que destaca del 
programa en el cual se graduó y aque-
llos aspectos que deberían fortalecerse.

Indicadores laborales de 
los recién graduados

Como parte de los análisis que realiza 
el Observatorio Laboral para la Educa-
ción, se encuentra el seguimiento de los 

graduados de Educación Superior en el 
mercado laboral. Esta medición cuanti-
tativa consiste en cruzar los datos aca-
démicos de cada uno de los graduados 
con sus datos de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, específica-
mente los relacionados con los aportes 
al régimen contributivo de salud (EPS), 
de las Administradoras de Riesgos La-
borales (ARL) y de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP), los cua-
les se registran en la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA) que 
administra el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social y la del Registro Único de 
Aportantes (RUA), administrada por la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafis-
cales (UGPP), entidad adscrita al Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público.

1.  El cruce de información no contempla la información de 

los graduados desempleados, aquellos que han salido del 

país o que trabajan en el sector informal de la economía. 

2  El DANE define como pertenecientes al sector infor-

mal de la economía a los empleados particulares y los 

obreros que laboran en establecimientos, negocios o 

empresas que ocupen hasta cinco personas en todas 

sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o 

socio; los trabajadores familiares sin remuneración; los 

trabajadores sin remuneración en empresas o negocios 

de otros hogares; los empleados domésticos; los jorna-

leros o peones; los trabajadores por cuenta propia que 

laboran en establecimientos de hasta cinco personas, 

excepto los independientes profesionales; y los patrones 

o empleadores en empresas de cinco trabajadores o 

menos. Se excluyen los obreros o empleados del go-

bierno (DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares).

Para cada registro (persona gradua-
da) se toma el valor del IBC corres-
pondiente al promedio de los valores 
disponibles de cada base (EPS, ARL y 
AFP). Teniendo en cuenta que la in-
formación de aportes de seguridad 
social proviene de varias bases de da-
tos, se asigna un orden de prioridad 
siguiendo una consistencia respecto 
a los procesos de integración anterio-
res (PILA, RUA) y teniendo en cuenta 
como variable de enlace el tipo y nú-
mero de documento.

Como resultado de estos cruces de 
información1, se estiman dos indicado-
res: la tasa de vinculación o porcentaje 
de graduados que realizan cotizaciones 
a la seguridad social y los valores pro-
medio de dichos aportes. 
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De acuerdo con las estimaciones reali-
zadas por el Observatorio Laboral para 
la Educación, para el año 2014, el 80,4% 
de los graduados de Educación Superior 
del año 2013 se encontraba vinculado al 
mercado formal de la economía2. 

Al analizar la tendencia histórica, se 
observa que este indicador ha venido 
creciendo en los últimos años. De igual 
forma, se evidencia que a medida que 
aumentan los niveles de formación, 
mejoran los indicadores laborales de 
los recién graduados. 

En la Figura 2.3 se muestra el com-
portamiento de la tasa de vinculación 
laboral de pregrado y posgrado para el 
periodo entre 2012 y 2014. Para el último 
periodo observado, el indicador para 
posgrado es superior en 15,4 puntos por-
centuales con respecto al de pregrado. 

Asimismo, se observa una relación 
positiva entre el nivel de formación y las 

tasas de vinculación: mientras que para 
un recién egresado del nivel técnico pro-
fesional la tasa de vinculación se calcula 
en 66,5%, para un recién egresado del 
nivel doctoral el indicador es de 94,5%. 

Con el fin de dar complementarie-
dad a los análisis, el Observatorio La-
boral establece la continuación de los 
estudios. Para ello, realiza un cruce de 
bases de datos de aquellos graduados 
que no aparecen vinculados en el Sis-
tema de Seguridad Social Integral con 
las bases de matrícula en Educación 
Superior provenientes del Sistema Na-
cional de Información de la Educación 
Superior (SNIES). Así, se encuentra que 
el mayor porcentaje de continuación de 
estudios se concentra en los niveles de 
formación técnico profesional y tecno-
lógico, sumando cerca del 25%. En la Fi-
gura 2.4 se observa tanto el porcentaje 
de vinculación como el de continuación 
de estudios por nivel de formación para 
el año 2014.
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Figura 2.4

Vinculación al sector formal 
y continuación de estudios 
de los recién graduados 
por nivel de formación

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.  

Observatorio Laboral para la Educación.

Figura 2.5

Salario promedio de los 
recién graduados (precios 
constantes 2014)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

Observatorio Laboral para la Educación.

Salario de enganche

Como resultado del proceso de inte-
gración de bases de datos de gradua-
dos de Educación Superior con las de 
vinculación al Sistema de Seguridad So-
cial Integral, se realiza una estimación 
del Ingreso Base de Cotizantes (IBC) 
reportado3 ante la PILA de aquellos 
graduados de Educación Superior que 
trabajan como empleados dependientes 
y que pertenecen al régimen contributi-

vo (este indicador es asumido como un 
proxy del salario). 

Ya que nuestro interés se centra en la 
caracterización de los indicadores labora-
les de los recién graduados, se estiman los 
salarios promedios de enganche. En 20144, 
el salario promedio nacional de los recién 
graduados de Educación Superior decreció 
en términos reales en 1,2% frente al de 2013. 
Las variaciones de los salarios de enganche 
en el nivel de pregrado se estimaron en un 
0,8%, y las de posgrado, en 6,7%.

En general, los ingresos de los recién 
graduados de Educación Superior 
mantienen una relación positiva con 
el nivel de formación, es decir que a 
medida que aumenta en nivel de for-
mación, aumenta el salario. Las va-
riaciones con el año inmediatamente 

anterior más significativas se presen-
tan en: 

 • El nivel de especialización con un 
crecimiento del 6,6%. 

 • Maestría, con un 3,2% más con 
respecto a 2013. 
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3. El valor no incluye primas técnicas, salario en especie 

o gastos de representación. En el cálculo de los valores 

de cotización no se incluyen los datos reportados por 

los trabajadores independientes ni a los graduados de 

programas relacionados con el sector militar o policial. 

 4. Los salarios vienen expresados en precios constantes de 2014.

 • Los universitarios, con un 2,2% 
superior al año anterior. 

Por su parte, el salario promedio para 
los graduados de doctorado dismi-
nuyó en términos reales en un 3,7% 
frente a 2013.

Graduados vinculados 
2013 - 2014

Salario 2014 - Graduados 2013

Graduados que siguen  
estudiando 2013 - 2014

Salario 2013 - Graduados 2012
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El 82,2% de 
los graduados 
universitarios de 
IES acreditadas en 
alta calidad logró 
vincularse a un trabajo 
formal, con salarios 
promedio de enganche 
de $1.899.592.

Impacto de la acreditación en 
los indicadores laborales 

Para el año 2014, vale la pena destacar que 
el 82,2% de los graduados universitarios 
de IES acreditadas en alta calidad logró 
vincularse a un trabajo formal, con sala-
rios promedio de enganche de $1.899.592, 
superiores al promedio nacional de este 
nivel de formación y a los resultados de 
los graduados universitarios de las IES no 
acreditadas, quienes en promedio presen-
tan una vinculación de 80% y un salario 
de $1.664.788. Aunque la diferencia entre 
las vinculaciones no es significativa (2,2 
puntos) en salario de enganche, se ob-
serva una variación absoluta de 234.800 

pesos más, lo que representa que un 
graduado de una IES acreditada gana en 
promedio 14% más que uno de una IES 
acreditada, para este nivel de formación. 

Encuesta de seguimiento 
a los recién graduados de 
la Educación Superior

En 2015 se realizó la encuesta de segui-
miento a graduados de pregrado un año 
después de obtener su título, ejercicio 
en el que se tomó una muestra repre-
sentativa de 6.477 personas de un total 
de 256.131 graduados. 

Los resultados se clasifican en varia-
bles que caracterizan la oferta de recur-

sos humanos y en otras que definen la 
percepción del graduado en diferentes 
aspectos del proceso de ingreso al cam-
po laboral.

Resumen del análisis de 
cifras del Observatorio 
Laboral para la Educación

01 El número de títulos de Edu-
cación Superior otorgados en 

2014 aumentó en 19,7% con respec-
to a los de 2011, pasando de 299.816 a 
358.910. De estos graduados, el 48,0% 
obtuvo su título en una IES pública, 
mientras que el 52,0% lo hizo en una 
IES privada. 

02 Mientras que en 2005 la titula-
ción del sector público era del 

42% y la titulación privada de 58%, a 
2014 esta diferencia de 16 puntos por-
centuales se ha reducido a 4, gracias a 
la implementación de estrategias para 
ampliación de la oferta y al fomen-
to de la permanencia y la calidad en la 
educación pública. 

03 El crecimiento en número de 
graduados entre 2011 y 2014 im-

pacta todos los niveles de la Educación 
Superior así: 

 » La participación de la 
titulación técnica profesional 
y tecnológica pasó de 32,0% 
en 2011 a 32,6% en 2014. 

 » En cuanto a los universitarios, 
la cifra de graduados pasó de 
132.852 (44,3% de participación) 
a 166.090 (46,3%).

 » El número de titulados en 
maestría se incrementó en 
56,5%, pasando de 7.669 a 12.002.

04 En el periodo 2011-2014 se in-
crementó en 25,0% el número 

de graduados a nivel universitario. 

05 El 45% de las titulaciones del 
periodo 2011-2014 corresponde 

a los hombres, y el 55,0%, a mujeres. 

 » Los hombres representan el 
58,6% de los graduados en 
el nivel técnico profesional, 
el 52,3% en maestría, y el 
61,7% en doctorado. 

 » A las mujeres corresponden 
el 51,3% de los títulos de nivel 
tecnológico, el 57,9% de los 
universitarios, y el 58,5% 
de las especializaciones.

06 Los resultados presentados 
sobre ingreso promedio y vin-

culación laboral de los graduados indi-
can que estudiar sí paga: 

 » Los salarios de los recién 
egresados de programas 
de pregrado se mantienen 
estables y crecen con 
respecto al año 2013, un poco 
menos del 1%, mientras 
que los de los graduados de 
posgrado aumentan 6,7%. 

 » Los salarios de los egresados 
de la educación media, 

en cambio, se encuentran 
cercanos al salario mínimo, y su 
tendencia se muestra a la baja.

07 Las tasas de vinculación al 
mercado formal de la econo-

mía también “premian” los mayores 
niveles de formación: cerca del 93% de 
los recién egresados de programas de 
posgrado tienen vinculación laboral, 
15,4 puntos porcentuales por encima 
de la tasa de vinculación de los recién 
egresados del nivel de pregrado. 

08 Los salarios de enganche del 
nivel universitario posicionan 

a las instituciones acreditadas en alta 
calidad 12,4 puntos porcentuales por 
encima de las no acreditadas. 

09 En cuanto a los top de pro-
gramas, es decir, aquellos 

que conjugan “buenas” tasas de vin-
culación con “buenos” salarios de 
enganche y que tienen un número im-
portante de graduados, se encuentra 
lo siguiente:

 » Los niveles técnico profesional 
y tecnológico modificaron su 
estructura con respecto a la 
medición del año pasado. Es 

$ 1.664.788

$ 1.899.592

82,2 %80,0 %

Egresado de IES  
no acreditada

Figura 2.6

Vinculación laboral y salario 
promedio de recién graduados 
del nivel universitario en IES 
acreditadas de alta calidad

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Ob-

servatorio Laboral para la Educación

Egresado de  
IES acreditada
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importante recordar que esta es 
una formación corta en tiempo 
que va de año y medio a tres 
años, por lo que responde más 
rápidamente a las necesidades 
emergentes del mercado laboral.

 » Con respecto a la medición del 
año 2013, en el nivel técnico 
profesional aparece punteando 
el programa de construcción de 
obra (nuevo en el top), seguido 
por el de mecánica automotriz 
(que ocupaba el primer 
puesto en 2013). Permanece el 
programa de electromecánica 
e ingresan diseño de 
máquinas y mantenimiento 
electromecánico. Salen 
telecomunicaciones, palma de 
aceite e higiene industrial. 

 » En el nivel tecnológico ingresan, 
para ocupar el primer y segundo 
lugar: logística y transporte, e 
instrumentación y control de 
proceso. Permanecen gestión 
de mercado y mantenimiento 
electromecánico industrial. Salen 
electrónica y telecomunicaciones, 
electromecánica y 
electricidad industrial.

 » En el nivel universitario, sale 
ingeniería de petróleos (que era 
el número uno el año pasado 
y en mediciones de años 
anteriores) y sube geología. 
Se mantienen medicina, 
ingeniería electromecánica e 
ingeniería de minas. Ingresa 
el programa de estadística. 

10 La brecha salarial entre hom-
bres y mujeres persiste y viene 

en aumento. Se evidencia que, en igual 
nivel de formación, el salario de en-
ganche tiene un diferencial por sexo, 
fenómeno que se presenta en todas 
las áreas del conocimiento. El área de 
ciencias es donde se presenta la dife-
rencia más amplia.

11 Al investigar la opinión que 
tienen los graduados de pre-

grado sobre la formación recibida, su 

vinculación al mercado laboral y la 
calidad de los empleos que están con-
siguiendo (ejercicio que representa la 
situación de 256.131 recién graduados 
de pregrado, entre julio de 2013 y ju-
nio de 2014), surgieron los siguientes 
hallazgos:En 2015, el 73,5% de los re-
cién graduados obtuvo su primer em-
pleo antes de tres meses, siendo las 
redes de familiares, amigos o conoci-
dos y la iniciativa propia (visitando y 
llevando hojas de vida) los canales de 
búsqueda más efectivos. La Unidad 
de Servicio Público de Empleo ocupa 
uno de los últimos lugares en ese sen-
tido con el 1,8%. 

 » En cuanto al tipo de contrato 
para la vinculación laboral 
en 2015, el 51,6% de los recién 
graduados de la Educación 
Superior que se encuentran 
empleados tiene contrato 
a término indefinido, y el 
24,6%, a término fijo.

 » Dentro de las principales 
dificultades a las que se 
enfrentan los recién graduados 
para conseguir trabajo se 
encuentran la carencia de 
la experiencia necesaria 
(51,2%), seguida del bajo 
salario ofrecido (15,9%). 

 » Sobre sus expectativas a 
largo plazo, el 36,6% de los 
encuestados piensa continuar 
estudios de posgrado, el 28,5% 
desea trabajar, y el 20,1% espera 
crear una empresa.

 » Según la percepción del 
graduado universitario, 
existe un alto nivel de 
pertinencia en cuanto a los 
estudios requeridos para el 
desempeño del cargo que 
ocupa. Para los niveles técnico 
profesional y tecnólogo la 
relación es mucho menor.

2.2.
Publicaciones

En el 2015 se publicaron en el Bole-
tín Educación Superior en Cifras los 
siguientes artículos:

a. Una mirada a los graduados 
de posgrado en Colombia: 
características e indicadores 
de mercado laboral.

b. Movilidad laboral de los 
graduados de Educación 
Superior en Colombia.

c. Educación técnica y 
tecnológica, una opción para 
aumentar la competitividad 
y la productividad del país.

d. Diferencias salariales y de 
vinculación al mercado 
laboral de los graduados en 
Educación Superior por sexo.

e. ¿Qué piensan los recién 
graduados de Educación 
Superior sobre sus condiciones 
de ingreso y trayectoria 
en el mercado laboral?

Posteriormente, en la publicación del 
boletín correspondiente a 2016 se pre-
sentaron los siguientes artículos:

a. Estudiar fuera del país retorna 
beneficios académicos, laborales 
y culturales. Algunas cifras de los 
graduados de títulos convalidados.

b. Indicadores de vinculación 
laboral de recién graduados.

c. Encuesta a empleadores de recién 
graduados de nivel pregrado.

Durante el último trimestre del año 2016 
estará disponible la guía técnica de bue-
nas prácticas en proyectos de fortaleci-
miento a oficinas de graduados, fomento 
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El equipo de trabajo 
del OLE avanzó 
hacia la producción 
de la base de datos 
consolidada de 
graduados de 2014.

a la graduación, bolsas de empleo y se-
guimiento a graduados en instituciones 
de educación superior. Este producto se 
viene construyendo a partir de las expe-
riencias documentadas por las IES y de 
su intercambio y socialización en el Pri-
mer Encuentro Nacional de Seguimiento 
a Graduados organizado por el Observa-
torio Laboral para la Educación. 

2.2.1. PRIMER ENCUENTRO 
NACIONAL DE SEGUIMIENTO 
A GRADUADOS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Para la realización de este evento, el 
OLE ha recopilado, mediante un for-
mato guía, aquellas experiencias que 
cada IES considera exitosas en cuatro 
líneas temáticas desarrolladas durante 
el encuentro y abordadas bajo las si-
guientes preguntas:

01 ¿Qué políticas, programas, es-
trategias o metodologías se 

han desarrollado e implementado para 
fortalecer la oficina de graduados?

02 ¿Qué políticas, programas, es-
trategias o metodologías se 

han desarrollado e implementado para 
agregar valor a sus egresados a través 
de su propia bolsa de empleo e inter-
mediación laboral?

03 ¿Qué políticas, programas, es-
trategias o metodologías se 

han desarrollado e implementado para 
realizar seguimiento a sus graduados?

04 ¿Qué políticas, programas, es-
trategias o metodologías se 

han desarrollado e implementado para 
fomentar la graduación estudiantil?

2.2.2. HERRAMIENTA 
DE CONSULTA DE 
INFORMACIÓN

El equipo de trabajo del OLE, incorporado 
al flujo de proceso de información que pro-
duce SNIES, avanzó hacia la producción de 
la base de datos consolidada de graduados 
del año 2014, la cual está disponible en la 
herramienta de consulta de O3 http://bi.
mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/
men-observatorio-laboral/ubicacion-geo-
grafica. Respecto a las cifras del año 2015, 
se definió la publicación de esta informa-
ción para el último trimestre del año 2016, 
tiempo en el que los usuarios podrán acce-
der a través del enlace mencionado y que 
hace parte de la página electrónica del 
Observatorio Laboral para la Educación. 

2.2.3. CONVENIO UGPP-OLE

En razón a que los indicadores de vin-
culación laboral y salarios de enganche 
de los graduados de Educación Superior 
resultan del cruce de la base de datos 
de graduados que se recoge en el SNIES 
con las bases de datos de reportes a se-
guridad social que recoge la UGPP, se 
determinó como estratégico establecer 
un convenio que permitiera un proceso 
más eficiente.

Para el 2016 se cruzaron las bases 
de datos del SNIES, de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano del 
SENA y de las demás Instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarro-
llo Humano que reportaron sus certi-
ficados a través del SIET. Este ejercicio 
se realiza una vez por año, con lo que 
se construyen indicadores de tasas de 
vinculación y salarios.

Producto de esta necesidad, se esta-
bleció el convenio UGPP-OLE, que es-
tablece un protocolo de procesos para 
el cruce de la información mejorando 
los tiempos para la producción de los 
indicadores que publica el OLE.

2.2.4. ESTUDIOS DE 
PROSPECTIVA LABORAL

El Observatorio Laboral para la Educa-
ción ha venido articulándose con los 
equipos de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano y del Marco Na-

cional de Cualificaciones (MNC) con el 
propósito de avanzar hacia el objetivo 
mayor de la construcción del MNC 
para 10 sectores priorizados. Con ese 
fin, el equipo de trabajo, con base en un 
estudio amplio de referentes mundia-
les y en un primer piloto con el sector 
de las TIC, ha definido un método de 
cinco fases: 

 » Caracterización del sector. 

 » Análisis de la  
oferta educativa. 

 » Análisis de la demanda. 

 » Diseño de las cualificaciones. 

 » Catálogo de  
cualificaciones. 

Dentro del análisis de la demanda, un 
componente fundamental es la prospec-
tiva, es decir, el análisis de las transfor-
maciones que se espera impactarán a un 
sector en términos de sus ocupaciones a 
partir de cambios tecnológicos y organi-
zacionales. De esta manera se logra definir 
cuáles cargos resultarán afectados por su 
desaparición, modificación o aparición. 
Para el caso específico del OLE y de ETDH, 
estos resultados son vitales para brindar 
orientación a las instituciones en el diseño 
de sus programas académicos con el fin de 
que puedan responder con pertinencia a 
las necesidades de cada sector.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se 
trabaja en un convenio con el PNUD y 
con las cabezas de los sectores, proyecto 
que tendrá como producto estudios de 
prospectiva laboral cualitativa y cuanti-
tativa para los sectores priorizados.

Acceda a la base de datos 

consolidada de graduados:  

http://bi.mineducacion.

gov.co:8380/eportal/web/

men-observatorio-laboral/

ubicacion-geografica

La prospectiva es 
un componente 
fundamental dentro 
del análisis de la 
demanda de cara 
a la construcción 
del MNC para 10 
sectores priorizados.
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Existe comunicación 
abierta y permanente 
con diferentes actores 
para la programación 
de jornadas de 
capacitación presencial 
por demanda.

2.2.5. ARTICULACIÓN 
CON EL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO

Dado que el SPE recoge la información 
de las vacantes de trabajo, es estratégi-
co reconocer la estructura de datos y la 
periodicidad con la que se produce dicha 
información con el fin de buscar posibles 
usos que puedan orientar la caracteriza-
ción de la demanda laboral para los gra-
duados en Educación Superior.

Desde el OLE se pretende cruzar la 
información que actualmente recopila 
en su sistema de información con el nú-
mero de vacantes que son reportadas al 
Servicio Público de Empleo, las cuales 
están desagregadas por: 

 • Ocupación (clasificación 
ocupacional CIUO 08 AC). 

 • Región (departamentos y 
municipios). 

 • Sectores (clasificación sectorial 
CIIU 4AC). 

 • Nivel educativo (filtradas por 
nivel de formación terciaria –
actualmente superior–, aunque 
el SPE aún no discrimina la 
formación de ETDH, la cual es 
de relevancia para los sectores 
productivo y de la educación). 

 • Clasificación CINE (es necesario 
que el Ministerio de Educación 
Nacional culmine el proceso de 
validación de esta clasificación). 

 • Experiencia (se puede realizar análisis 
asumiendo un número X de meses 
de experiencia de los graduados por 
nivel de formación, a partir del año de 
su graduación, frente a los exigidos 
por el sector productivo).

A partir de los cruces de información 
se puede generar un boletín que pre-
sente un análisis de la oferta y la de-
manda de capital humano por sectores 
y por regiones, de manera que las IES 
puedan identificar oportunidades de 
formación para atender las necesida-
des locales y nacionales. Asimismo, 
pueden diseñar planes de promoción 
de sus programas de formación so-
portados en información relevante 
para los aspirantes, a quienes debe ga-
rantizarse un proceso de decisión con 
la mayor y mejor información posible 
acerca del potencial que ofrece un pro-
grama académico.  

Para las instituciones lo más relevan-
te es identificar las brechas regionales y 

nacionales, mientras que para los aspi-
rantes se trata de reconocer las opor-
tunidades de desempeño laboral en el 
sector productivo relacionadas con las 
diferentes opciones de formación.

2.2.6. INDICADOR DE 
PERTINENCIA LABORAL 
PARA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

El MEN apunta hacia la construcción 
de un índice sintético que pueda dar 
señales de la pertinencia de los progra-
mas de Educación Superior con base 
en información cuantitativa que se 
pueda recabar con los sistemas de in-
formación del Ministerio y otras fuen-
tes disponibles. 

Para este propósito se presentó una 
propuesta en la que se ponderan dife-
rentes dimensiones para las cuales se 
puede tener una medida o proxy con 
seis variables: 

 • Vinculación laboral al sector 
formal de la economía. 

 • Correspondencia con la actividad 
económica. 

 • Correspondencia con las apuestas 
productivas. 

 • Demanda social por los programas 
de ES. 

 • Índice de valor agregado. 

 • Movilidad social de los graduados.

2.2.7. CAPACITACIONES 
SOBRE EL USO DEL 
SISTEMA DE CONSULTA 
DE INDICADORES OLE

Como estrategia de educación a los 
diversos públicos usuarios de la infor-
mación del OLE, el grupo de trabajo 
programa jornadas de capacitación 
virtuales de manera sincrónica y asin-
crónica. Asimismo, existe comunica-
ción abierta y permanente con dife-
rentes actores para la programación 
de jornadas de capacitación presen-
cial por demanda. 

Producto de este esfuerzo, se realizó 
el primer foro de capacitación virtual 
el día 3 de marzo de 2015 de manera 
sincrónica y disponible para el públi-
co de manera asincrónica en el enlace 
http://www.graduadoscolombia.edu.
co/html/1732/w3-article-356238.html. 

Por otra parte, en sesiones por de-
manda, se han realizado capacitaciones 
a los equipos de trabajo de las oficinas 
de graduados con reuniones individua-
les que involucran entre 1 y 3 asistentes 
de diferentes IES: 

01 El 14 de marzo en Montería a la 
Universidad de Córdoba. 

02 En Bogotá, se distribuyeron en 
visitas a las IES y en las instala-

ciones del MEN así: 

 » El 1 de abril en el Politécnico 
Internacional. 

 » El 7 de abril en la Universidad 
Santo Tomás. 

 » El 11 de abril en la Escuela 
Colombiana de Rehabilitación. 

 » El 13 de abril en la Fundación 
San Mateo.

http://www.graduadoscolombia.

edu.co/html/1732/w3-

article-356238.html

2.2.8. SINCRONIZACIÓN 
DE INDICADORES DE 
CONDICIONES DE 
EMPLEABILIDAD PARA 
PROGRAMAS DE FTDH

De manera análoga a como se cons-
truyen los indicadores para Educación 
Superior, se construyen los indicado-
res de vinculación laboral y salarios 
de enganche para los programas de 
FTDH cruzando la base de datos de 
personas certificadas con las bases de 
aportes a seguridad social de la UGPP. 
Como resultado, se presentan las ta-
blas de salida para la construcción de 
los indicadores por tipo de institución, 
región, género. 

2.2.9. DOCUMENTOS DE 
PERTINENCIA POR ÁREAS 
DE CONOCIMIENTO 

Desde la Subdirección de Desarrollo 
Sectorial de la Educación Superior se 
propone hacer uso de la información 
disponible en los sistemas de informa-
ción con el fin de producir documentos 
de análisis que sirvan de insumo para 
la toma de decisiones. En este caso se 
aborda un análisis de los diferentes 
datos e indicadores por áreas de co-
nocimiento, estableciendo relaciones 
de los programas académicos con los 
sectores productivos.
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esTRechAR VÍncULOs 
cOn LOs gRADUADOs Y cOnTRiBUiR A sU 
DesARROLLO PROFesiOnAL

“El graduado hace parte de un proceso, donde el 
primer ciclo de formación, aprendizaje, vivencia 
y convivencia tiene un cumplimiento de meta 
parcial; por lo tanto, requerimos estar en contac-
to permanente con él para seguir alimentando el 
vínculo generado. Ese primer momento contribu-
ye al proceso formativo y ayuda en el crecimiento 
regional con profesionales íntegros y competitivos 
en el mercado laboral.

Buscamos involucrar al graduado dentro de 
la directrices institucionales para generar víncu-
los emocionales y mantenerlo informado sobre la 
oferta académica, buscando siempre mayor com-
petitividad y, en consecuencia, mejores condicio-
nes y oportunidades laborales.

Es una oportunidad de realizar alianzas es-
tratégicas que permitan administrar, mejorar y 
optimizar procesos, como por ejemplo a través 
de bolsas de empleo y el adecuado intercambio 
de información”.

Juan Camilo García Solórzano | Coordinador del 
Programa de Egresados - Fundación Universitaria  
de Popayán

“Para conocer las necesidades o expectativas de los 
graduados, la universidad está en contacto con ellos 
mediante eventos, talleres, encuentros, correos elec-
trónicos y redes sociales. Una vez detectada la nece-
sidad o problemática, dependiendo de su naturaleza, 
se procede a su estudio y solución en colaboración 
con los agentes intervinientes, ya sean docentes, 
coordinadores, directivos o empresas, entre otros. 

Para fortalecer el programa, la oficina de gra-
duados ha establecido diferentes tipos de convenios 
con varias empresas, para generar, no solo una bol-
sa de empleo, sino también oferta académica perti-
nente al personal de la empresa y a los graduados.

La oficina de graduados de la Corporación Uni-
versitaria Autónoma de Nariño está en proceso de 
consolidación. Por eso, para nosotros es muy im-
portante participar de los eventos que el Ministerio 
de Educación Nacional ofrece, pues se convierten 
en una base muy importante para trabajar de una 
mejor manera”.

Diego Mauricio Arciniegas López | Coordinador Ofi-
cina de Graduados - Universidad Autónoma de Nariño 
(AUNAR)
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“Nuestro objetivo es formar profesionales responsables socialmente que 
evidencien la calidad de nuestros procesos académicos, de docencia, inves-
tigación y proyección social. La EAM es consciente de nuestra responsabili-
dad social; por tanto, estamos atentos a atender las necesidades de nuestros 
grupos de interés, en este caso, los graduados de nuestra institución.

Existen diversos mecanismos e instrumentos de recolección de la 
información, por medio de los cuales identificamos necesidades de 
formación e intermediación laboral, con el propósito de generar solu-
ciones relacionadas con estos temas para nuestros graduados. Especí-
ficamente, como requisito para la graduación, los estudiantes deben 
diligenciar una encuesta para identificar necesidades de formación y 
evaluar la satisfacción con la formación recibida. Teniendo en cuenta 
los resultados, se proponen programas de formación complementaria 
y se implementan estrategias para fortalecer la empleabilidad. 

Estamos fortaleciendo los convenios y alianzas para incrementar los be-
neficios de los graduados EAM, tanto con establecimientos de comercio como 
con las instituciones participantes de la Red de Graduados del Quindío”.

Claudia Paola Londoño Gil | Coordinadora Centro de Atención al Egresado 
- Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío (EAM)

“En el año 2007 se creó la Oficina de Egresados con el fin brindar servicios de formación continua, intermediación laboral y 
seguimiento a graduados, y así estrechar los vínculos con ellos y contribuir a su desarrollo profesional. En los procesos de 
autoevaluación se ha identificado que el servicio de mayor demanda y que más preocupa a los estudiantes y graduados 
es el acceso a oportunidades laborales. 

Es de resaltar que la intermediación laboral es un servicio que se encuentra en constante mejora y es valorado posi-
tivamente por los graduados. Por esa razón, se considera una experiencia exitosa en la institución. Este servicio incluye 
la asesoría en la elaboración de la hoja de vida, invitación a actividades académicas de orientación laboral y difusión de 
oportunidades por medio de boletines periódicos y del portal de empleos de la Konrad Lorenz.

La Oficina de Egresados ha liderado la gestión de la bolsa de empleo e intermediación laboral con el objetivo de apoyar 
a la comunidad académica en su proceso de vinculación con el sector productivo.

Adicionalmente, desde el año 2013, el Centro de Consejería Académica creó los programas de Inmersión a la Vida La-
boral y el programa de Liderazgo y Coaching, enfocados a fortalecer las competencias personales y profesionales para 
mejorar el desempeño laboral de los estudiantes próximos a graduarse”.

Marcela Rodríguez Arismendi | Jefe Oficina de Egresados - Fundación Universitaria Konrad Lorenz

“La universidad tiene como principio 
ser una institución para sus gradua-
dos. La Fundación Universitaria Juan 
N. Corpas diseñó y ha desarrollado 
desde el año 2009 el Programa ECO 
(Egresados Corpistas), en el marco 
del cual se han adelantado estrate-
gias para mantener el vínculo me-
diante la actualización de la base de 
datos, la caracterización de egresa-
dos y el seguimiento al impacto que 
tienen en el entorno social y laboral. 
Para ello realizamos encuentros ECO 
nacionales e internacionales, entre 
otros eventos y reuniones donde se 
pueden compartir experiencias”.

María Carolina Lamus | Asistente de 
Rectoría para Asuntos Administrativos 
- Fundación Universitaria Juan N. Corpas
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3.
Fomento en 
el Sistema de 
Educación 
Superior

Viceministerio de Educación Superior

INFORME DE GESTIÓN 2014 - 2016
Ministerio de Educación Nacional



3.1.
Fomento a 
la calidad

Mediante el Decreto 1075 de 
2015, que posteriormente fue 
adicionado por el Decreto 1246 

de 2015, se crearon los Planes de Fomen-
to a la Calidad (PFC) como herramientas 
de planeación. Diseñados para mejorar 
las condiciones de calidad de las Institu-
ciones de Educación Superior públicas 
de acuerdo con sus planes de desarrollo 
institucionales, deben contemplar:

a. Proyectos.
b. Metas.
c. Indicadores.
d. Recursos.
e. Fuentes de financiación.
f. Instrumentos de 

seguimiento y control.

Con el Decreto 2564 de 2015 se definie-
ron las líneas de inversión para la vigen-
cia 2016: 

01 Adquisición, construcción, am-
pliación, mejoramiento, ade-

cuación y dotación de infraestructura 
física, tecnológica y bibliográfica.

02 Proyectos de investigación, di-
seño y adecuación de nueva 

oferta académica. 

03 Estrategias de disminución de 
la deserción. 

04 Formación de docentes  
a nivel maestría y doctorado. 

Figura 3.1.

Indicadores de los Planes 
de Fomento a la Calidad

UniVeRsiDADes

 • Matrícula en pregrado.
 • Tasa de deserción anual.
 • Matrícula de programas 

acreditados.
 • Docentes con doctorado 

tiempo completo.

 • Resultados Pruebas Saber Pro 
(razonamiento cuantitativo, 
nivel medio y alto).

 • Grupos de investigación 
clasificados por Colciencias.

iTTU

 • Matrícula en pregrado.
 • Tasa de deserción anual.
 • Matrícula de programas 

acreditados.
 • Docentes con maestría y 

doctorado en cualquier 
dedicación.

 • Resultados Pruebas 
Saber Pro (razonamiento 
cuantitativo, nivel  
medio y alto).

En el marco de los PFC, las IES realizan 
un ejercicio de planeación estratégica 
en donde se incorporan sus necesida-
des y prioridades, articulándose con las 
metas del PND 2014-2018.

De esta forma, el MEN acompañó la 
formulación de los Planes de Fomento 
a la Calidad de 62 Instituciones de Edu-
cación Superior públicas en 2015 y 61 en 
2016. Estas vincularon la inversión de los 
recursos provenientes del CREE a indi-
cadores concretos, orientados a mejorar 
las condiciones de calidad del Sistema 
de Educación Superior. 
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Figura 3.2

Asignación del CREE  
a IES públicas, 2015

Fuente: Subdirección Desarrollo Sectorial 2015 líder 

proceso distribución y resoluciones de giro MHCP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC)

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP)

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CÚCUTA

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE SUCRE

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (UDEC)

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCAÑA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

UNIVERSIDAD - COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - IES CINOC

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ ( INTENALCO)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA ITA

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL (ISER)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS

$ 12.228.170.451 

$ 9.218.858.553 

$ 9.052.851.107 

$ 9.043.618.832 

$ 8.378.461.188 

$ 8.201.202.403 

$ 8.112.696.801 

$ 8.075.223.000 

$ 7.818.632.487 

$ 7.672.764.500 

$ 7.378.357.337 

$ 7.202.800.063 

$ 7.044.280.527 

$ 6.907.569.432 

$ 6.827.561.884 

$ 6.700.392.418 

$ 6.563.675.376 

$ 6.547.382.078 

$ 6.494.896.222 

$ 6.456.764.526 

$ 6.102.456.043 

$ 6.090.218.658 

$ 5.952.939.914 

$ 5.874.354.257 

$ 5.325.976.875 

$ 5.135.551.759 

$ 4.932.688.978 

$ 4.879.139.854 

$ 4.772.345.595 

$ 4.546.516.341 

$ 4.170.303.630 

$ 3.977.873.862 

$ 4.666.380.609 

$ 4.259.970.218 

$ 3.794.341.402 

$ 3.748.481.234 

$ 3.257.229.076 

$ 2.958.542.528 

$ 2.657.027.959 

$ 2.636.095.223 

$ 2.555.177.119 

$ 2.547.098.512 

$ 2.481.903.165 

$ 2.393.912.268 

$ 2.377.341.578 

$ 2.262.028.470 

$ 2.207.209.479 

$ 2.196.489.958 

$ 2.186.726.034 

$ 2.094.476.976 

$ 2.067.625.066 

$ 2.048.009.203 

$ 2.042.005.049 

$ 1.985.253.038 

$ 1.952.447.230 

$ 1.938.815.708 

$ 1.933.178.028 

$ 1.918.110.822 

$ 1.904.508.473 

$ 1.872.008.612 

$ 1.619.781.947 

$ 72.562.174.984 TOTAL iTTUTOTAL UniVeRsiDADes $ 217.686.524.951
Esta figura muestra la manera como 
se distribuyeron $290.248 millones 
a las 61 IES públicas, en el año 2015 
(en el “Anexo 02 PFC proyectos IES 
2015” se muestra el detalle de todos 
los proyectos presentados por las 61 
IES públicas en sus planes de fomento 
a la calidad en la vigencia 2015). Fuente: Subdirección Desarrollo Sectorial 2015
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Figura 3.3

Asignación del CREE  
a IES públicas, 2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC)

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP)

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CÚCUTA

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

UNIVERSIDAD DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DE SUCRE

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (UDEC)

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCAÑA

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

UNIVERSIDAD - COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - IES CINOC

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ ( INTENALCO)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR

INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA ITA

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL (ISER)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS

$ 17.017.335.218 

$ 11.685.651.842 

$ 13.820.967.754 

$ 11.616.321.201 

$ 10.271.800.167

$ 8.079.112.684

$ 8.403.124.255 

$ 7.394.036.352

$ 8.813.507.274 

$ 11.254.390.812 

$ 6.394.150.149 

$ 7.086.674.816 

$ 6.873.397.913 

$ 6.025.797.828

$ 6.580.449.422 

$ 5.944.149.829 

$ 5.924.248.937 

$ 6.213.643.325 

$ 7.717.753.900 

$ 6.468.806.111

$ 8.598.313.229

$ 6.768.358.619 

$ 5.055.578.928 

$ 5.912.060.871 

$ 5.133.557.645 

$ 6.520.193.740 

$ 4.919.893.639

$ 5.308.845.690 

$ 5.918.069.436 

$ 4.441.326.183 

$ 4.164.494.556 

$ 3.673.592.971 

$ 9.651.870.849 

$ 8.033.752.369 

$ 5.140.543.306 

$ 6.672.880.471 

$ 5.034.377.984 

$ 3.652.613.872 

$ 3.338.216.337 

$ 2.662.632.916 

$ 2.985.878.911 

$ 2.559.023.610 

$ 3.011.010.205 

$ 1.141.597.762 

$ 1.297.967.538 

$ 1.811.955.816 

$ 1.085.608.495 

$ 2.746.084.368 

$ 1.466.765.017 

$ 1.294.324.899 

$ 2.078.186.725 

$ 1.546.513.136 

$ 1.340.933.795 

$ 2.283.850.507 

$ 1.813.872.114 

$ 1.161.175.716 

$ 1.703.865.610 

$ 1.135.336.451 

$ 1.166.921.824 

$ 1.531.771.238 

$ 650.336.584 

$79.999.868.425 TOTAL iTTUTOTAL UniVeRsiDADes $ 239.999.605.296
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3.2.
Fomento a  
la demanda

3.2.1. SER PILO PAGA

Ser Pilo Paga (SPP), como programa 
bandera del Gobierno Nacional, es 
una estrategia de financiación de la 
demanda de la Educación Superior 
dirigida a personas con menores con-
diciones socioeconómicas y con altos 
resultados en las pruebas de Estado 
SABER 11. 

Los objetivos principales de SPP son:

a. Aumentar la calidad en  
la Educación Superior a 
través de la asignación de 
créditos condonables.

b. Contribuir al desarrollo de 
la meta “Colombia, la mejor 
educada de América Latina”.

c. Fomentar la movilidad social y la 
democratización de la educación.

d. Fortalecer la política 
regional de desarrollo. 

La primera convocatoria de SPP, lanzada 
en 2014, estableció los siguientes criterios:

 • Haber presentado la prueba SABER 11 
el 3 de agosto de 2014 y haber obtenido 
un puntaje igual o superior a 310.

 • Ser admitido en una de las 33 IES 
acreditadas en Alta Calidad.

 • Estar registrado en el SISBEN en la 
base del 19 de septiembre de 2014. 

 • Cumplir con los siguientes puntos 
de corte definidos (Figura 3.5).

Para la segunda convocatoria del pro-
grama, lanzada en 2015, se establecieron 
los siguientes requisitos:

 • Haber presentado la prueba 
SABER 11 el 2 de agosto de 2015 y 
haber obtenido un puntaje igual o 
superior a 318.

 • Ser admitido en una de las 39 IES 
acreditadas en Alta Calidad.

 • Estar registrado en el SISBÉN en 
la base del 19 de junio de 2015 y 
cumplir con los puntos definidos 
(Figura 3.5). 

Adicionalmente, y con el fin de ofrecer 
un mayor acceso a poblaciones vulne-
rables, se estableció que la población 
indígena debía estar registrada dentro 
de la base censal del Ministerio del Inte-
rior con corte al 30 de junio de 2015. Esto 
responde a que, en términos legales, di-
cha población no se encuentra inscrita 
en el SISBÉN. 

Figura 3.5.

Puntos de corte definidos para las 
convocatorias de Ser Pilo Paga

Figura 3.4

Asignación de recursos CREE 
según tipo de institución, 2015

En relación con las líneas de inversión 
definidas, los recursos CREE en 2015 se 
invirtieron por tipos de instituciones, 
como lo demuestran la figura.
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Logros obtenidos en el periodo de ges-
tión 2015:

01 Se suscribieron 61 Planes de 
Fomento a la Calidad por parte 

de las Instituciones de Educación 
Superior públicas.

02 Se distribuyeron $290.248 
millones a las 61 Instituciones 

de Educación Superior públicas.
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Por otra parte, los cambios en el pun-
taje de las Pruebas Saber 11 y en el 
número de IES acreditadas en alta 
calidad responde a la mejoría en los 
resultados de las Pruebas Saber 11 de 
2015 y a la acreditación institucional 
de siete nuevas Instituciones de Edu-
cación Superior. 

SPP se fundamenta en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2014–2018: “Todos 
por un Nuevo País”, donde están con-
signadas las principales estrategias de 
inversión de Colombia. Por su parte, 
las políticas relacionadas con la edu-
cación se encuentran en el capítulo de 
“Colombia la Más Educada” y en el de 
“Movilidad Social”.

La meta trazada para el cuatrienio 
es otorgar 40.000 créditos condona-
bles. Para la primera convocatoria del 
programa, se adjudicaron 10.140 crédi-
tos, de los cuales 9.504 se encuentran 
en estado activo (ICETEX, agosto 30, 
2016). Para la segunda convocato-
ria del programa, se han adjudicado 
12.715 créditos, de los cuales 12.213 se 
encuentran en estado activo (ICETEX, 
agosto 30, 2016). 

Proyectos adelantados durante 
la vigencia 2015-2016

Análisis de información

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 establece entre sus objetivos 
“Optimizar la gestión de la informa-
ción”, considerándolo como uno de 
los fundamentos del Buen Gobierno. 
En este sentido, la gestión de la infor-
mación implica producir, administrar, 
acceder y hacer uso de las estadísticas 
oficiales. Así mismo, incluye el diseño 
de instrumentos y la adopción de la 
tecnología necesaria para que dicha 
información se transforme en conoci-
miento y permita concretar los objeti-
vos de una sociedad en paz, equitativa 
y más educada.

Con esto en mente, desde el Vice-
ministerio de Educación Superior se 
ha liderado el fortalecimiento de los 
sistemas de información y del segui-
miento al reporte que realizan las Ins-
tituciones de Educación Superior. La 
apropiación y uso de la información 
para la toma de decisiones y para la 

gestión del sector ha sido un factor 
fundamental en el trabajo desarrolla-
do en los últimos años. 

Siguiendo esta línea de trabajo, el 
componente de información constituye 
uno de los ejes principales del programa 
SPP. Para tal efecto, se vienen realizan-
do acciones para diseñar un sistema de 
información que tiene como objetivo 
gestionar, administrar y garantizar la 
disponibilidad de la información. Al-
gunas de dichas acciones, realizadas 
a partir de febrero de 2016, incluyen la 
identificación de los requerimientos y 
las necesidades de información desde 
el Programa. Esto permitirá:

a. Definir una línea base. 
b. Especificar los requerimientos 

tecnológicos necesarios.
c. Cuantificar los tiempos 

y costos que implica el 
diseño de este sistema. 

Una correcta estructuración de este 
proceso permitirá darle accesibilidad 
a la información, mejorar la atención 
de requerimientos internos y externos, 
disminuir los tiempos necesarios para 
recopilar información y generar infor-
mes e indicadores de manera automá-
tica, todo lo cual se traducirá en una 
entrega de información veraz, de cali-
dad y oportuna. Mientras este sistema 
es implementado, se han venido utili-
zando mecanismos transitorios para la 
administración de la información, inclu-
yendo el paso de un enfoque manual a 
un enfoque computacional por medio 

del entorno y lenguaje de programa-
ción R. Dicho enfoque, orientado hacia 
la eficacia y la eficiencia de los procesos 
realizados por el equipo del programa 
SPP, es eficaz, pues permite atender los 
diferentes requerimientos de las entida-
des internas y externas de la iniciativa. 
Es, así mismo, eficiente, pues permite 
atender varios requerimientos usando 
un solo script, lo cual optimiza el tiempo 
de respuesta del equipo. 

Diseño de un modelo financiero

El creciente número de beneficiarios y 
la cada vez mayor importancia de SPP 
llevaron a que la Ministra de Educación 
Nacional impulsara la construcción de 
un modelo financiero para el Programa, 
que evaluara diferentes alternativas de 
sostenibilidad financiera de cara a los 
próximos años. 

El resultado fue una herramienta 
de simulación que calcula el costo del 
Programa durante los próximos 25 años 

(con base en las variables de beneficia-
rios, matrículas, subsidios y supuestos 
macroeconómicos) y que simula dife-
rentes escenarios (con base en paráme-
tros correspondientes a posibles políti-
cas futuras del MEN). 

Las simulaciones arrojaron los siguien-
tes hallazgos sobre las finanzas de SPP:

01 El crecimiento sostenido de las 
matrículas de las Instituciones 

de Educación Superior privadas por 
encima del IPC incrementa el costo de 
SPP de manera exponencial.

02 La oferta reducida de IES acredi-
tadas en ciudades intermedias y 

pequeñas ocasiona que los beneficiarios 
de SPP se desplacen de sus lugares de 
origen, lo que incrementa el valor de los 
apoyos de sostenimiento.

03 El número de cupos adjudica-
dos incide sensiblemente en el 

valor del presupuesto.

Estas conclusiones serán vitales para 
orientar la planeación estratégica de la 
tercera convocatoria de SPP y garanti-
zar su sostenibilidad financiera.

Diseño de la evaluación de 
impacto del Programa Ser 
Pilo Paga, DNP–MEN

El Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP), a través de la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas, evalúa y hace seguimiento a 
los programas y proyectos que impulsa 
el Gobierno Nacional para promover el 
desarrollo económico, social y ambiental 
del país. En este contexto, el DNP inclu-
yó la evaluación del programa SPP en su 
agenda de evaluaciones para la vigencia 
2015. Para llevar a cabo esta actividad de 
manera pertinente y oportuna, fue nece-
sario hacer un esfuerzo interinstitucional 
coordinado con el MEN.

Dada la importancia de SPP como he-
rramienta de movilidad social, competiti-

El creciente número 
de beneficiarios y 
la cada vez mayor 
importancia de SPP 
llevaron a construir 
un modelo que 
evaluara alternativas 
de sostenibilidad 
financiera.
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vidad y mejoramiento de la calidad de la 
educación del país, se consideró estraté-
gico diseñar una evaluación del programa 
en el 2015, con el fin de definir una hoja de 
ruta para realizar una medición confiable 
y rigurosa, que estimara los efectos direc-
tos del programa en el año 2020. 

También se consideró importante le-
vantar una línea de base que caracteri-
zara la situación en la que se encuentran 
los jóvenes antes de iniciar su vínculo 
con SPP. Esto, con miras a suministrarle 
la información necesaria al MEN para 
fortalecer el diseño del Programa. Así 
mismo, para que sirva, a futuro, como 
insumo para medir el efecto directo de 
la iniciativa sobre los indicadores obje-
tivos de la educación superior, el cierre 
de brechas y las condiciones de vida de 
los beneficiarios.

Por otro lado, considerando la proble-
mática de la educación superior asocia-
da a la dificultad de retener estudiantes 
en el sistema, es importante conocer los 
factores que inciden en estas variables 
y las estrategias que han adoptado las 
IES receptoras de beneficiarios del Pro-
grama. En consecuencia, la evaluación 
también tiene un enfoque cualitativo, 

03 “Efectuar una investigación 
cualitativa a nivel del Progra-

ma para analizar las variables de re-
tención y deserción”.

Para el buen desarrollo de este proceso, 
tanto el MEN como el DNP han reali-
zado varias sesiones de trabajo entre 
diciembre de 2015 y lo corrido de 2016, 
en las cuales se han discutido cada una 
de las etapas del proyecto para tomar 
decisiones conjuntas, a saber:

 • Se determinaron las variables y 
series de tiempo disponibles en 
cada una de las entidades, con base 
en la solicitud realizada por DNP.

 • Se firmaron los respectivos 
acuerdos de confidencialidad para 
hacer entrega de la información por 
parte de las entidades a cargo de 
las bases de datos requeridas por el 
DNP (ICETEX e ICFES). Posterior a 
la firma de dichos acuerdos, se hizo 
entrega de la información.

 • Se realizaron reuniones entre el 
MEN, DNP y Unión Temporal 

Educación 2015, en las que 
se revisaron uno a uno los 
instrumentos tanto cuantitativos 
como cualitativos para la 
recolección de información  
en campo:

 » Encuesta a jóvenes beneficiarios 
SPP.

 » Grupos focales a jóvenes 
beneficiarios SPP.

 » Grupos focales con compañeros 
de beneficiarios de SPP.

 » Entrevistas con docentes y 
personal de las IES. 

A la fecha, el proceso está en la etapa de 
operativo de recolección de información.

Diseño del área de Permanencia

El Área de Permanencia se conforma en 
el programa SPP como columna verte-
bral del mismo, dado que entre sus indi-
cadores de medición (reportados men-
sualmente en sinergia) se encuentran: el 

número de créditos condonables otor-
gados mediante el Programa y el reto de 
disminución de la tasa de deserción de 
sus beneficiarios, en comparación con 
el comportamiento de la población en 
general que accede a las IES acreditadas 
de nuestro país. En tal sentido, el eje de 
Permanencia le apunta al incentivo y a la 
sistematización de experiencias “en tor-
no al fomento de la culminación exitosa 
de estudios en educación superior, así 
como a fortalecer redes de trabajo, mo-
tivar la reflexión, compartir y transferir 
aprendizajes de experiencias significati-
vas en torno al tema en las Instituciones 
de Educación Superior” (Micrositio Cru-
zar la Meta, MEN).

Las acciones emprendidas en el 
acompañamiento a las IES y los benefi-
ciarios se fundamentan en la Guía para 
la implementación del modelo de gestión 
de la Permanencia (MEN, 2015) y el Acuer-
do nacional para disminuir la deserción en 
educación superior, firmado en 2010 entre 
el Gobierno Nacional y los rectores de 
las IES públicas y privadas de las dife-
rentes regiones del país. Desde el Pro-
grama se busca acompañar y fortalecer 
las iniciativas de apoyo académico y de 

bienestar integral a los estudiantes que 
presentan mayor riesgo de desertar, por 
cuanto los ejercicios de caracterización 
inicial aplicados por las IES y su deriva-
ción en sistemas de alertas y acciones de 
seguimiento focalizadas son la principal 
herramienta de acompañamiento. 

Por otra parte, los ejes identificados 
como de mayor impacto en la perma-
nencia en la Educación Superior con ca-
lidad de los beneficiarios, corresponden 
a programas que fortalezcan procesos 
de orientación socio-ocupacional, adap-
tación a la vida universitaria, educación 
financiera, atención a estudiantes forá-
neos, preparación para el mundo labo-
ral y formación docente. Para tal efecto, 
se cuenta con una participación activa 
de las IES en la generación o ampliación 
de una nutrida batería de estrategias de 
acompañamiento a los estudiantes be-
neficiarios, a sus familias e, incluso, a las 
Secretarías de Educación y las Institu-
ciones de Educación Media en algunas 
regiones, entre las que sobresale Ba-
rranquilla, con la Universidad del Norte: 
el acompañamiento a beneficiarios del 
programa SPP retoma los principios de 
incentivo a la Permanencia del discurso 

mediante el cual se recopilará y analiza-
rá información con directivos, profesores 
y estudiantes de las IES: esta le garanti-
zará al MEN una fuente de información 
adecuada y oportuna a la hora de tomar 
decisiones sobre el Programa.

Con base en lo anterior, y en cumpli-
miento de sus funciones misionales y de 
la agenda de evaluaciones aprobada, el 
DNP suscribió en diciembre de 2015 el 
contrato de consultoría N° 656/2015 con 
la Unión Temporal Educación 2015 Uni-
versidad de los Andes - Centro Nacional 
de Consultoría (CNC). De este texto se 
desprenden los objetivos:

01 “Realizar el diseño de la evalua-
ción de impacto del Programa 

Ser Pilo Paga que permita medir en el 
futuro el efecto causal de la interven-
ción sobre el acceso, la retención, la 
deserción, el valor agregado de la edu-
cación, la empleabilidad, los ingresos, 
la calidad de vida, los proyectos de vida 
de los jóvenes y la protección social”. 

02 “Levantar la línea de base en 
2015 para el grupo de trata-

miento y de control”. 

Con SPP se busca 
acompañar y 
fortalecer las 
iniciativas de apoyo 
académico y de 
bienestar integral a 
los estudiantes que 
presentan mayor 
riesgo de desertar.
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 • Incluir estudiantes de poblaciones 
vulnerables que no tienen SISBÉN 
(minorías, desplazados, etc.).

 • Diseñar estrategias de educación 
financiera desde antes de que los 
jóvenes elijan las IES.

 • Incorporar estrategias de 
orientación socio-ocupacional en 
el Programa. Desde la Educación 
Media y a través de un primer 
semestre en las IES en el cual los 
estudiantes, además de tomar 
asignaturas de nivelación en áreas 
básicas, puedan recibir orientación 
socio-ocupacional para la elección 
de la carrera. De esta forma la 
elección de la carrera se realiza al 
finalizar el primer semestre.

capitalizado por el Viceministerio en la 
última década y establece una variante 
específica para la comprensión de la de-
serción en el Programa.

Para garantizar un seguimiento 
académico-administrativo que re-
dunde en la permanencia y gradua-
ción efectiva de los beneficiarios del 
Programa SPP, se adelantan diversas 
acciones entre la vigencia 2014 y 2015 
que se presentan a continuación:

Caracterización inicial del 
programa Ser Pilo Paga

La puesta en marcha de SPP implicó 
generar estrategias tempranas de ca-
racterización de su operatividad, de sus 
beneficiarios y de sus aliados estratégi-
cos, orientada a la definición de líneas 
de trabajo para su mejora continua. Esta 
caracterización buscaba identificar: 

01 Los canales a través de los cua-
les los potenciales beneficiarios 

se enteraban del Programa SPP.

02 El contexto de la toma de deci-
sión del programa académico 

por parte de los estudiantes. 

03 El acompañamiento o forma-
ción que habían recibido en 

cuanto a orientación socio-ocupacio-
nal en la media, así como la informa-
ción y acompañamiento recibido para 
la postulación a las IES y la legaliza-
ción del crédito condonable en las di-
ferentes zonas geográficas del país.

De allí se derivó la necesidad de identifi-
car estas prácticas desde las percepcio-
nes presentadas por diferentes actores 
vinculados con la inicaitiva, a saber:

 • Beneficiarios.
 • Funcionarios de las IES. 
 • ICETEX. 
 • Instituciones de Educación Media 

que aportaron beneficiarios. 
 • Secretarías de Educación. 
 • Padres de familia. 

En este contexto, el MEN puso en mar-
cha de la primera caracterización del 
Programa, la cual debía derivar en el di-
seño de estrategias de articulación con 
la media para el acompañamiento a los 
potenciales beneficiarios en la segunda 
convocatoria que abriría a finales de 
2015. Así es como la Fundación Corona, 

en el marco de Convenio firmado con el 
MEN–cuya supervisión y recursos fue-
ron aportados desde el Viceministerio 
de Educación Preescolar, Básica y Me-
dia–, ejecuta la caracterización del perfil 
de los beneficiarios del Programa, de la 
mano con el equipo de SPP, entre el pe-
riodo de abril a octubre de 2015. Esto, 
a partir del diseño e implementación 
de instrumentos que buscan capturar 
información relevante para entender 
los procesos que vivieron cada uno de 
ellos en las distintas etapas, desde el 
mismo momento de la presentación de 
las Pruebas Saber 11 hasta el ingreso a 
las IES, a través del crédito condonable 
otorgado por SPP. 

La ejecución del convenio firmado 
por el VEPBM correspondió directa-
mente a ese Viceministerio. Por su par-
te, el equipo SPP participó mediante 
la asistencia técnica de revisión de los 
instrumentos usados para la caracteri-
zación. La caracterización de la Funda-
ción Corona permitió obtener un mejor 
entendimiento de los beneficiarios del 
programa y de experiencias interna-
cionales similares a SPP, al tiempo que 
entregó herramientas para el desarrollo 
del edusitio de SPP. 

Figura 3.6

Sugerencias de ajustes al 
programa SPP fruto del estudio 
de la Fundación Corona

 • Disponer de información 
clara y precisa, presentada de 
manera adecuada y específica 
de acuerdo con los intereses 
de cada actor, y lograr que esa 
información esté disponible en 
el momento pertinente.

 • Establecer mecanismos que 
permitan que la comunicación 
sea fluida y que no se generen 
cuellos de botella por falta de 
información.

 • Aclarar y divulgar los 
procedimientos de la 
portabilidad de la salud, 
para que las familias y los 
estudiantes los puedan realizar.
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Visitas técnicas

En el marco de la articulación interinsti-
tucional entre el MEN y las IES acredita-
das para el seguimiento a los beneficia-
ros de SPP, en abril de 2015 se determina 
la necesidad de realizar visitas técnicas 
en 2015-I a todas las Instituciones que 
cuentan con beneficiarios del Progra-
ma. Su objetivo era hacerles seguimien-
to a estos, a partir de la identificación 
de diversas variables de las IES entre las 
que se cuentan: 

a. Las características de la 
infraestructura de las sedes que 
cuentan con beneficiarios.

b. Las dinámicas de acompañamiento 
a los estudiantes.

c. La participación de los 
beneficiarios en las mismas. 

d. La percepción respecto 
de SPP y de la IES. 

e. Las estrategias del Plan de 
Permanencia que vienen 
implementando las IES. 

f. La participación de los 
beneficiarios en dichas estrategias.

g. Los factores que inciden 
en la disminución de los 
riesgos de deserción. 

El impacto de las visitas ha sido muy 
favorable, pues estas permiten hacerles 
un seguimiento detallado y permanen-
te a los beneficiarios del Programa, así 
como brindarles asesoría y asistencia 
técnica frente a las solicitudes de infor-
mación que se ha enviado a las IES. 

Para 2016, se establece dentro de la 
planeación institucional hitos frente al 
fortalecimiento del trabajo alrededor de 
la permanencia y graduación efectiva 
de los beneficiarios del programa SPP, 
entre ellos: 

 • Seguimiento detallado a cada 
beneficiario e IES. 

 • Estructuración de los mínimos 
de permanencia que articulan 
componentes académicos y de 
bienestar integral.

 • Generación de redes de 
beneficiarios con enfoque regional. 

En el marco de esta vigencia, las visitas 
técnicas aumentan en número, alcance 
y frecuencia. Uno de los primeros fren-
tes encontrados corresponde al acom-
pañamiento de jornadas de inducción 
en las IES que realizan sesiones exclusi-
vas con beneficiarios y sus padres, a las 
que convocan al MEN. 

Un segundo momento correspon-
de al proceso de acompañamiento en 
la normalización administrativa de los 
procesos de legalización, en la entrega 
de tarjetas recargables y en los prime-
ros giros de los beneficiarios de SPP 2. 
Adicionalmente, se programan comisio-
nes, donde se aplican los instrumentos 
correspondientes a la Caracterización 
de los planes de permanencia de las IES 
acreditadas con beneficiarios de SPP para 
la vigencia 2016. 

El instrumento de seguimiento aca-
démico indaga por estrategias en nivela-

ción de segundas lenguas, matemáticas, 
lecto-escritura, TIC, entre otras áreas. 
Del mismo modo, incorpora estrategias 
preventivas y remediales de las IES, en-
tre las que se describen las monitorías, 
centros de estudios, consejería, etc. 

En el segundo instrumento, corres-
pondiente al seguimiento de bienestar 
institucional, se indaga por actividades 
entre las cuales se cuentan: 

 • El acompañamiento en orientación 
socio-ocupacional. 

 • La prevención frente al uso de 
sustancias psicoactivas. 

 • La adaptación regional. 
 • La educación sexual. 
 • La adaptación a la vida 

universitaria. 
 • Las estrategias de orientación 

frente al manejo del crédito 
condonable. 

 • Atención psicológica. 
 • Educación financiera. 
 • Alimentación.
 • Transporte. 
 • Labores ocasionales. 
 • Vivienda.
 • Materiales.
 • Inmersión cultural.

La transformación significativa en la 
operatividad de las IES conlleva, en-
tonces, una necesidad de actualización 
de los Planes de Permanencia reporta-
dos en la vigencia anterior, con el fin 
de apoyar el proceso de difusión que 
reciben los beneficiario en las IES y de 
poder brindar el acompañamiento y 
orientación a los casos que se repor-
tan a través de redes sociales o de los 
derechos de petición y tutelas que se 
allegan al Programa. 

Teniendo en cuenta que uno de 
los principales hallazgos de la prime-
ra caracterización fue el subreporte de 
estrategias y el desconocimiento de la 
percepción de los beneficiarios fren-
te a ellas, en el mes de febrero de 2016 
se diseñaron instrumentos específicos 
para la captura de las estrategias de 
acompañamiento y seguimiento a be-
neficiarios de las IES en relación con el 
componente académico y de bienestar 
(psicosocial, financiero y de otra índo-
le). Dichos instrumentos fueron imple-
mentados durante los meses de marzo 
y abril de 2016. 

Adicionalmente, se diseña una ma-
triz de captura de información frente a 
actores regionales que contribuyen en 

Caracterización de los 
planes de permanencia 
de las IES acreditadas con 
beneficiarios de SPP

El reconocimiento del Programa y de 
sus aliados estratégicos inicia por la ca-
racterización autoreferenciada de los 
Planes de Permanencia ofrecidos por 
las IES, en coherencia con los retos ex-
puestos por el MEN en el marco de las 
jornadas de socialización del Programa 
SPP y de sus objetivos en 2015. 

Para los planes de permanencia se 
diseña puntualmente un instrumento 
remitido a las 30 IES que cuentan con be-
neficiarios en 2015-I, donde se indaga por 
las estrategias y actividades que desarro-
llan para sobrecoger a los beneficiarios 
de SPP y compensar las debilidades con 
las que puedan ingresar en términos aca-
démicos, psicosociales y financieros. Una 
vez capturados, se realiza un análisis de 
la información recibida que se compara 
con los hallazgos de las primeras visitas 
técnicas desarrolladas también entre 
abril, mayo y junio de 2015. Entre los ha-
llazgos, sobresale un subreporte frente a 
la gran oferta de acompañamientos de 
los que disponen las IES. 

El impacto de las 
visitas ha sido muy 
favorable, pues 
permiten hacerles un 
seguimiento detallado 
y permanente a los 
beneficiarios de SPP.
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el proceso de acceso y de adaptación a 
la Educación Superior. Esto evidencia 
cómo las 39 IES están relacionadas ex-
ternamente y logra identificar redes de 
apoyo que puedan llegar a soportar a 
los beneficiarios futuros en el panorama 
de acceso a oferta deportiva y cultural, 
en la vinculación a prácticas o pasantías 
profesionales y en la vinculación laboral 
en región, entre otras.

El análisis de los datos capturados 
en este proceso se teje en relación con 
la Guía para la implementación del mo-
delo de gestión de permanencia y gra-
duación estudiantil en instituciones de 
Educación Superior que el MEN publi-
có en el 2015 como apoyo a la formu-
lación e implementación de políticas, 
planes y proyectos relacionados con la 
permanencia y graduación estudian-
til, se diseñó un instrumento para la 
sistematización de la información que 
sería recopilada. 

El alcance de este análisis es la cons-
trucción documental de los Mínimos de 
Permanencia. En ellos se analizan cada 
uno de los componentes y herramien-
tas expresadas en la Guía Técnica, la 
cual expresa los criterios base para la 

ejecución con calidad de procesos de 
acompañamiento y soporte a los bene-
ficiarios de SPP y a cualquier estudiante 
en general. Dado que constituyen ejes 
o estrategias base, el documento pre-
senta retos para llegar a los óptimos de 
permanencia y exalta las experiencias 
exitosas que se referencian en cada IES. 
Este documento permitirá al MEN con-
tar con un panorama claro del respaldo 
brindado por las Instituciones al Pro-
grama, así como identificar estrategias 
novedosas y exitosas de otras IES que 
pueden ser compartidas e implemen-
tadas a nivel nacional para este y otros 
programas de fomento a la demanda 
en Educación Superior.

Estrategias de retención

En el ejercicio del seguimiento de los 
estudiantes en riesgo de deserción, el 
Equipo de Permanencia realizó con-
tacto telefónico uno a uno de los estu-
diantes de SPP 1 que estaban en condi-
ción de Aplazamiento 1, Aplazamiento 
2 y Desistimiento. En este contacto 
telefónico se indagaba por la causa de 
aplazamiento, su intención de retomar 

los estudios y su conocimiento de las 
condiciones del programa SPP. Así 
mismo, se realizó contacto con cada 
una de las 39 IES para capturar la in-
formación de los mismos estudiantes 
y conocer el acompañamiento brinda-
do por dichas entidades a cada uno de 
estos estudiantes. Las actas de estos 
contactos reposan en los archivos del 
grupo de Permanencia. 

Mínimos de bienestar

En los diferentes escenarios de traba-
jo con las IES, tales como las jornadas 
de inducción, las visitas técnicas para 
la aplicación de instrumentos de per-
manencia, y las jornadas de preguntas 
y respuestas, se realizó la captura de 
información de los diferentes tópicos 
(acompañamiento académico, enten-
dido como las estrategias implementa-
das por las IES para la nivelación y me-
joramiento del rendimiento académico 
de los estudiantes y acompañamiento 
en bienestar, entendido como las es-
trategias implementadas por las IES 
en términos psicológicos, deportivos y 
de orientación socio-ocupacional) de 

bienestar, a propósito de los cuales las 
IES realizan el acompañamiento a los 
beneficiarios. Las 39 IES participantes 
de SPP realizan este acompañamiento 
de diferentes maneras y con diferentes 
alcances. Sin embargo, el proceso de 
establecer unos mínimos de bienestar 
responde a la necesidad de estandarizar 
unos niveles específicos en todos los tó-
picos, los cuales brinden a los beneficia-
rios el apoyo requerido en sus diferen-
tes esferas, tanto académicas como de 
bienestar integral. Esto garantizará que 
todos los beneficiarios cuenten de algu-
na manera, con un mínimo de acompa-
ñamiento en los diferentes tópicos que 
la vida universitaria demanda.

El consolidado de estos mínimos de 
bienestar se presenta en el Documen-
to de Permanencia, el cual presenta la 
caracterización de los Instrumentos de 
Permanencia desarrollados en el 2016 en 
las visitas técnicas, así como las expe-
riencias a exaltar y los retos de cada uno 
de los componentes.

En este sentido, el Equipo de Per-
manencia establece para cada uno de 
los componentes unos mínimos de 
bienestar en congruencia con la Guía 
para la Implementación del modelo 
de gestión de permanencia y gradua-
ción estudiantil en Instituciones de 
Educación Superior (MEN, 2015), y los 
hallazgos de todos los espacios de in-
teracción con las IES. Esto contribuye 
a un futuro avance de las IES en tér-
minos de permanencia de acuerdo a 
la investigación y soporte académico 
previo, involucrando de la misma for-

ma las buenas prácticas que otras IES 
han desarrollado a nivel nacional.

Finalmente, se espera que en el En-
cuentro Anual de Permanencia, estas 
buenas prácticas se visibilicen y sean 
compartidas a través de diferentes 
talleres pedagógicos. Esto pretende 
garantizar que dichos mínimos sean 
ofrecidos por todas las dependencias 
de bienestar y apoyo académico de to-
das las IES.

Comunicaciones

Esta área es la encargada de desarrollar 
estrategias y campañas con el objetivo 
de informarles a los potenciales benefi-
ciarios y a la opinión pública en general 
acerca del programa, así como de sus 
criterios de selección, objetivos e im-
pacto esperado. 

Durante el inicio de SPP, el cual 
fue anunciado por el Presidente de la 
República y la Ministra de Educación 
Nacional el 1 de octubre de 2014 bajo el 
nombre de “10.000 becas”, se desarrolló 
una imagen inicial con el fin de darlo 
a conocer:

Adicionalmente, se desarrolló un mi-
crositio embebido en el portal del MEN, 
ICETEX e ICFES para que los interesa-
dos ampliaran la información brindada 
en el anuncio.

Por otra parte, en enero de 2015, se 
decidió cambiar el nombre del Progra-
ma por Ser Pilo Paga, luego de que la 
Dirección de Fomento identificara la 
necesidad de comunicarse de manera 
directa con los jóvenes beneficiarios y 
darles a conocer los trámites y procesos 
propios de la iniciativa, a saber: 

298

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

14
 - 

20
16

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l



a. La renovación de créditos. 
b. Aplazamientos. 
c. Cambios de programas 

académicos. 
d. Entrega de tarjetas recargables. 
e. Giros de apoyos de sostenimiento. 

Redes sociales

En enero de 2015 se crearon las cuen-
tas de redes sociales del Programa SPP  
@SerPiloPaga en Twitter y Ser Pilo Paga 
en Facebook. El objetivo era tener con-
tacto directo con los jóvenes beneficia-
rios e informarles, tanto a ellos como a 
diferentes audiencias, sobre el Programa. 

Entre enero y diciembre de 2015, el 
perfil de Twitter, @SerPilo_Paga, pasó 
de 5 seguidores y 21 visitas al perfil, a 
más de 1.000 seguidores, 39.6K visitas al 
perfil, 209 tweets y 722 menciones. A abril 
de 2016, @SerPilo_Paga cuenta con 8.669 
seguidores y ha realizado 4.987 tweets.

04 Charla entre beneficiarios o 
“Charla entre Pilos” (espacio 

de chat o video-chat donde expertos 
comparten con los beneficiarios cono-
cimientos o experiencias de vida que 
los motiven a seguir adelante con sus 
programas académicos). 

Durante 2015 se adelantaron dos sesiones:

Entre febrero y diciembre de 2015, el 
fan page de Facebook pasó de 2.439 
“me gusta” a 12.003. A abril de 2016, se 
cuenta con 15.645 “me gusta”. En el fan 
page de Facebook se recibe la mayor 
cantidad de preguntas y solicitudes por 
parte de los beneficiarios del programa 
y personas ajenas al programa. 

Edusitio / micrositio 

En el 2015, se desarrolló un microsi-
tio del programa alojado en el portal  
Colombia Aprende (de acuerdo a las 
recomendaciones de la Fundación 
Corona). El objetivo era reunir toda la 
información relativa al crédito condo-
nable e informarla de manera directa y 

permanente. Este portal se ha conver-
tido en el espacio donde se encuentran 
las respuestas a preguntas frecuentes 
de los usuarios por excelencia. 

En 2015, el Edusitio contaba con cua-
tro secciones principales:

01 Programa Ser Pilo Paga (infor-
mación general de SPP).

02 Prensa (información relaciona-
da con free-press, realizada por 

diferentes medios de comunicación 
con respecto al Programa).

03 Preguntas (sección con pre-
guntas frecuentes y sus res-

pectivas respuestas).

Durante el 2015, se realizaron mejoras 
al Edusitio con el fin de brindar mayor 
información, a través de nuevos boto-
nes, tales como “Preguntas Frecuen-
tes”, “Día a Día de los Pilos”, “Charla 
entre Pilos”, “Ser Pilo Paga, Profe” y 
“Guía para Papás Pilos”. 

Por otro lado, en la vigencia 2016, 
se implementó un chat semanal con el 
objetivo de fortalecer la comunicación 
entre el Programa y sus beneficiarios. 
A la fecha, se han realizado 4 chats, en 
los que se han tratado temas como: 
las tarjetas recargables, el Festival Ibe-
roamericano de Teatro, la Librería Na-
cional y la experiencia de un deportista 
paraolímpico, con un alcance total de 
más de 379 personas. Así mismo, se ha 
puesto en marcha la campaña #SerPi-
loSíPaga, cuyo objetivo es demostrar el 
impacto positivo de SPP en el sistema 
educativo colombiano a través de vi-
deos y testimonios de actores que in-
tervienen en el proceso de formación 
de los beneficiarios.

Ser Pilo Paga, Profe

Dentro de la convocatoria de Ser Pilo 
Paga 2, la estrategia de Ser Pilo Paga, 
Profe surge como respuesta a la baja 
demanda que han experimentado los 
programas de pregrado en el área de 
las Ciencias de la Educación durante 
los últimos años. Constituye, así mis-
mo, una herramienta de calidad, desa-
rrollada en conjunto con el Viceminis-
terio de Educación Preescolar, Básica 
y Media, para las nuevas generaciones 
de docentes.

En los últimos años, el número de 
graduados en Ciencias de la Educación 
ha disminuido. Así mismo, la participa-
ción de dichos programas dentro del 
total de graduados a nivel nacional es 
muy baja, respecto de los graduados 
en las demás áreas del conocimiento.

Con este escenario en mente, el Go-
bierno Nacional y el MEN decidieron 
apoyar a los potenciales beneficiarios 
para que se puedan convertir en el 

https://www. facebook.com/

serpilopaga/?fref=ts

En el fan page de 
Facebook de SPP 
se recibe la mayor 
cantidad de preguntas 
y solicitudes de 
los beneficiarios 
del programa y de 
personas ajenas a este.
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profesor ideal con el que siempre so-
ñaron: si son los pilos quienes forman 
las nuevas generaciones, construirán 
un nuevo país. En 2015, en el marco de 
la Convocatoria Ser Pilo Paga 2 (2015) 
se decidió entregar hasta 1.000 créditos 
condonables para los jóvenes más pilos 
que eligieran formarse para ser los futu-
ros docentes del país.

Para ingresar a la estrategia de Ser 
Pilo Paga, Profe, hay dos posibles opcio-
nes, cada una con dos alternativas:

Opción 1. Inicio con un 
programa de Licenciatura

El beneficiario comienza estudiando 
una licenciatura con el crédito condo-
nable Ser Pilo Paga 2. En en el primer 
año, debe comunicar su interés de 
realizar una doble titulación, diligen-
ciando el formulario de inscripción a 
Ser Pilo Paga, Profe proporcionado por 
el ICETEX a partir del mes de octubre 
de 2016, escogiendo alguna de las si-
guientes alternativas:

a. Programa académico de pregrado

En esta opción el beneficiario cursará 
al mismo tiempo dos programas aca-
démicos, uno en la licenciatura con la 
que inició y otro programa tal como 
Historia, Matemáticas, Física, Quími-
ca, Geología y Biología, entre otros. 
Para tal efecto, siempre debe guardar 
relación con el área de conocimiento de 
la licenciatura, que iniciará después del 
primer año de académico de la misma. 
En este caso, se deben realizar ambos 
programas de pregrado en la misma 
Institución de Educación Superior (IES) 
acreditada en alta calidad. Por tal razón, 
esta debe ofertar la modalidad de doble 
titulación y el beneficiario debe cumplir 
con todos los requisitos para ser admi-
tido en el segundo programa.

b. Posgrado en el nivel de maestría

Si el beneficiario escoge esta opción, 
realizará la licenciatura. Una vez finali-
zada, el estudiante realizará una maes-
tría en Sociología, Historia, Filosofía, 
Lingüística, Estadística, Física, Mate-
máticas, entre otras, siempre y cuando 

guarde relación con el área de conoci-
miento de la licenciatura, según su in-
terés. Así, obtendrá títulos de pregrado 
y de posgrado. 

Por este camino, puede realizar tan-
to el pregrado y posgrado en la misma 
IES, previo cumplimiento de los requi-
sitos de admisión del mismo. Si el be-
neficiario desea realizar su posgrado en 
otra IES, también debe cumplir con los 
requisitos de admisión de esta (ambas 
IES deben ser acreditadas en alta cali-
dad y hacer parte de SPP).

Si el beneficiario opta por la primera 
opción, es decir, si inicia con una licen-
ciatura, podrá aprovechar, junto con los 
beneficios de SPP, dos incentivos más:

01 Apoyo para la formación en in-
glés para alcanzar un nivel B2: 

el beneficiario comprenderá, leerá, es-
cribirá y hablará un muy buen inglés. 
Para tal fin, se espera contar con el 
apoyo de aquellas IES donde los pilos 
estén cursando su licenciatura.

02 Apoyo tecnológico para la obten-
ción de un computador portátil.

Opción 2. Inicio con un 
programa académico 
diferente a Licenciatura

El beneficiario inicia cursando un pro-
grama Académico de pregrado tal como 
Historia, Matemáticas, Física, Química, 
Geología y Biología, entre otros, para 
Ser Pilo Paga 2. Durante el primer año 
del Programa, debe informar su interés 
de realizar una doble titulación. Para tal 
efecto, debe diligenciar el formulario de 
inscripción a Ser Pilo Paga, Profe, pro-
porcionado por el ICETEX a partir del 
mes de octubre de 2016, escogiendo al-
guna de las siguientes alternativas:

a. Estudiar una licenciatura 

Con esta opción, el beneficiario cursará 
al mismo tiempo dos programas aca-
démicos, uno en un área disciplinar tal 
como Historia, Matemáticas, Física, Quí-
mica, Geología y Biología, entre otras, y 
otro en el marco de licenciatura, siem-
pre y cuando ésta guarde afinidad con 
el programa de pregrado inicial. Ambos 
programas de pregrado se deben reali-

Figura 3.7

Número de graduados 
en Ciencias de la 
Educación (2012-2014)

8,17%
2012

7,30%
2014

7,27%
2013

Porcentaje de participación Ciencias de la Educación

Graduados Nacional

Graduados Ciencias 
de la Educación

2012

264.132

21.586

2013

278.761

20.259

2014

272.653

19.912
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zar en la misma IES acreditada en alta 
calidad. Por tal razón, la Institución debe 
ofertar la modalidad de doble titulación, 
al tiempo que el beneficiario debe cum-
plir con todos los requisitos para ser ad-
mitido en el nuevo programa.

b. Realizar una maestría 
 en Educación 

Si el beneficiario escoge esta opción, 
realizará primero un programa acadé-
mico tal como Historia, Matemáticas, 
Física, Química, Geología y Biología, 
entre otros. Al finalizar, realizará una 
maestría en Educación, por lo cual el 
programa inicial debe guardar afinidad 
con ella. Al final del proceso, el bene-
ficiario obtendrá un título de pregra-
do y un título de posgrado. Ambos se 
pueden cursar en la misma IES, previo 
cumplimiento de los requisitos de ad-
misión del mismo. Si el beneficiario de-
sea realizar su posgrado en otra IES, el 
valor de este no debe exceder el 20% de 
lo que costaría si lo realizara en la mis-

ma IES en donde cursó el pregrado. Así 
mismo, debe cumplir con sus requisitos 
de admisión, mientras que ambas IES 
deben ser acreditadas en alta calidad y 
hacer parte de SPP.

Un beneficio adicional para todos los 
beneficiarios de Ser Pilo Paga, Profe es un 
apoyo en movilidad internacional. Para 
que un chico de SPP Profe pueda acceder 
él, debe cumplir con los requisitos exigi-
dos por la IES y con el requisito de idioma 
propio del país en el que vaya a realizar 
dicha movilidad. Esta puede hacerse efec-
tiva entre el quinto y octavo semestres, 
hasta por un año, para garantizar que los 
mejores y más comprometidos beneficia-
rios tengan esta opción y que vuelvan a 
terminar su programa en Colombia: esto 
permitirá que no se queden en otro país 
sin legalizar su situación crediticia. 

Esta iniciativa de apoyo del MEN 
incluiría:

 • Seguro médico (doce meses).
 • Transporte local.
 • Tiquete internacional ida y vuelta.

 • Sostenimiento por doce meses (el 
mismo apoyo de sostenimiento 
que brinda el Programa).

Pilos por el Mundo

Para hacer de Colombia la mejor edu-
cada de América Latina en el 2025, las 
alianzas internacionales son una mane-
ra de generar mejores oportunidades de 
formación en Educación Superior que 
promuevan la excelencia. Así, una de 
las estrategias es fomentar el acceso a 
la formación en Educación Superior con 
altos estándares de calidad que ofrecen 
sistemas de Educación Superior como el 
francés y el surcoreano. 

Para este fin, se estructuró un piloto 
con tres convocatorias para bachilleres 
y estudiantes universitarios destacados 
por su excelencia académica, para cur-
sar en el exterior programas en ingenie-
rías ciencias exactas, básicas, tecnología 
y matemáticas. A la fecha, no se tiene 
previsto abrir nuevas convocatorias de 
Pilos por el Mundo.

Figura 3.8

Convocatorias Pilos 
por el Mundo, 2016

Elaboración: MEN, abril 2016

Figura. 3.9 

IES seleccionadas en la 
convocatoria Francia 
- Movilidad Regular/
Doble Titulación 

Fuente: ICETEX, Enero 2016

Nº IES Tipo Movilidad 
(MR/DT)

1 Universidad 
de Antioquia

MR/DT

2 Universidad del 
Magdalena

MR

3 Universidad 
del Valle

MR

4 Universidad 
Nacional

MR/DT

5 Universidad Sur 
Colombiana

MR

6 Universidad 
Tecnológica 
de Pereira

MR

7 Universidad 
Tecnológica 
de Santander

MR

8 Universidad 
Unipaz

MR

1. Convocatoria Corea 
del Sur (pregrado)

CIFRAS
 • Personas que se presentaron a 

la convocatoria: 44
 • Personas que cumplieron y 

fueron notificadas: 5
 • Personas que aceptaron: 4

GENERALIDADES 
DEL PROGRAMA

 • MEN: financia gastos de 
seguro médico, tiquetes aéreos 
y manutención en Bogotá y 
Corea del Sur.

 • KAIST-Corea: cubre gastos de 
registro, inscripción y matrícula 
por el tiempo estimado del 
pregrado para 3 admitidos a la 
Universidad

2. Convocatoria Francia (pregrado)

CIFRAS
 • Personas que se presentaron a la 

convocatoria: 149
 • Personas que cumplieron y fueron 

notificadas : 7
 • Personas que aceptaron: 6

GENERALIDADES DEL PROGRAMA
 • MEN: financia gastos de seguro 

médico, manutención, matrícula y 
tiquetes aéreos a Francia.

FECHAS
 • Febrero 2016-junio 2016: Curso 

intensivo de francés en Bogotá 
 • Julio 2016-agosto 2016: Inmersión 

de francés en Francia

REQUISITOS
 • Tener 18 años cumplidos a 1° de 

noviembre de 2016
 • Saber 11 durante los años 2014 o 

2015 y haber obtenido un puntaje 
mayor o igual a 350. Puntaje mayor 
o igual a 80 en Lectura Crítica, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Razonamiento Cuantitativo. 

 • Versión III del SISBÉN con corte al 
19 de Junio de 2015 dentro de los 
puntos de corte establecidos

 •  Julio de 2016 a junio de 2019: 
Pregrado en Francia

3. Convocatoria Francia - Movilidad 
Regular/Doble Titulación

CIFRAS
 • Total IES inscritas: 8
 • Cumplieron requisitos: 8
 • Grupo actual: 8
 • Beneficiarios: 40 (máximo 5 por 

cada IES)

GENERALIDADES DEL PROGRAMA
 • Movilidad regular
 • MEN: financia tiquetes aéreos 

y manutención Francia para un 
máximo de 10 meses.

 • Movilidad con doble titulación
 • MEN: financia tiquetes y 

manutención en Francia para un 
máximo de 20 meses.

NOTA: Por un tema de limitaciones de 
recursos, la máxima financiación es por 
10 meses.

FECHAS
 • Hasta 10 meses para movilidad 

regular y hasta 20 meses para 
movilidad en doble titulación.

 •
 • Marzo, abril, mayo: 

Videoconferencias para apoyo en 
paso a paso.

 • Abril: Envío de cartas de 
compromiso de retorno al país y 
perfiles preseleccionados.

NOTA: Por un tema de limitaciones de 
recursos, la máxima financiación es por 
10 meses.

REQUISITOS
 • Tener 18 años cumplidos a 1° de 

noviembre de 2016
 • Saber 11 durante los años 2014 o 

2015 y haber obtenido un puntaje 
mayor o igual a 350. Puntaje mayor 
o igual a 80 en Lectura Crítica, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y 
Razonamiento Cuantitativo. 

 • Versión III del SISBÉN con corte al 
19 de Junio de 2015 dentro de los 
puntos de corte establecidos

 •  Julio de 2016 a junio de 2019: 
Pregrado en Francia

FECHAS
 • Febrero 2016-noviembre 2016: 

Curso intensivo de inglés y 
matemáticas en Bogotá 

 • Noviembre 2016-enero 2017: 
Proceso de admisión a KAIST

 • Marzo de 2017 a noviembre de 2020: 
Pregrado en Corea del Sur

REQUISITOS
 • Tener 18 años cumplidos a 1° de 

noviembre de 2016
 • Saber 11 durante los años 2014 o 

2015 y haber obtenido un puntaje 
mayor o igual a 380. Con un puntaje 
promedio de 80 en Lectura Crítica, 
Matemáticas, Razonamiento 
Cuantitativo y B+ en Inglés.

 • Versión III del SISBÉN con corte al 
19 de junio de 2015 dentro de los 
puntos de corte establecidos

corea del sur

Francia
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Sociedad Pilo

Es un grupo estudiantil que les ofrece a 
sus integrantes la oportunidad de perte-
necer a una organización participativa. 
Esto les permitirá conocer y trabajar 
en áreas relacionadas con gestión hu-
mana, liderazgo y refuerzo académico, 
proporcionándoles capacitación y ac-
tualización permanente en estas áreas. 

La organización trabaja bajo cuatro 
pilares:

01 Formando Líderes: se forta-
lecen las capacidades de ex-

presión oral, comunicación asertiva, 
apertura al cambio y manejo de situa-
ciones difíciles.

02 Impulsador de proyectos: se 
enseña cómo realizar la pla-

neación y ejecución acertada de cual-
quier proyecto. 

03 Estudiante, tú eres nuestra 
motivación: se trabaja con 

y para los estudiantes, con el fin de 
construir una agenda que contribuya 
al desarrollo personal y colectivo de la 
comunidad estudiantil. 

04 Construyamos paz: la paz 
se construye desde todos los 

ámbitos de la sociedad, pero en es-
pecial, desde los estudiantes como 
agentes de cambio. 

Objetivos 

a. Potenciar las habilidades de 
liderazgo y comunicación efectiva 
de los estudiantes, en el marco 
de un ambiente académico y de 
trabajo solidario que les permita 
desarrollarse personalmente.

b. Representar y unificar a los 
estudiantes para la realización 
de actividades de gestión 
social, culturales, académicas y 
recreativas que enriquezcan la vida 
de la comunidad universitaria.

c. Generar proyectos e iniciativas 
de carácter social y productivo 
que fortalezcan habilidades 
personales y académicas. 

d. Adelantar actividades en pro de 
la paz y la reconciliación dentro 
del ambiente académico. 

Principios

a. Ser agentes de transformación 
social que se caractericen por su 
liderazgo y respeto por los demás.

b. Apoyar la Educación Superior 
de calidad y la igualdad 
de oportunidades.

c. Fomentar la resolución de 
conflictos de manera pacífica 
donde el dialogo sea la 
herramienta por excelencia. 

d. Impulsar proyectos de liderazgo y 
participación activa en su entorno.

e. Defender las iniciativas que 
fomenten el acceso a la Educación 
Superior de los jóvenes menos 
favorecidos del país. 

Tareas y responsabilidades de 
los miembros de Sociedad Pilo 

a. Conocer el programa SPP y 
su reglamento operativo.

b. Ser vocero del programa tanto 
en la universidad donde se 
adelante el programa académico, 
como en su región de origen.

c. Fomentar la educación de calidad 
para los jóvenes colombianos.

d. Contribuir en la construcción 
de redes de apoyo para los 
estudiantes becados de las IES 
acreditadas en alta calidad.

e. Proteger y defender aquellos 
proyectos que incentiven la 
excelencia académica.

f. Apadrinar a los jóvenes que 
ingresan por primera vez 
a la universidad bajo los 
programa de incentivos. 

3.2.2. BECAS DOCENTES

En el Plan de Desarrollo 2014-2018 se 
previó la necesidad de fortalecer la ca-
pacitación de los docentes, con el fin de 
mejorar la calidad del servicio educativo 
en los niveles de prescolar básica y media, 
especialmente en las instituciones educa-
tivas con mayores rezagos. En tal sentido, 
se concibió el programa Becas para Exce-
lencia Docente, que consiste en otorgar 
incentivos económicos a los maestros de 
establecimientos educativos oficiales.

A partir del año 2015, se dispusie-
ron recursos por valor aproximado de 
$56.000´000.000. En esta vigencia se han 
otorgardo créditos educativos condona-
bles a un total de 2.800 docentes para que 
cursen programas en el nivel de maestría 
afines a la educación, particularmente 
relacionados con el lenguaje y las mate-
máticas en instituciones de Educación 
Superior y/o programas acreditados.

3.2.3. TÚ ELIGES

Esta línea de crédito Tú Eliges nació a 
mediados de 2015 y fue prevista para 
adelantar estudios en Educación Supe-
rior de pregrado, en los niveles técnico 
profesional, tecnológico, de ciclo com-
plementario de Escuelas Normales Su-
periores o profesionales universitarios. 

Cubre la totalidad de la matrícula y 
ofrece seis modalidades de pago. Esta 
alternativa se consideró particularmen-
te para quienes obtuvieron un puntaje 
superior a 280 en las Pruebas Saber 11, 
pero que no cumplen con el punto de 
corte del SISBEN establecido para SPP. 

Las modalidades son:

a. Tú eliges si pagar el 0% 
durante tu carrera. 

b. Tú eliges si pagar el 10% 
durante tu carrera.

c. Tú eliges si pagar el 25% 
durante tu carrera.

d. Tú eliges si pagar el 40% 
durante tu carrera.

e. Tú eliges si pagar el 60% 
durante tu carrera.

f. Tú eliges si pagar el 100% 
durante tu carrera.

Para ver más información más detalla-
da sobre créditos educativos y otras op-
ciones de apoyo para acceder a la Edu-
cación Superior, puede ser consultada 
en el sitio web del ICETEX http://www.
icetex.gov.co.

Todos los trámites relativos a los 
créditos educativos otorgados por ICE-
TEX son atendidos por esta entidad, 

desde su inicio hasta su finalización y 
en el marco de su competencia legal. 

3.2.4. MAYOR Y MEJOR 
ALCANCE ICETEx
Durante 2015, el ICETEX atendió 103.648 
nuevos beneficiarios, a través de créditos 
con recursos propios y fondos en admi-
nistración, para completar un total de 
652.783 beneficiarios activos en sus di-
ferentes programas. En términos genera-
les, su gestión se centró en tres grandes 
frentes: Créditos educativos, Fondos en 
Administración e internacionalización. 

Créditos educativos
Programa ACCES

En términos de nuevos beneficiarios, 
el mayor número de créditos fue co-
locado en la iniciativa más tradicional 
del ICETEX: el programa ACCES. Más 
allá de que el valor de los créditos gi-
rados ascendiera a $230.000 millones 
de pesos en 2015, las metas para los 
siguientes tanto o más ambiciosas: en 
el año 2016, el ICETEX pretende colocar 
80.000 créditos y aumentar en 10.000 
este número en los próximos 3 años, 
hasta llegar 100.000 créditos anuales, 
en el 2018.
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El porcentaje de giros a 
población vulnerable

El 8,2% de la población corresponde a po-
blación vulnerable, lo que equivale a un 
porcentaje superior al 6% para el 2014. Por 
otra parte, el 51% de los giros de pregrado 
corresponden a población registrada en el 
SISBÉN, cifra que para 2014 fue del 57%. 
Finalmente, la población que cumple los 
puntos de corte para subsidio pasó del 
24% en 2014 al 40% en 2015.

Fondo de garantías

¿Cómo eliminar la barrera del deudor 
solidario para ingresar a la Educación 
Superior? Esta fue la pregunta que, en 
junio de 2015, inspiró la creación del 

Fondo de Garantías. Amparado por un 
presupuesto de $22.500 millones, es la 
solución para aquellas familias de estra-
tos 1, 2 y 3 cuyos hijos habían obtenido 
más de 310 puntos en las Pruebas Saber 
y que difícilmente podrían llegar a te-
ner un deudor solidario que avalara un 
compromiso financiero para ingresar a 
la Universidad.

Cobranzas

Durante el 2015, el ICETEX continuó 
promoviendo campañas de comunica-
ción, en el sentido de recordar que es 
un compromiso y una responsabilidad 
del beneficiario que se encuentra en 
mora ponerse al día con sus obligacio-
nes. Como resultado de la gestión de 

cobranza, el indicador de cartera ven-
cida pasó de 13,2% de 2014 a 10,0%, en 
diciembre de 2015.

Fondos en administración

Corresponden al portafolio de recursos 
de terceras entidades, tanto públicas 
como privadas, que administra el ICE-
TEX con el fin de ejecutar por cuenta 
de ellas sus diferentes programas y 
proyectos de educación. En el 2015, los 
convenios obtenidos en este ámbito le 
permitieron a la institución llegar a los 32 
departamentos del país. Para tal efecto, 
se trabajó con varias entidades, todas las 
cuales entienden que invertir en la for-
mación de los jóvenes es la mejor mane-
ra de garantizar el futuro de las regiones. 

Figura 3.10

Número y valor 
de créditos 
otorgados por 
ICETEx, 2015 

Los convenios 
obtenidos de fondos 
en administración 
le permitieron al 
ICETEX llegar a los 
32 departamentos 
del país.

31.880

3.778
792
246

49
337

14.959

655

23

4.357

264
520

1.261

Acces

Alianzas
ceres

Licenciaturas

Líneas especiales
Oficiales

Pregrado Mediano plazo

suboficiales

Posgrados Alianza

Posgrado país

Total Mi Pc
idiomas

Posgrados exterior

$ 95.984

$ 9.590
$ 1.162
$ 529

$ 112
$ 2.650

$ 61.693

$ 4.015

$ 102

$ 30.875

$ 392
$ 9.617
$ 13.921

Valor crédito 
(millones de pesos)

Modalidad Número de créditos nuevos

52.696
Total pregrado

4.380
Total posgrado

1.781
Total crédito exterior

59.121
Total créditos

$ 230.644
Total créditos

$ 175.737
Total pregrado

$ 30.977
Total posgrado

$ 23.538
Total crédito exterior
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Figura 3.11 

Adición de recursos nuevos 
Fondos en Administración, 2015

La gestión comercial realizada 
durante la vigencia del 2015 para 
incentivar la financiación de la 
educación de los colombianos tuvo 
como resultado la constitución 
de 26 nuevos fondos por valor de 
$280.035 millones. El MEN invirtió, 
durante 2015, $216.092 millones para 
el financiamiento en formación 
superior en programas como:

Figura 3.12 

Principales constituyentes de 
Fondos en Administración, 2015

 • Ser Pilo Paga: dirigido a 
estudiantes de bachillerato con  
los mejores puntajes en las 
Pruebas Saber 11.

 • Excelencia Docente de Educación 
Preescolar, Básica y Media: 
dirigido a docentes de educación 
preescolar, básica y media en 
programas de maestría.

 • Alfonso López Michelsen:  
dirigido a estudiantes  
colombianos vinculados con el 
derecho internacional humanitario 
y las relaciones internacionales.

 • Movilidad Alemana: dirigido  
a jóvenes ingenieros.

 • Fondo MEN: estímulos  
económicos.

Al cierre de 2015, el número de nuevos be-
neficiarios de Fondos en Administración 
fue de 44.527, para sumar un total acumu-
lado de 256.799 beneficiarios desde 1990 a 
diciembre de 2015 (es decir, un crecimien-
to del 21% frente al 2014). El 71% del incre-
mento en el número de beneficiarios se 
da por el otorgamiento de créditos y sub-
sidios de entidades como las siguientes:

$246.595
88,06%
Gobierno y Ministerios

$19,143
6,84%
Distrito Capital

$7.827
2,80%
Municipios y 
Departamentos

3.044
Fondo para la gestión 
pertinente de las 
TI - Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones

5.568
Fondos de fomento a 
la Educación Media 
fondo FEM- Ministerio 
de Educación Nacional

9.488
Ser Pilo Paga - 
Ministerio de 
Educación Nacional

20.200
Otros fondos

2.881
Fondo de usuarios del 
Servicio Público de 
Empleo. Ministerio del 
Trabajo

3.346
Comunidades Negras - 
Ministerio de Interior

$4.468
1,60%
Sector Cooperativo

$2.000
0,71%

Privado
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Fondos especiales

Durante el periodo de 2015 se les dio con-
tinuidad a los programas especiales, a sa-
ber: Comunidades Afrocolombianas, Co-
munidades Indígenas y Médicos Ley 100.

Fondo Comunidades Indígenas 
– Álvaro Ulcué Chocué

Para la vigencia 2015, se le asignaron a 
este Fondo recursos por $11.302 millo-
nes, con los cuales se atendieron reno-
vaciones y se realizó la convocatoria 
de adjudicación para el 2015-2. En la 
actualidad, los créditos se encuentran 
en etapa de adjudicación.

Fondo Comunidades Negras

Se asignaron para la vigencia recursos 
por $26.503 millones, con los cuales se 
desembolsaron las renovaciones del año 
y se abrió la convocatoria 2015-2, con es-
tos recursos se aprobaron 2.766 nuevos 
créditos de los cuales 2.132 créditos se 
encuentran en etapa de adjudicación.

Fondo Ministerio de Salud 
- Médicos Ley 100

Para la vigencia se asignaron recursos 
por $19.254 millones, (corresponde a la 

porción asignada por el Presupuesto 
Nacional a través del MEN), con los que 
se desembolsaron las renovaciones para 
el periodo y se realizó la convocatoria 
de adjudicación, en la cual se aprobaron 
1.215 créditos. De estos, se legalizaron 
1.162 beneficiarios.

Sector cooperativo y mutual

En octubre del 2014, en el marco de los 
diez años del Decreto 2880, el ICETEX 
realizó un reconocimiento al aporte a 
la Educación Formal del Sector Coope-
rativo y Mutual, cuyos miembros a lo 
largo de este periodo han invertido en 
la educación del país. Con los recursos 
de 161 Fondos en Administración, se 
beneficiaron 34.896 estudiantes, repar-
tidos entre 139 cooperativas del país y 
22 Fondos FASE.

Internacionalización

La internacionalización fue otro eje 
fundamental en la agenda de trabajo 
durante el 2015. Prueba de ello es que 
el ICETEX propuso estrategias dirigi-
das a estudiantes que quisieran prepa-
rarse académicamente en países como 
Gran Bretaña, India, Egipto, España, 
México, Chile y Ecuador, entre otros. 
El objetivo es que, una vez adquieran 

su formación, regresen a Colombia a 
compartir sus conocimientos y au-
menten la competitividad local en un 
contexto cada vez más globalizado. 
Para cumplirlo, fueron fundamentales 
las alianzas con embajadas y universi-
dades de calidad.

Algunos de los aliados estratégicos 
del ICETEX son:

a. IES colombianas.
b. Entidades públicas del orden 

nacional, tales como: 

 » Agencia Presidencial para la 
Cooperación Internacional.

 » Colciencias. 
 » Departamento Administrativo 

de la Función Pública. 
 » Ministerio de Educación 

Nacional. 
 » Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

c. Entidades del orden 
internacional, tales como: 

 » Comisión Fullbright. 
 » Universidades extranjeras. 
 » Agencias de cooperación 

internacional.
 » Gobiernos.

Durante el 2015, el ICETEX firmó e im-
plementó convenios interinstituciona-
les con las siguientes entidades:

 • IFFE Business School, España.
 • IUCT (Institut Universitari de 

Ciencia i Tecnologia), España.
 • KOÇ University, Turquía.
 • EOI Escuela de Organización 

Industrial, España.
 • Comisión Fulbright, Colombia.
 • Open Hearts Language Academy, 

Estados Unidos.
 • Universidad Fundación Francisco 

de Vitoria, España.
 • Universitat Oberta de Catalunya, 

España. 
 • Escuela de Negocios Afundación, 

España.
 • Central College of Nottingham, 

Reino Unido.
 • Rennes School of Business, Francia.

Figura 3.13 

Convenios por países 2015

Fuente: Oficina de Relaciones Internaci-

nales del ICETEX

5
España

1
Reino Unido

1
Francia

1
Colombia

1
Estados Unidos

1
Turquía
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3.3.
Plan 
Maestro de 
Regionalización

Con el fin de adoptar medidas que 
permitan cerrar brechas en el 
acceso y permanencia en Educa-

ción Superior entre las grandes ciudades 
y las regiones del país, se diseñó el Plan 
Maestro de Regionalización de la Edu-
cación Terciaria (PMR). Mediante este 
instrumento es posible identificar las 
necesidades de acceso a Educación Su-
perior, tanto en oferta como en deman-
da del servicio, y orientar la inversión de 
recursos para optimizar el acceso de las 
regiones a oferta académica pertinente.

A partir del PMR, en la vigencia 2015 
se priorizó la posibilidad de aunar esfuer-
zos administrativos y financieros con la 
Universidad del Cauca para fortalecer el 
acceso a Educación Superior de calidad 
de la región norte del departamento de 
Cauca. Con ese fin se realizó una inver-
sión de $3.628 millones (de los cuales el 
MEN aportó $2.000 millones para dota-
ción de los laboratorios de los programas 
actuales de ingeniería y los nuevos de 
enfermería) para el fortalecimiento de 
la sede ubicada en el municipio de San-
tander de Quilichao. Para el 24 de sep-
tiembre de 2016 se programó el evento 
de inauguración de los laboratorios que 
servirán para adecuar el “Hospital Simu-
lado”. Este establecimiento contará con 
laboratorios de morfología, microbiolo-
gía, bioquímica y simulación, además de 
aulas de informática, salones de clase, 
una biblioteca, áreas para estudio, zonas 
deportivas y una cafetería.

 • La inversión beneficiará a más de 
900 estudiantes de los programas 
de ingeniería, al tiempo que 
permitirá crear unos 400 nuevos 

cupos para el nuevo programa  
de Enfermería.

De otra parte, el PMR dio lugar a 
que el próximo 10 de septiembre de 
2016 se entregue un cheque por $1.000 
millones de pesos para dotación de 
aulas y la presentación de 46 nuevas 
aulas de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia de cara a 
la educación de los habitantes de la 
provincia de Sugamuxi.

 • Con esta magnífica obra se 
beneficiará a los 3.289 estudiantes 
que actualmente asisten a esta sede 
de la Universidad. También permitirá 
crear 150 nuevos cupos a través de 
sus 46 nuevas aulas, que tuvieron 
un costo total de $7.699 millones de 
pesos, de los cuales el 14% ($1.068 
millones de pesos) correspondieron a 
recursos del Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE), y el 86% 
restante ($6.631 millones de pesos), a 
otros recursos de la UPTC.

Así mismo, con una inversión total de 
1.300 millones se está apoyando el proyec-
to de regionalización de la Universidad In-
dustrial de Santander, donde el Ministerio 
destina $1.000 millones para la dotación 

del Laboratorio Agroindustrial de la sede 
de Barbosa. De esta manera se ha favore-
cido la adquisición de plantas de cárnicos, 
lácteos y fruver, permitiendo que los estu-
diantes tengan ambientes de aprendizaje 
adecuados y funcionales con una mejor 
calidad en sus prácticas. Así, desde los 
municipios santandereanos pueden sur-
gir profesionales que contribuyan con el 
desarrollo de la región.

 • Se generarán 90 nuevos cupos cada 
semestre a través de la oferta de los 
programas por ciclos propedéuticos 
de Técnico Profesional en 
Producción Agropecuaria, 
Tecnología Agroindustrial y 
Profesional en Producción 
Agroindustrial con alta calidad.

Con este proyecto se fortalecerá la ofer-
ta actual de programas de ingeniería y la 
apertura del programa de enfermería en el 
año 2017, y se espera beneficiar a la pobla-
ción de los 13 municipios que conforman la 
región norte del departamento. Adicional-
mente, a partir del PMR en el 2016 se for-
malizó el compromiso del Ministerio con 
el proceso de consolidación del clúster del 
eje cafetero como región universitaria en 
un evento que tuvo lugar el 13 de agosto en 

la Universidad Tecnológica de Pereira, a la 
vez que se comenzó a dinamizar el clúster 
del Caribe y el del Magdalena centro.

En el 2015, con el objeto de fortalecer 
la calidad de las ITTU públicas con oferta 
técnica profesional y tecnológica, se fi-
nanciaron instituciones que tuvieran por 
lo menos un programa acreditado, mas 
no acreditación institucional, así: 1) Poli-
técnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; 
2) Tecnológico de Antioquia; 3) Institu-
ción Universitaria Pascual Bravo; 4) Es-
cuela Tecnológica Instituto Técnico Cen-
tral; 5) Instituto Tecnológico de Soledad 
Atlántico; 6) Colegio Mayor de Antioquia; 
7) Colegio Mayor De Bolívar; y 8) Colegio 
Integrado Nacional Oriente de Caldas - 
IES CINOC, las cuales recibieron recursos 
del BID por valor de $5.123.100.000. 

Para el 2016, la selección para la asig-
nación de nuevos recursos se fundamen-
tó en ITTU que al 31 diciembre de 2015 no 
contaran con programas acreditados de 
alta calidad y que tuvieran más de 10 pro-
gramas acreditables. Las instituciones que 
cumplieron con estos criterios fueron: Ins-
titución Universitaria Antonio José Cama-
cho (IUAJC) (Cali); Instituto de Educación 
Técnica Profesional (INTEP) (Roldanillo); 
Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional Humberto Velásquez García 
(Ciénaga); Instituto Tecnológico del Putu-
mayo (ITP) Mocoa; Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional (Espinal); 
Unidad Central del Valle del Cauca (Tuluá); 
y Unidades Tecnológicas de Santander 
(UTS) (Bucaramanga), a las cuales se les 
asignó por parte del MEN $5.566.776.840. 
Las IES por su parte realizaron un aporte 
de contrapartida en especie y/o efectivo de 
mínimo el 30%.

Los recursos anteriormente menciona-
dos, con los que se espera se implemen-
ten acciones que lleven al mejoramiento 
de la calidad de las ITTU públicas, se 
enmarcan en los siguientes ejes de fi-
nanciamiento: 

 • Actualizar y fortalecer el material 
bibliográfico de los programas en 
estado acreditable, de acuerdo con 
el tipo y modalidad de programa, 
además de las adecuaciones 
necesarias para su implementación.

 • Fortalecer la plataforma tecnológica 
que garantice la conectividad, 
interactividad y acceso a sistemas 
de información, apoyos y recursos 
para el aprendizaje, de acuerdo con 
el tipo y modalidad del programa.

 • Actualizar la calidad de los recursos 
informáticos y de comunicaciones 
para el desarrollo de los procesos 
académicos y de apoyo del programa, 
de acuerdo con su naturaleza y las 
adecuaciones necesarias para su 
preparación, implementación o 
puesta en marcha.

 • Adquirir equipos para el manejo de la 
información de la ITTU: rendimiento, 
capacidad de almacenamiento 
y seguridad (confidencialidad, 
disponibilidad e integridad).

 • Dotar de equipos, materiales e 
insumos a los laboratorios y talleres, 
campos de práctica y plantas piloto, 
según la naturaleza, metodología y 
exigencias del programa.

 • Dotar de laboratorios, máquinas y 
talleres con equipos y materiales, 
según la naturaleza, metodología 
y exigencias del programa, que 
cumplan las normas sanitarias y de 
bioseguridad, seguridad industrial 
y de salud ocupacional y manejo 
de seres vivos, de acuerdo con la 
normativa vigente.

 • Adecuar la capacidad de 
talleres, laboratorios, equipos, 
medios audiovisuales, sitios de 
práctica, estaciones y granjas 
experimentales, escenarios de 
simulación virtual, entre otros, 
para el óptimo desarrollo de la 
actividad docente, investigativa 
y de extensión, según 
requerimientos de los programas 
en estado acreditable.

 • Consultorías para el diseño o 
instalación de equipos especializados 
para la línea de recursos de apoyo a 
la docencia y la investigación.

Logros obtenidos en el 
periodo de gestión 2015

Durante la vigencia 2015 se adelantaron 
6 mesas de trabajo regionales (Caribe, 
Centro Oriente, Centro Sur, Pacífico, Eje 
Cafetero y Antioquia, a partir de las re-
giones definidas por el PND 2014-2018) 
con las IES oficiales. En este contexto se 
construyó el documento borrador de la 
Política de Regionalización de la Edu-
cación Terciaria, el cual se presentó a la 
Mesa de Regionalización de ASCUN en 
el mes de diciembre de 2015.
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“Ser Pilo Paga me ha enseñado que a pe-
sar de las dificultades que tengamos, con 
esfuerzo y trabajo podemos lograr nues-
tros sueños y objetivos”.

Laura Cubillos Sanchez | Universidad 
Militar Nueva Granada - Contaduría Pública

“Es una felicidad inmensa saber que ella 
puede salir adelante y que nos puede dar 
ese orgullo. Es lo mejor que nos mejor que 
nos ha podido pasar en este momento. Si 
la gente lo sabe aprovechar, puede pros-
perar. Puede hacerse una vida mejor.”

Madre de Laura Cubillos

en cOLOMBiA
sÍ PAgA seR PiLO

“Gracias a Ser Pilo Paga aprendí que todo 
se puede en la vida, aunque no sea fácil. 
Mis padres siempre me dicen que esta es 
una gran oportunidad”.

Michael Javier Barrera Rojas | Universidad 
Jorge Tadeo Lozano - Ingeniería Industrial

“Con este programa nos damos cuenta que no todo en la vida 
se arregla con dinero, sino que también se pueden lograr mu-
chas cosas con conocimientos e inteligencia. Mis padres tra-
bajan en una cafetería y veo que el trabajo es pesado. Siempre 
pienso que quiero ser alguien para ayudarle a ellos”.

Aura Denis Ome Pérez | Universidad Militar Nueva Granada 
- Derecho

“Ser Pilo Paga cambió totalmente mi vida. Cuando yo me gra-
dúe de bachiller, pensé que me iba a tocar aplazar uno o dos 
semestres porque no contábamos con el dinero para entrar 
a estudiar en la universidad. Pero yo tenía la esperanza, y le 
decía a mi mamá que confiáramos porque yo me iba a ganar 
una beca e iba a hacer realidad mis sueños”.

Liliana Rojas | Pontificia Universidad Javeriana - Economía

“La mayor satisfacción para uno como padre es saber que los 
hijos van a lograr lo que uno no pudo”.

Pilar Vargas, Madre Liliana Rojas
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“Hoy no me cambio por nadie en el mun-
do. Gracias a este programa voy a ser in-
geniero industrial de la universidad que 
siempre soñé. Me llena de satisfacción 
saber que el gobierno me apoyó, como 
apoyó a otros jóvenes que no tenemos 
los recursos económicos para sacar los 
sueños adelante”.

Diego Raúl Guerrero | Universidad Nacio-
nal- Ingeniería Industrial

“Una de las cosas que más me costó cuan-
do llegue a la capital fue la adaptación. 
Es una ciudad completamente distinta a 
Santa Marta, no solo en cultura sino en 
infraestructura y transporte. Además, el 
cambio de colegio a universidad también 
fue un reto, son sistemas en donde cosas 
como la “libertad” y la “responsabilidad” 
se manejan de formas distintas”.

Valentina Maestre | Pontificia Universidad 
Javeriana- Sociología.

“Los esfuerzos no se hacen en vano. Lo 
que uno siembra, algún día lo tiene que 
recoger”.

Abdías Josué Ceballos | Universidad de 
los Andes- Medicina

“Este programa me dio la posibilidad de 
hacer un sueño realidad, de ingresar a 
una universidad y formarme como una 
profesional que desea generar grandes 
cambios en su país”.

Sara Ceballos Escobar | Universidad de 
Medellín- Derecho

“El compromiso de los estudiantes es con 
las metas, sueños, y con las familias que 
están orgullosas de que estemos formán-
donos en una universidad. El compromiso 
es con nuestra patria, a la que servimos, y 
con toda una sociedad que espera lo me-
jor de nosotros”.

Magda Carolina Vargas Rodríguez | Uni-
versidad Industrial de Santander -Derecho

“Yo estudiaba a oscuras. La casa está a 
una distancia lejana del casco urbano. A 
punta de vela hice todo y aquí estoy. Yo 
tomo la beca como un crédito. Para mí, 
me ganaré la beca cuando me gradúe”.

Edison Parra | Universidad Jorge Tadeo 
Lozano - Arquitectura
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4.
Sistema de 
Aseguramiento 
de la Calidad

Viceministerio de Educación Superior

INFORME DE GESTIÓN 2014 - 2016
Ministerio de Educación Nacional



El Ministerio de 
Educación Nacional 
pone a disposición 
de la ciudadanía 
un sistema de 
información y 
clasificación de las IES, 
denominado MIDE.

4.1.
Información, 
modelos e 
indicadores

El Sistema de Educación superior de 
Colombia ha alcanzado importan-
tes logros en materia de cobertura 

en los últimos años. Todo este esfuerzo 
se traduce en un total de 2.281.994 estu-
diantes matriculados en 2015, después 
de contar con 1.113.726 estudiantes ma-
triculados en 2004. A su vez, esta im-
portante ampliación de la cobertura ha 
estado acompañada de un crecimiento 
de los programas ofrecidos y de las ins-
tituciones oferentes. Esto ha llevado a 
la puesta en marcha de acciones que 
respondan a la necesidad de mejorar 
de manera constaste y eficiente la eva-
luación que se hace sobre la calidad de 
la oferta y del sistema en su conjunto 
(Acuerdo por lo Superior, 2014).

En este sentido, “el concepto de cali-
dad aplicado a la educación superior en 
Colombia hace referencia a la síntesis 
de características que permiten reco-
nocer un programa académico o una 
institución de educación superior, y ha-
cer un juicio sobre la distancia relativa 
entre el modo como esa institución o 
programa académico presta dicho ser-
vicio y el óptimo que corresponde a su 
naturaleza” (CESU, 2014). 

Según un estudio realizado por 
CINDA (2012) sobre el sistema de ase-
guramiento en Iberoamérica, estos 
conceptos “van orientados a que las 
Instituciones de Educación Superior 
rindan cuentas ante la sociedad y el 
Estado sobre el servicio educativo que 
prestan, provean información confiable 
a los usuarios del servicio educativo y se 
propicie el autoexamen permanente de 
instituciones y programas académicos 
en el contexto de una cultura de evalua-

ción. El Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad está conformado por tres com-
ponentes relacionados entre sí: infor-
mación, evaluación y fomento” (p.237).

El mismo estudio señala que una 
mejora notable en la cualificación de los 
sistemas de información que maneja el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
podría ser atribuida en parte al fortale-
cimiento de los mecanismos de asegu-
ramiento de la calidad pero que, a pesar 
de estos progresos, una proporción im-
portante de los estudiantes y egresados 
consultados “no tienen un conocimiento 
sobre los mecanismos que visibilizan el 
aseguramiento de la calidad, como son 
los resultados de los procesos de acredi-

tación o certificaciones de calidad de las 
universidades” (p.240). 

En este contexto, el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias) y el Institu-
to Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES) cuentan 
con información muy valiosa sobre la 
Educación Superior. No obstante, esta 
información no es lo suficientemente 
visible para la sociedad a pesar de que 
representa un insumo invaluable para 
generar una herramienta que conduzca 
al establecimiento de un lenguaje co-
mún entre Gobierno, IES y comunidad, 
que complemente el trabajo de la acre-
ditación en la divulgación de informa-

ción sobre oferta educativa de calidad. 
La información, en este contexto, debe 
conducir no solo a la toma adecuada 
de decisiones por parte de aquellos 
interesados en ingresar a la Educación 
Superior, sino que debe servir como 
mecanismo de transparencia, dando 
mayor confianza al sistema y a todos 
y cada uno de los actores relacionados 
con la Educación Superior tanto a nivel 
nacional como internacional.

De esta manera, el Ministerio de 
Educación Nacional pone a disposición 
de la ciudadanía un sistema de informa-
ción y clasificación de las Instituciones 
de Educación Superior denominado 
Modelo de Indicadores de Desempeño 
de la Educación (MIDE).

El MIDE es una herramienta cons-
truida sobre cuatro principios básicos 
de tal manera que sea un modelo rele-
vante, objetivo, transparente y replica-
ble. Así, el modelo busca proporcionar 
información relevante, objetiva y trans-
parente sobre el estado actual de las 
Instituciones de Educación Superior del 
país a partir de 6 dimensiones y 18 va-
riables asociadas a la calidad educativa. 323322
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La clasificación

La oferta educativa en Colombia es 
diversa: no todas las IES atienden a la 
misma población, ni tienen los mismos 
objetivos, ni ofrecen programas en las 
mismas áreas de conocimiento. En línea 
con esto, antes de realizar la estima-
ción del modelo se clasificaron las IES 
en cuatro categorías de acuerdo con la 
propuesta de categorización de la Carne-
gie Foundation for the Advancement of 
Teaching en sus versiones de 1971 y 1994, 
adaptadas para Colombia1

01 IES con enfoque doctoral: Ins-
tituciones que, en adición a 

graduar más de 10 estudiantes doc-
torales anualmente en los últimos 
tres años (2011, 2012 y 2013, de acuerdo 
con la última información auditada) 
o tener 10 o más programas docto-
rales vigentes (SACES), cuentan con 
graduados de pregrado en seis o más 
áreas de conocimiento el último año.

02 IES con enfoque maestría: Ins-
tituciones que, en adición a gra-

duar más de 40 estudiantes de maestría 
anualmente durante los últimos tres 
años (2011, 2012 y 2013, de acuerdo con 
la última información auditada) o tener 
40 o más programas de maestría vigen-
tes (SACES), cuentan con graduados de 

pregrado en tres o más áreas de conoci-
miento en el último año2.

03 IES con énfasis en pregrado: 
Instituciones que cuentan 

con programas vigentes en dos 
o más áreas del conocimiento en 
pregrado (en caso de no contar con 
programas de pregrado, se tomarán 
los programas de posgrado).

04 IES especializadas en un área: 
Instituciones que cuentan con 

programas vigentes de pregrado (si la 
institución no cuenta con programas en 
pregrado, se tomarán los de posgrado) 
en una sola área del conocimiento.

Las dimensiones y las variables

El modelo multidimensional cuenta 
con 6 dimensiones, compuestas por 18 
variables en total. A continuación se ex-
plica en detalle cada dimensión con sus 
respectivas variables.

Desempeño en pruebas 
estandarizadas

Las pruebas estandarizadas (Saber Pro) 
permiten evaluar de forma externa la 
calidad de la Educación Superior. Estas 
son realizadas por los estudiantes uni-
versitarios de último semestre bajo una 

estructura general que consta de cinco 
módulos, a saber: comunicación escri-
ta, razonamiento cuantitativo, lectura 
crítica, competencias ciudadanas e in-
glés. Esta dimensión permite comparar 
directamente el desempeño promedio de 
los estudiantes entre las instituciones de 
acuerdo a los resultados obtenidos en el 
2014, y sus variables o indicadores son:

 • Razonamiento cuantitativo: De 
acuerdo con el ICFES, a través 
de este indicador se puede 
medir la capacidad de comparar, 
inferir, transformar y validar 
la información presentada en 
diferentes tipos de formatos. En 
adición, permite medir qué tan 
bien los estudiantes reconocen y 
aplican los conceptos matemáticos 
para solucionar problemas de 
distintos contextos. El dato por 
institución resulta del promedio 
de los resultados individuales de 
los egresados, ponderado por área 
de conocimiento. Por otro lado, 
los datos individuales siguen una 
distribución normal estandarizada 
con media de diez puntos, lo que 
indica que el promedio nacional se 
encuentra en diez, y los estudiantes 
obtienen una puntuación sobre la 
media cuando superan  
este indicador.

 • Competencias específicas: Miden 
los conocimientos específicos de 
los estudiantes que están próximos 
a culminar los distintos programas 

 • Lectura crítica: De acuerdo con el ICFES, a través de este indicador se miden 
la comprensión de los contenidos explícitos del texto, el reconocimiento 
de las estrategias discursivas y la adopción de una posición crítica frente a 
este. El dato para la universidad se consigue a través del promedio de los 
resultados individuales de los estudiantes, ponderado por área  
de conocimiento.

1. Para mayor información 

sobre la clasificación de 

la Carnegie Foundation 

visite: http://www.

carnegiefoundation.org/.

2. Las especialidades médico-quirúrgicas se tomaron en 

cuenta como programas del nivel de maestría según Ley 

30 de 1992. Nota: La IES se clasificará en la categoría en la 

cual cumpla con todos los criterios. En caso de cumplir los 

criterios de varias categorías, se clasificará en aquella cuyo 

requisito tenga mayor número de áreas del conocimiento. 

3. Se advierte que este no se encuentra disponible para 

todas las disciplinas y, asimismo, los resultados de las 

distintas pruebas no presentan la misma distribución.

4. Las regiones son Caribe, Centro Oriente, Centro 

Sur-Amazonía, Región del Llano, Eje Cafetero, Pacífico 

y Bogotá.

de pregrado, en la medida en que 
estas puedan ser valoradas a través 
de exámenes externos de carácter 
masivo. El dato para la universidad 

se consigue a través del promedio 
de los resultados individuales de 
los estudiantes3, ponderado por 
área de conocimiento.

Graduados 

Los graduados representan el resulta-
do del proceso educativo; por tanto, 
la calidad de estos refleja la excelencia 
docente de la institución. Esta dimen-
sión presenta la atracción que tienen el 
mercado laboral y la academia sobre los 

graduados de cada institución educati-
va, y sus indicadores son:

 • Salario de enganche: Muestra la 
disponibilidad efectiva a pagar del 
mercado laboral por los graduados de 
determinada universidad en el periodo 
2012-2013. El salario de enganche es la 

suma ponderada de la división entre 
el salario promedio de los graduados 
de una carrera y el salario promedio 
que reciben las personas que se 
encuentran vinculadas a un empleo 
formal a un año de su grado en la 
misma área del conocimiento y las 
universidades de su misma región4.

 • Empleabilidad: Es la tasa de 
vinculación laboral de los 
graduados en su primer año 
posterior al grado (2012-2013).  
Este subíndice es un indicador de 
la demanda que tienen los recién 
egresados de las universidades.

 • Paso posgrado: La proporción de 
los graduados de pregrado de una 
institución entre 2007 y 2014 que se 
registraron en el SNIES en estudios 

de maestría o doctorado, o realizaron 
la convalidación de alguno de 
estos estudios ante el Ministerio de 
Educación Nacional. Este indicador 

muestra la posibilidad y disposición 
de los graduados de una institución 
a continuar con estudios posteriores 
al grado.

Razonamiento  
cuantitativo

competencias  
específicas

salario de
enganche

empleabilidad

Lectura  
crítica

=

=

=

=

*

=

=

Suma ponderada puntaje de estudiantes que presentaron la prueba

Suma ponderada puntajes de los estudiantes que presentaron la prueba

Vinculados de la universidad A del área 
de conocimiento B en la región de A

Número de graduados 
vinculados a un 
empleo formal a 
un año del grado

Salarios promedio de los vinculados de A en el área de 
conocimiento B a un año del grado en la región de A

Número de graduados 
vinculados a un empleo 

formal a un año del 
grado en la región

Suma ponderada de los puntajes de los 
estudiantes que presentaron la prueba

Número de estudiantes que presentaron la prueba

Número de estudiantes que presentaron la prueba

Vinculados totales del área de 
conocimiento B en la región de A

Número de recién 
egresados

Salarios promedio de los vinculados totales del área de 
conocimiento B a un año del grado en la región de A

Número de recién 
egresados en la región

Número de estudiantes que presentaron la prueba

estudios de 
posgrado = +

Número de graduados 
matriculados en 

maestrías o doctorados

Número de graduados 
que convalidaron una 
maestría o doctorado

Número de graduados Número de graduados
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 • Citaciones: Una mayor citación 
(excluyendo autocitaciones) muestra 
el impacto que genera en el mundo 
científico un artículo de determinada 
institución. Este indicador se 
construyó como una relación de las 
citas registradas en ISI y SCOPUS y 
los docentes (2000-2015).

Docencia

El nivel y el compromiso de los docentes 
dan cuenta de la calidad de una institu-
ción; por tanto, las instituciones deben 
contar con una planta profesoral diver-
sa y apropiada en cantidad, dedicación 
y niveles de formación (CNA, 2015). Esta 
dimensión mide la calidad de los profe-
sores de acuerdo a su nivel de forma-
ción y el ambiente de investigación de 
las universidades. Los indicadores son:

 • Docentes con doctorado: La 
investigación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías requieren 
docentes con altos niveles de 
formación. Este índice mide la 
relación entre el tiempo completo 
equivalente de los docentes que 
cuentan con un doctorado y el 
tiempo completo equivalente de 
los docentes totales (2014)5.

 • Relación alumno-docente: Una 
mayor relación alumno docente 
indica que cada docente tiene 
menos tiempo para atender a más 
estudiantes de pregrado (2014).

 • Docentes posgrado: Los docentes 
deben demostrar calidad a través 
de altos niveles de formación y 
experiencia. Este índice mide la 
relación entre el tiempo completo 
equivalente de los docentes con 
un título superior al pregrado (se 
excluyen especializaciones) y el 
tiempo completo equivalente de 
los docentes totales (2014).

Investigación

Las investigaciones y la producción 
intelectual deben generar impactos 
sobre la sociedad; por tanto, la cuarta 

categoría incluye a los investigadores 
registrados como el insumo principal 
para la generación y difusión del co-
nocimiento. Los productos se miden 
por medio de las patentes y obras ar-

5. Los docentes en tiempo completo equivalente se calculan de acuerdo a la siguiente fór-

mula: docentes tiempo completo*1+docentes medio tiempo*0,5+Docentes cátedra*0,25.

Docentes  
doctorado =

Docentes con doctorado en tiempo completo equivalente

Docentes totales en tiempo completo equivalente

Relación 
alumno-docente

Docentes  
posgrado

=

=

Número de estudiantes de pregrado

Docentes con posgrado en tiempo 
completo equivalente

Docentes totales en tiempo 
completo equivalente

Docentes totales en tiempo 
completo equivalente

citación

Artículos

investigadores

Patentes

Obras 
artísticas

=

=

=

=

=

Citas ISI y SCOPUS

Artículos Colciencias

Investigador Junior + 2 * Investigador 
Asociado + 4 * investigador Senior

Patentes

Obras artísticas

Docentes totales en tiempo 
completo equivalente

Docentes totales en tiempo 
completo equivalente

Docentes totales en tiempo 
completo equivalente

Docentes totales en tiempo 
completo equivalente

tísticas, y a través de los artículos de 
investigación, mientras que la difusión 
del conocimiento se mide a través de 
la citación en ISI. Los indicadores en 
este caso son:

6. La fuente de las obras recopiladas es el sistema CvLAC de Colciencias, con inicio en el 

2009 y cierre en el 31 de julio del 2014.

 • Artículos: Este subíndice 
busca capturar la capacidad de 
investigación de las instituciones a 
través de los artículos académicos 
registrados en la convocatoria 693-
2014 de Colciencias, ponderados de 
acuerdo al tipo de revista. Se calcula 
como la relación entre los artículos 
académicos y los docentes.

 • Investigadores Colciencias: 
El número de investigadores 
de acuerdo a los grupos de 
investigación de la convocatoria 
693-2014 de Colciencias asociados a 
cada institución. Para este indicador 
se pondera la experticia de los 
investigadores de acuerdo a su 
categoría (Senior, Asociado o Junior).

 • Patentes: Este subíndice revela la 
capacidad de generar conocimiento 
aplicado de las instituciones a 
través de las patentes registradas en 
Colciencias, ponderadas de acuerdo 
a su tipo. Se calcula como la relación 
entre las patentes registradas en la 
convocatoria 693-2014 de Colciencias 
y los docentes totales en tiempo 
completo equivalente (2014).

 • Obras artísticas: Da cuenta de 
la producción artística de una 
universidad, de acuerdo a las 
obras recopiladas por Colciencias. 
Se calcula como la relación entre 
las obras artísticas registradas en 
Colciencias y los docentes (2014)6.
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Presencia y atracción

En esta categoría se mide la fortaleza de cada una de las insti-
tuciones en términos de cobertura y de su comunidad acadé-
mica, como una dimensión complementaria a las mediciones 
de estudiantes y de docentes de las otras categorías. Como 
proxy de la fortaleza institucional se toman la generación de 
ingresos propios y la tasa de deserción de sus estudiantes:

 • Permanencia: Muestra el esfuerzo de las IES 
por implementar programas de bienestar y 
acompañamiento estudiantil que promuevan la 
finalización de los estudios superiores por parte de los 
estudiantes (2014). Se toma la deserción por cohorte  
de SPADIES.

 • Generación de ingresos propios: La generación de 
ingresos, distintos a matrícula y transferencias del 
Estado, mide la capacidad de gestión de las instituciones 
y su autosuficiencia para desarrollar proyectos de 
investigación y educación. Se calcula como la suma de 
ingresos operacionales por concepto de investigación, 
extensión y otros distintos a matrículas, y transferencias 
sobre el total de ingresos operacionales (2014).

Internacionalización

En esta dimensión se mide la interacción que tiene una ins-
titución con el mundo. Esta posibilita incorporar las dimen-
siones internacional e intercultural dentro de las funciones 
misionales de las IES y facilita así la difusión y una mayor 
discusión de las ideas. Asimismo, contribuye al propósito de 
formar estudiantes con competencias que le permitan inser-
tarse en un mundo cada vez más globalizado.

 • Coautorías internacionales: Las coautorías 
internacionales incrementan la posibilidad de difusión 
de las ideas y aumentan el impacto de los artículos. 
Este indicador se construyó como el registro de 
coautores de instituciones distintas a las colombianas 
relacionados con cada institución en ISI y SCOPUS por 
docente (2001-2015).

 • Inglés: De acuerdo con el ICFES (2015), en el módulo de 
inglés del examen Saber Pro se evalúa la competencia 
para comunicarse en este idioma de forma efectiva. 
Los examinados son clasificados en cuatro niveles de 
desempeño (A1, A2, B1, B2), conforme con el Marco 
Común Europeo. El dato para la universidad se consigue 
a través del promedio de los resultados individuales de los 
estudiantes (2014), ponderado por área de conocimiento.

Figura 4.1

Tabla de indicadores

Fuente: Elaboración propia.

Permanencia

ingresos propios

=

=

1-deserción por cohorte 
a 10° semestre

Total ingresos operacionales - ((ingresos operacionales  
por matrícula - devoluciones y descuentos de matrícula)  
+ ingresos operacionales por transferencias del Estado)

coautorías  
internacionales =

Coautorías en ISI y SCOPUS

Docentes totales en tiempo completo equivalente

inglés =

Suma ponderada de los 
puntajes de los estudiantes 
que presentaron la prueba

Número de estudiantes que 
presentaron la prueba

VARIABLE FUENTE FECHA

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO ICFES 2014

LECTURA CRÍTICA ICFES 2014

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ICFES 2014

SALARIO DE ENGANCHE OLE, SNIES 2012 - 2013

EMPLEABILIDAD OLE, SNIES 2012 - 2013

PASO A POSGRADO SNIES - CONVALIDACIONES 2012 - 2014

RELACIÓN ALUMNO-DOCENTE SNIES 2014

PH. D. / DOCENTES SNIES 2014

POSGRADOS / DOCENTES SNIES 2014

INVESTIGADORES Colciencias 693, SNIES 2014

OBRAS ARTÍSTICAS Colciencias 693, SNIES 2014

ARTÍCULOS Colciencias 693, SNIES 2014

CITACIONES ISI, SCOPUS 2001 - 2015

PERMANENCIA SPADIES 2014

INGRESOS PROPIOS SNIES 2014

INGLÉS ICFES 2014

COATORÍAS ISI, SCOPUS 2001 - 2015
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La metodología

El modelo multidimensional se constru-
ye a través de tres etapas:

01 Cada variable se ordena de 
mayor a menor y se le asigna 

un puesto de uno al número de uni-
versidades en la clasificación. Así, el 
puesto de la IES U en la variable i de la 
categoría j es:

03 Finalmente, se realiza una 
suma ponderada de los pun-

tajes de las categorías para obtener un 
puntaje global. El puntaje total S de la 
IES U es: 

Donde: 

 • I = tipo de IES en j.
 • i = variables de cada una de las 

dimensiones.
 • j = el conjunto de los tipos de IES.
 • U = la IES.

en donde

02 Se realiza una suma ponderada 
de los puestos individuales de 

las variables por dimensión para obte-
ner un puntaje. De este modo, el pun-
taje C de la IES U en la categoría j es:

Donde:

 • ϕj = la suma de los pesos de las 
variables de la categoría j.

Posteriormente, se asigna un puesto 
de uno al número de universidades 
en la clasificación I, de manera que 
el puesto total R de la IES U será: 

Donde:

 • Wi = el peso relativo en la variable i.

Posteriormente, se asigna un puesto de 
uno al número de universidades en la 
clasificación I. Por lo tanto, el puesto R 
de la IES U en la categoría j será: 

Figura 4.2

Presentación de los resultados 
(gráficos de araña)

Una forma de presentar los resultados a 
nivel de IES es mediante gráficos de araña, 
en los que se muestra el puesto que ocupa 
la institución entre las similares a ella, de 
acuerdo a la clasificación, para cada una 
de las dimensiones definidas. En el ejem-
plo, la IES ocupa el lugar 11 en la categoría 
de investigación y el lugar 8 en la de pre-
sencia y atracción. 
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El MIDE 1.0 fue presentado al público 
en el mes de agosto de 2015. Para el año 
2016, el Ministerio de Educación Nacio-
nal planea mostrar el MIDE 1.1 como 
una actualización de los datos presen-
tados en el MIDE 1.0. Este modelo con-
serva la estructura de su antecesor pero 
con dos modificaciones en particular:

 • Se ha cambiado la variable 
“competencias específicas” por la 
variable “comunicación escrita” en 
la dimensión de desempeño.

 • En la variable “paso a posgrado” se 
ha incluido el nivel de formación 
especializaciones. Sin embargo, 
las maestrías y doctorados se han 
ponderado con un factor de 3, y 
las especializaciones, con un factor 
de 1. Adicionalmente, la ventana 
de tiempo se modificó para tomar 
matriculados y convalidados en 
el periodo 2010-2015, y el total de 
graduados en el periodo 2009-2014.

4.2.
Ley de 
Inspección 
y Vigilancia 
(Ley 1740)

La aprobación de la Ley 1740 el 23 de 
diciembre de 2014 se convierte en 
una de las grandes transformacio-

nes de la educación en Colombia, pues 
implicó la modificación estructural de la 
Ley 30 de 1992 en materia de inspección 
y vigilancia de la Educación Superior, 
dotando por primera vez al Estado de 

Figura 4.3

Presentación de los 
resultados (radar)

La segunda forma de presentar los re-
sultados a nivel de IES es a través de 
gráficos de radar. Así se puede ubicar 
en color claro el rendimiento de la IES 
por variable con respecto al mejor de 
su clasificación, y en color blanco, al 
mejor entre todas las instituciones 
evaluadas. En el ejemplo, la institución 
tiene un alto rendimiento en las tres 
variables de desempeño en pruebas es-
tandarizadas, tanto en su grupo como 
entre todas las IES evaluadas.

mecanismos y herramientas prácticas y 
efectivas para la materialización de esta 
función constitucional. 

Con la expedición de esta ley se in-
corporaron nuevos y eficientes instru-
mentos para el ejercicio de la función 
de inspección y vigilancia sobre la Edu-
cación Superior que exigen mayor inter-
vención de las autoridades encargadas. 
El propósito es velar porque: 

01 Este servicio público se preste 
con calidad, propendiendo a 

su continuidad. 

02 Se cumplan los objetivos pro-
puestos. 

03 Se conserven y se apliquen las 
rentas de estas instituciones en 

debida forma, garantizando siempre el 
principio de la autonomía universitaria 
del que gozan las IES y que se encuen-
tra reconocido constitucionalmente.

Dentro de este nuevo marco legal de 
inspección y vigilancia, no solo se forta-
leció la función sancionatoria del Esta-
do, sino que se incorporaron novedosos 
mecanismos de carácter preventivo que 
facultan al Ministerio de Educación Na-
cional para intervenir a tiempo y tomar 
decisiones oportunas que permitan evi-
tar o superar en el corto plazo situacio-
nes que puedan afectar las condiciones 
en las que se debe prestar el servicio de 
la Educación Superior. Es por ello que 
a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley 1740 se facilitó la detección e iden-
tificación temprana de las situaciones 
que ponen en riesgo la viabilidad finan-
ciera, las condiciones académicas, la ca-
lidad del servicio educativo e incluso su 
continuidad. 

Las medidas preventivas que se es-
tablecen en esta norma tienen como 
fin salvaguardar los derechos de la co-
munidad educativa y de los estudian-
tes matriculados en las Instituciones 
de Educación Superior, permitiéndole 
al Ministerio ordenar a las instituciones 
objeto de medida: 

 • La adopción y presentación 
de planes y programas de 
mejoramiento, encaminados 

a solucionar situaciones de 
irregularidad o anormalidad. 

 • Enviar a delegados ante los 
órganos de gobierno y dirección. 

 • Señalar condiciones para superar o 
corregir irregularidades de carácter 
financiero, administrativo o de 
calidad que pongan en peligro la 
prestación del servicio. 

 • Disponer de la vigilancia especial.

Además de estas facultades, se incluyó 
la posibilidad de imponer multas de ca-
rácter personal a los miembros de los 
órganos de dirección y/o administrati-
vos de las IES que infrinjan la norma-
tividad y/o apliquen o destinen los re-
cursos del servicio educativo para fines 
distintos a los previstos en sus estatutos 
y reglamentos internos. 

De esta forma, el Estado garantiza 
que las Instituciones de Educación Su-
perior cumplan los lineamientos exigidos 
para la prestación del servicio educativo 
en condiciones de calidad, so pena de la 
adopción de medidas tales como:

 • La suspensión o reemplazo de sus 
directivos. 

 • Ordenar una vigilancia en la 
que prime el principio de la 
intermediación y perdure mientras 
subsistan las causas que dieron 
origen a la imposición de la misma. 

 • La implementación de mecanismos 
(por ejemplo, la constitución de 
una fiducia) para salvaguardar 
los recursos de la institución y 
propender a que estos se inviertan 
como corresponde. 

Esta regulación igualmente prevé el pro-
cedimiento y las actuaciones que deben 
seguirse cuando el Ministerio adelanta 
funciones en ejercicio de las facultades 
tanto de inspección como de vigilancia 
y cuando ordena medidas preventivas 
y/o correctivas. Asimismo, vale la pena 
señalar que todas estas actuaciones 
administrativas siempre se desarrollan 
bajo el respeto y la garantía del derecho 
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al debido proceso, a la contradicción y a 
la defensa y todas las garantías constitu-
cionales y legales tanto para las institu-
ciones como para sus directivos.

En consecuencia, las funciones y 
mecanismos que introdujo esta Ley 
evidencian un gran avance en el desa-
rrollo de las facultades que requería el 
Ministerio de Educación Nacional para 
adelantar actuaciones que eran urgen-
tes y necesarias, como son: 

 • La realización de auditorías. 

 • La potestad de efectuar visitas 
de carácter integral que permitan 
verificar el funcionamiento de 
las Instituciones de Educación 
Superior. 

 • La posibilidad de solicitar 
información detallada que permita 
determinar la situación financiera, 
jurídica, administrativa y contable 
de las IES.

La ley amplió el alcance de la inspección 
y vigilancia para ser aplicada contra quie-
nes ofrezcan y desarrollen programas 
de Educación Superior sin autorización 
legal. Esto le ha permitido al Ministerio 
ordenar el cese de las actividades de este 
tipo de establecimientos y la imposición 
de multas de apremio y de carácter suce-
sivo, como en el caso de la autodenomi-
nada Universidad Intercultural Indígena 
(UNICJAO) y su representante legal, que 
tienen vigente una orden de cesación por 
la prestación del servicio no autorizado 
y multas sucesivas que hoy se acercan a 
los mil millones de pesos. En la misma 
situación se encuentran la autodeno-

Cada uno de estos grupos está con-
formado por un profesional con fun-
ciones de coordinador y por funcio-
narios y contratistas de prestación 
de servicios que se encargan de aten-
der las necesidades del servicio para 
cumplir con los objetivos, políticas y  
programas del Ministerio de Educa-

minada Universidad Étnica de Turbo en 
Antioquia y su rectora.

4.2.1. ESTRATEGIA DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

La Subdirección de Inspección y Vi-
gilancia del Ministerio de Educación 
Nacional es la encargada de garantizar 
que las diferentes Instituciones de Edu-
cación Superior prestadoras del servicio 
educativo en todo el territorio nacional 
funcionen correctamente y cumplan las 
disposiciones constitucionales, legales, 
estatutarias y reglamentarias internas 
que, en materia de prestación del servi-
cio en condiciones de calidad, se hayan 
expedido por las diferentes autoridades.

Las funciones de esta dependencia se 
encuentran previamente establecidas en 
disposiciones normativas y se deben de-
sarrollar de manera oportuna, eficiente y 
diligente por tratarse de la vigilancia de un 
servicio público. Sin embargo, y con el pro-
pósito de cumplir con el objetivo principal 
del Ministerio de Educación establecido en 
el Plan de Desarrollo (2014-2015) “Colombia 
la más educada en el 2025”, la Subdirección 
de Inspección y Vigilancia ha encaminado 
su estrategia como dependencia hacia un 
objetivo principal, teniendo como fun-
damento normativo la Ley 1740 de 2015: 
“Velar por el mantenimiento o restableci-
miento de las condiciones de calidad y la 
continuidad en la prestación del servicio 
público de la Educación Superior, garanti-
zando la autonomía universitaria”. 

Este objetivo se logra emprendiendo 
dos tareas principales: 

01 Propender al mejoramiento 
permanente del servicio. 

02 Vigilando la adecuada conser-
vación y aplicación de las ren-

tas de las instituciones.

Por lo anterior, una vez se expidió la 
Ley 1740 de 2014, y conscientes de los 
retos que implicaba la entrada en vi-
gencia de esta norma y el cumplimien-
to del objetivo tanto de la dependen-
cia como de la cartera ministerial, fue 
necesario, como parte de la estrategia 
de inspección y vigilancia, modificar 
estructuralmente la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia y reorganizar el 
equipo de trabajo. De esta manera tal 
dependencia ha logrado desarrollar sus 
funciones en forma eficiente y con la 
rigurosidad técnica y operativa que se 
requiere, teniendo en cuenta el amplio 
espectro que ofrece esta normativa, 
así como las diferentes disciplinas que 
fueron involucradas para materializar 
y hacer efectivo y eficaz el ejercicio de 
esta facultad.

Con esto en mente, el Ministerio expi-
dió en el mes de abril la Resolución 3182 de 
2015, por medio de la cual se reorganizó la 
Subdirección en cuatro grupos de trabajo, 
teniendo en cuenta los perfiles y la expe-
riencia de cada uno de los profesionales que  
los integran:

 • Grupo de atención de solicitudes, 
quejas, consultas y conceptos de 
Educación Superior (PQRS). 

 • Grupo de mejoramiento 
institucional a las Instituciones de 
Educación Superior. 

 • Grupo de investigaciones 
administrativas. 

 • Grupo de apoyo a la gestión de 
inspección y vigilancia.

ción Nacional en materia de Educa-
ción Superior.

Para cumplir con esa labor, la Subdi-
rección de Inspección y Vigilancia hoy 
cuenta con una planta personal que in-
cluye perfiles con formación de abogado, 
contador, politólogo, administrador de 
empresas, economista e ingeniero. Así 

se brinda un apoyo multidisciplinar a la 
verificación técnica de la información de 
los componentes administrativo, jurídico 
y financiero de las Instituciones de Educa-
ción Superior, respondiendo a los nuevos 
requerimientos y herramientas que le fue-
ron otorgadas al Ministerio de Educación 
Nacional con la expedición de la ley.

Figura 4.4

Reorganización de la 
Subdirección de Inspección y 
Vigilancia - Grupos de trabajo 
(Resolución 3182 de 2015)

Con la organización de la Subdirección 
en grupos de trabajo se fortaleció espe-
cialmente la gestión de dos de ellos, por 
cuanto son los encargados de desarro-
llar las funciones misionales, esto es, la 
función sancionatoria y la preventiva: 

01 Frente al grupo de investigacio-
nes administrativas, se realizó 

un inventario, diagnóstico y plan de de-

puración, con el propósito de implemen-
tar acciones de descongestión de los 42 
procesos administrativos que venían en 
curso, de los cuales ya se fallaron 17 y 
19 se encuentran en etapas posteriores 
al pliego de cargos. Esta tarea se llevó a 
cabo bajo los preceptos de la Ley 30 de 
1992. También, y como resultado de las 
visitas integrales que ha realizado el gru-
po de mejoramiento institucional y de 

quejas radicadas por los ciudadanos, se 
han abierto investigaciones en el marco 
de la Ley 1740 de 2014.

02 Frente a la función preventi-
va, se han implementado una 

serie de acciones como parte de su es-
trategia de fortalecimiento en el mar-
co de la Ley 1740 de 2014. Entre ellas se 
encuentran las siguientes: 

Objetivos  
misionales

Apoyo  
transversal

grupo de apoyo  
a la gestión

grupo de  
atención PQRs

Resolución 3182 de 2015

subdirector de  
inspección y Vigilancia

grupo de  
investigaciones  
administrativas

grupo de 
preventivas

Apoyo 
transversal
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Entre enero de 2011 y 
el 30 de septiembre de 
2016 se han radicado 
15.104 solicitudes 
relacionadas con 
peticiones, quejas 
y reclamos.

 • Conformación de un equipo 
técnico para realizar las visitas 
integrales a las IES.

 • Definición del plan de visitas 
integrales a las IES: priorización 
por nivel de riesgo, resultados 
arrojados por el modelo IRIS7.

 • Con esta información se han 
adelantado visitas integrales  
en 26 IES.

 • Imposición de 8 medidas 
preventivas, entre ellas 4 de 
vigilancia especial, y de 8 planes  
de mejoramiento.

 • Hoy se encuentran levantadas dos 
de estas medidas: una de vigilancia 
especial y otra correspondiente 
a la adopción de un plan de 
mejoramiento, en atención a 
que las instituciones con estas 
medidas lograron superar las 
situaciones que estaban afectando 
la prestación del servicio en 
condiciones de calidad  
y continuidad.

 • Visitas de seguimiento permanente 
y periódico a los planes de 
mejoramiento ordenados dentro de 
una medida preventiva: 29 visitas, 

como parte del seguimiento al plan 
de mejoramiento.

 • Visitas de seguimiento a las 
recomendaciones realizadas en 
informe rendido al Subdirector de 
Inspección y Vigilancia, por parte 
de la comisión que adelantó la 
visita integral: 7 IES visitadas, como 
seguimiento a las recomendaciones 
realizadas en el informe de visita.

 • 67 visitas de verificación al 
incremento del valor de los 
derechos pecuniarios, con 
acompañamiento de pares 
académicos e institucionales de 
diversas áreas del conocimiento.

 • 7 conversatorios en el marco de la 
Ley 30 de 1992 y de la Ley 1740 de 
2014 con el fin de dar a conocer las 
nuevas funciones de inspección 
y vigilancia. A la fecha se han 
convocado 264 IES y se ha contado 
con la asistencia al evento de 209 
IES y 477 directivos. 

 • 6 visitas de verificación al 
cumplimiento de la orden de 
cesación de oferta y desarrollo 
de programas académicos a un 
operador no autorizado. 

 • 6 visitas a entidades no 
reconocidas por el Ministerio  
de Educación Nacional y que  
ofrecen el servicio público de  
Educación Superior.

 • Acompañamiento a los procesos 
electorales en 5 IES de carácter oficial. 

 • 3 visitas de acompañamiento a la 
labor de los pares académicos, en 
el marco del trámite de verificación 
de las condiciones de otorgamiento 
de un registro calificado.

Estos instrumentos le permiten a la 
Subdirección de Inspección y Vigilan-
cia monitorear de manera permanen-
te el estado de estas instituciones o el 
avance en la ejecución de la medida y, 
por tanto, establecer de manera objetiva 
las prioridades, necesidades y pertinen-

7. Los ingenieros y otros profesionales del grupo de mejo-

ramiento institucional involucrados en el proceso desa-

rrollaron un modelo matemático y estadístico, denomi-

nado IRIS, que permite caracterizar a las Instituciones de 

Educación Superior por nivel de riesgo. Este modelo fue 

diseñado con el objeto de dar cumplimiento al artículo 

2.5 de la Ley 1740 de 2014, que estableció la necesidad 

de “construir planes de seguimiento con indicadores de 

gestión” para adelantar de manera efectiva esta función 

por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

8. Este sistema ofrece información estadística sobre el 

nivel de formación académica de los egresados, sus 

aportes a seguridad social y los salarios promedio de 

enganche que reciben. Además, entrega un panorama 

sobre cuánto tiempo les toma conseguir empleo, las 

ciudades en las que trabajan y la demanda de egre-

sados que tienen en el mercado laboral una mayor o 

menor acogida.

cia de cada acción, así como evaluar la 
posibilidad de escalar o levantar las me-
didas impuestas.

Aunado a lo anterior, por parte de 
los ingenieros y otros profesionales del 
Grupo de Mejoramiento Institucional 
involucrados en el proceso, se desarro-
lló un modelo matemático y estadístico 
que permite caracterizar a las Institu-
ciones de Educación Superior por nivel 
de riesgo. Este modelo, que recibió la 
denominación de IRIS, fue diseñado 
con el objeto de dar cumplimiento al 
artículo 2.5 de la Ley 1740 de 2014, que 
estableció la necesidad de “construir 
planes de seguimiento con indicadores 
de gestión” para adelantar de manera 
efectiva esta función por parte del Mi-
nisterio de Educación Nacional. 

En la Figura 4.7 se muestra el proce-
so que se sigue en la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia para la recolec-
ción de datos a través de las fuentes de 
información (Sistemas de Información 
con que cuenta el Ministerio de Educa-
ción Nacional) y para la posterior defini-
ción del grupo que atenderá el trámite.

Los sistemas de información que ali-
mentan la recolección de los datos y el 
modelo IRIS son: 

01 Sistema Nacional de Informa-
ción de Educación Superior 

(SNIES). 

02 Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad en Educación Supe-

rior (SACES). 

03 Sistema para la Prevención de 
la Deserción en las Institucio-

nes de Educación Superior (SPADIES). 

04 Observatorio Laboral para la 
Educación8. 

05 Sistema de PQRS (peticiones, 
quejas, reclamos y solicitudes). 

Una vez se alimenta el modelo IRIS con 
esta información, se puede establecer 
si la IES analizada presenta riesgo o no, 
con el propósito de determinar a qué 
grupo (sancionatorio o preventivo) le 
corresponde conocer el trámite y ade-
lantar las acciones que deben seguirse.

De otro lado, como fortalecimiento a las 
funciones transversales de la Subdirec-
ción, se creó un grupo especializado de 
profesionales de formación abogados 
con el fin de atender de manera opor-
tuna y de fondo los trámites y respues-
tas a las PQR que radican los usuarios 
del servicio de Educación Superior en 
el territorio nacional. Como resultado, 
hoy están normalizados los tiempos de 
respuestas a estas solicitudes y se im-
plementó la gestión en línea del 100% 
de los trámites de registros de rectores 
y representantes legales, ratificaciones 
estatutarias de las IES privadas, certi-
ficados de existencia y representación 
legal de IES y certificación de programas 
académicos, funciones que están a car-
go del grupo de apoyo a la gestión. 

Con el fin de mitigar el impacto del 
vencimiento a las PQR, se realizó un 
plan de contingencia para evacuar los 
trámites rezagados a la fecha de crea-
ción de los grupos y al mismo tiempo la 
atención de los trámites nuevos. 

El Grupo de PQR quedó conformado 
por 4 funcionarios de planta y 9 contra-
tistas, de los cuales 9 profesionales en 

derecho atienden de manera oportuna 
las PQR asignadas a la Subdirección. 

Las mejoras implementadas para la 
atención de las PQR son:

 • La coordinadora del grupo y 
una asesora revisan diariamente 
los trámites realizados por los 
profesionales del grupo de PQR. 

 • Se realiza un monitoreo constante 
a todas las asignaciones radicadas 
en la Subdirección, con el fin de 
que los trámites se atiendan dentro 
de los términos de Ley. 

 • Se implementó la presentación 
semanal de informes sobre 
los trámites realizados por los 
funcionarios y contratistas del grupo. 

 • Se estableció un protocolo para la 
atención de tutelas. 

 • Se socializó en los medios de 
comunicación del Ministerio un 
ABC de preguntas frecuentes 
sobre temas de Educación Superior 

con el fin de que la comunidad 
educativa se ilustrara sobre 
diferentes temas de la educación 
y, como consecuencia de ello, se 
disminuyeran las solicitudes PQR 
en esta Subdirección.

 • Control y monitoreo de la gestión 
realizada por cada funcionario 
integrante del grupo.

 • Actualmente se está desarrollando 
una aplicación usando las 
tecnologías de la información para 
el manejo, control y asignación de 
las PQR, con la finalidad de realizar 
la medición de los tiempos de 
respuesta y obtener información 
precisa y en menor tiempo para 
la rendición de los informes y 
estadísticas que se requieran. 

Entre enero del año 2011 y el 30 de sep-
tiembre del año 2016 se han radicado 
15.104 solicitudes relacionadas con pe-
ticiones, quejas y reclamos, de las cua-
les el 21,5% corresponden a lo radicado 
entre enero y septiembre de 2016.
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Figura 4.7

Proceso de Inspección 
y Vigilancia sobre 
las Instituciones de 
Educación Superior

Otras actividades realizadas 
dentro de la Estrategia de 
Inspección y Vigilancia

Para asumir las nuevas funciones dadas 
y dar cumplimiento al artículo 22 de la 
Ley 1740 de 2014, el Ministerio se encuen-
tra elaborando el modelo de inspección 
y vigilancia, orientado hacia la identifi-
cación de riesgos, la articulación de sus 
sistemas de información y la definición 
de un sistema de colaboración y de com-
petencias concurrentes y excluyentes 
con las diferentes entidades de control 

e inspección y vigilancia. En ese sentido, 
se ha propuesto la modificación de la es-
tructura y la creación de una Dirección 
de Inspección y Vigilancia.

Dentro de la Estrategia de Inspec-
ción y Vigilancia definida por el Minis-
terio se tenía prevista la reglamentación 
de la Ley 1740 de 2014. Por lo tanto, el 
23 de octubre el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 2070 de 2015, “Por el 
cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 
Único Reglamentario del Sector Educa-
ción, para reglamentar parcialmente la 
Ley 1740 de 2014”, con el fin de establecer 

los aspectos técnicos y operativos para 
garantizar el cumplimiento y adecuada 
ejecución de la precitada ley.

Asimismo, se encuentra en desarro-
llo la herramienta electrónica denomi-
nada LUPA, que tiene como objetivo 
cumplir con las políticas de transpa-
rencia y de publicidad de las actuacio-
nes administrativas adelantadas por el 
Ministerio de Educación Nacional en 
ejercicio de las funciones de inspección 
y vigilancia, brindando al usuario la po-
sibilidad de realizar consultas online de 
manera veraz e inmediata.

¿La ies  
presenta riesgo?

¿Qué tipo de acción 
se debe tomar?

Mapa de Riesgos 
iRis (Bi Oracle)

Recolección  
de datos

inicio

PQRs i&V

Proceso  
sancionatorio

Preventiva

sÍ

nO

1

2

3
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6

Figura 4.5

Total de trámites atendidos 
entre 2011 y 2016

* Los trámites atendidos en el 2016 tienen fecha 

de corte 30 de septiembre de 2016.

En cuanto a la distribución por tipo de trá-
mite adelantado, entre enero del año 2011 
y septiembre de 2016, de las 15.104 PQR 
radicadas, el 71% corresponden a quejas, 
21% a derechos de petición, 2% a tutelas y 
el 6% a solicitudes de información.

Figura 4.6

Quejas

Con la finalidad de informar a la co-
munidad académica, se realizó una 
infografía de las diez Instituciones de 
Educación Superior que más quejas re-
portan y los temas más recurrentes por 
los cuales se queja la comunidad aca-
démica. Como resultado de las quejas 
interpuestas en el año 2015, el Ministerio 
de Educación Nacional impuso medidas 
de carácter preventivo y abrió investiga-
ciones administrativas.
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Con LUPA se busca promover y garanti-
zar la transparencia y publicidad de las 
actuaciones que adelanta el Ministerio 
de Educación Nacional en el ejercicio 
de la suprema función de inspección y 
vigilancia del servicio público de Educa-
ción Superior. En especial, el propósito 
es brindarle a la comunidad académica 
colombiana una herramienta para dar a 
conocer el estado de las investigaciones 
administrativas, el histórico de sancio-
nes impuestas, el reporte de las peti-
ciones, quejas, reclamos y solicitudes, 
la normatividad, los operadores ilegales 
y las medidas preventivas impuestas a 
las Instituciones de Educación Superior.

El desarrollo de LUPA fue realizado 
en conjunto por profesionales de la Di-
rección de Calidad y Subdirección de 
Inspección y Vigilancia del Viceminis-
terio de Educación Superior. Para ello 
se contó con el apoyo de ingenieros de 
sistemas, diseñadores industriales, abo-
gados y contadores que se encuentran 
vinculados al Ministerio de Educación 
Superior para la vigencia 2016.

El Ministerio de Educación Nacional 
participará con LUPA en un concurso de 
proyectos innovadores y transformado-
res del sector, adelantado por el Minis-

terio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Actualmente se 
está culminando la recepción de los re-
quisitos para proceder a la inscripción 
de dicho concurso. 

También se realizaron dos videos 
pedagógicos, que se encuentran en el 
sitio web del Ministerio, para informar 
a los usuarios sobre las funciones de 
la Ley 1740 de 2014 y sobre los servicios 
que presta la Subdirección de Inspec-
ción y Vigilancia. Finalmente, se expi-
dió la Resolución 12220 del 20 de junio 
de 2016, por la cual se regula la publi-
cidad que realizan las Instituciones de 
Educación Superior.

Por su parte, la Corte Constitucio-
nal, mediante las providencias C-552 de 
26 de agosto de 2015, con ponencia del 
Magistrado Alberto Rojas Ríos, y C-491 
del 14 de septiembre de 2016, del Ma-
gistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se 
pronunció sobre las demandas de in-
constitucionalidad presentadas contra 
la Ley 1740 de 2014 por desconocimien-
to de la autonomía universitaria (art. 69 
Superior), la reserva de Ley estatutaria 
(art. 152 Superior) y el artículo 13 (par-
cial) de la Ley 1740 de 2014, declarando 
su exequibilidad. 

4.3.
Acreditación de 
Alta Calidad 

El Sistema Nacional de Acredi-
tación (SNA) es el conjunto de 
políticas, estrategias, procesos y 

organismos cuyo objetivo fundamen-
tal es garantizar a la sociedad que las 
Instituciones de Educación Superior 
que hacen parte del sistema cumplen 
con los más altos requisitos de calidad 
y realizan sus propósitos y objetivos 
(artículo 53 de la Ley 30 de 1992). Así, 
la acreditación es el acto por medio del 
cual el Estado adopta y hace público 
el reconocimiento sobre la calidad de 
los programas académicos y las IES en 
cuanto a organización, funcionamien-
to y cumplimiento de su función social. 
La acreditación es, además, una ocasión 
para comparar la formación que se im-
parte con la que reconoce como válida 
y deseable la comunidad académica, 
representada por los pares evaluadores. 

El concepto de calidad aplicado a la 
Educación Superior hace referencia a la 
síntesis de características que permiten 
reconocer un programa académico es-
pecífico o una institución de determina-
do tipo y hacer un juicio sobre la distan-
cia relativa entre el modo como en esa 
institución o en ese programa académi-
co se presta dicho servicio y el óptimo 
que corresponde a su naturaleza.

4.3.1. ETAPAS DEL PROCESO 
DE ACREDITACIÓN 

a. Apreciación de condiciones iniciales

El objetivo es determinar si una Institu-
ción de Educación Superior cumple con 
los requisitos para iniciar un proceso de 
acreditación a través de la revisión, el 
análisis de la documentación pertinente 
y la realización de una visita de aprecia-
ción de condiciones iniciales por parte 
del Consejo Nacional de Acreditación. 

Este proceso inicia con la expresión de 
voluntad que realiza la IES mediante un 

oficio radicado en el CNA, anexando la 
correspondiente documentación institu-
cional y del (los) programa(s) que desea(n) 
someterse voluntariamente al proceso de 
acreditación. Luego, finaliza con la infor-
mación a la IES respecto del cumplimien-
to o no de las condiciones para ingresar al 
Sistema Nacional de Acreditación.

b. Autoevaluación (IES) 

Es el proceso crítico y profundo de au-
toestudio o revisión interna que hacen 
las instituciones y los programas aca-
démicos para verificar sus condiciones 
de calidad, de conformidad con los 
lineamientos y criterios establecidos 
por el CNA, valorando las fortalezas y 
debilidades obtenidas en un periodo de 
tiempo, tanto en los procesos como en 
los resultados, para construir y poner 
en marcha planes de mejoramiento en 
procura de la excelencia. 

c. Evaluación externa (pares) 
y comentarios de rector 

Consiste en emitir un juicio, por parte de 
una comisión de pares designada por el 
Consejo Nacional de Acreditación, ex-
presado en un informe escrito, sobre la 
calidad de una Institución de Educación 
Superior o programa académico, con 
base en la identificación de sus condicio-
nes internas de operación y la valoración 
de sus resultados y proyecciones. 

Este subproceso inicia con la recep-
ción del informe de autoevaluación del 
programa o de la institución, continúa 
con la selección del equipo o la comi-
sión de pares, la realización de la visita 
de evaluación externa, la presentación 
del informe por parte de la comisión de 
pares, y finaliza con los comentarios 
que el rector de la institución efectúa al 
informe presentado. 

d. Concepto final (CNA) 

Consiste en emitir un concepto técni-
co-académico sobre la calidad demos-
trada por un programa o Institución de 
Educación Superior a partir de los resul-
tados de autoevaluación y de la evalua-
ción externa realizada por el CNA para la 
expedición o no del acto administrativo 

por parte del MEN. En esta etapa tam-
bién se contemplan las solicitudes de re-
consideración al concepto emitido por el 
CNA y los recursos interpuestos contra 
las resoluciones de acreditación, cuando 
a ello hubiere lugar, presentados por las 
IES. El proceso inicia con la designación 
del consejero, que prepara la ponencia 
sobre los informes de los programas o 
instituciones objeto de evaluación final, 
continúa con el análisis, discusión y de-
cisión consensuada del CNA. 

e. Acreditación (MEN) o 
recomendaciones

Una vez el CNA emite el concepto, en 
caso de ser positivo, se envía al MEN 
una recomendación para otorgar la 
acreditación en alta calidad. En caso 
de ser negativo, se envía a la IES o al 
programa o con las recomendaciones 
de mejoramiento formuladas. 

f. Proceso mejora continua (IES) 

El otorgamiento de la acreditación tiene 
vigencias de 4, 6, 8 y 10 años. Esto su-
pone la renovación de la acreditación 
sobre la base de un proceso permanente 
y continuo de mejora por parte de las 
instituciones y de los programas, que 
deben demostrar avances en los indi-
cadores de calidad en cada proceso de 
renovación de la acreditación.

4.3.2. CARACTERIZACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS 
E INSTITUCIONES 
ACREDITADAS

Durante el periodo de gestión se acre-
ditaron 458 programas, de los cuales 
390 son de pregrado, y 68, de posgra-
do. El periodo de gestión cerró con 1.041 
programas acreditados, de los cuales 
el 8,2% son programas T&T, 80% son 
programas universitarios y 11,8% son 
programas de posgrado. 

En cuanto a la distribución de los 
programas acreditados por área de co-
nocimiento, el 31% son programas de 
ingeniería, el 19% son programas de 
ciencias sociales, el 16% son progra-
mas de ciencias económicas, 10% son 
del área de la salud y el restante 24% 
corresponden a otras disciplinas (Figu-
ra 4.9). Con respecto a la modalidad de 
oferta, del total de programas acredita-
dos, 4 corresponden a la modalidad de 
virtual y a distancia. 

Asimismo, se acreditaron 11 Ins-
tituciones de Educación Superior, lo 
que implica que se alcanzó un total 
de 44 instituciones que cuentan con 
ese reconocimiento. De estas, 30 son 
privadas, y 14 son oficiales. En cuanto 
al carácter institucional, 37 de las IES 
son universidades, 4 son institucio-
nes universitarias, y 3 son institucio-
nes tecnológicas.
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Figura 4.8

Programas acreditados 
por nivel de formación

Figura 4.9

Distribución de  
programas acreditados por 
área de conocimiento
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4.3.3. SISTEMATIZACIÓN DE LA 
ATENCIÓN DE TRÁMITES DE 
ACREDITACIÓN SACES - CNA

El aplicativo SACES CNA fue diseñado 
en el año 2011 con el objetivo de siste-
matizar y agilizar la atención de las soli-
citudes de Acreditación de Alta Calidad 
Institucional y de programas académi-
cos que adelanta el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA). En ese orden de 
ideas, desde el año 2012 se desarrolló e 
implementó el aplicativo, que: 

01 Garantiza la transparencia de 
los trámites del sistema de 

acreditación. 

02 Mejora los tiempos de res-
puesta a las Instituciones de 

Educación Superior. 

03 Facilita el ingreso y acceso a la 
información, así como la in-

teracción entre los diferentes actores 
que hacen parte del Sistema Nacio-
nal de Acreditación (IES, pares acadé-
micos, consejeros y funcionarios del 
CNA, y el Ministerio de Educación) e 
intervienen en los procesos de evalua-
ción con fines de acreditación. 

Una vez desarrollado el aplicativo, 
se inició su operación en el año 2014 con 
tres Instituciones de Educación Superior 
que adelantaron los primeros procesos 
de manera voluntaria, como prueba pi-
loto. Después de ejecutar las pruebas 
correspondientes y culminar con éxito 
los primeros trámites a través del apli-
cativo, se comprobó su funcionalidad y 
se puso al servicio de todos los usuarios, 
a partir del mes de febrero de 2015, para 
los procesos de acreditación de progra-
mas de pregrado. A la luz de esta expe-
riencia, surgió la necesidad de realizar 
los siguientes ajustes para el módulo de 
acreditación de programas de pregrado 
a corte de septiembre del año 2016:

 • Ajustes en el proceso de pares 
respecto a la preselección, 
selección y confirmación del 
equipo de pares.

 • Ajustes en la ponderación de 
los 10 factores del proceso de 
autoevaluación.

 • Ajustes en el informe de  
evaluación externa respecto  
a docentes e investigaci ón.

 • Permitir al consejero visualizar 
toda la información del  
informe de autoevaluación 
cargado por la IES.

 • Visualizar la fecha de radicación 
de la información de la 
autoevaluación.

 • Generación de reporte general de 
procesos en evaluación.

 • Generación de reporte de procesos 
por estado. 

 • Creación de las siguientes plantillas 
administrables:

 » En la pestaña Estudiantes, 
adjuntar la plantilla Cuadro 
Maestro Estudiantes.

 » En la pestaña Profesores, 
adjuntar la plantilla Cuadro 
Maestro Profesores.

 » En la pestaña Investigación y 
Creación Artística y Cultural, 
adjuntar la plantilla Cuadro 
Maestro Investigación. 

 » En la pestaña Procesos 
Académicos, adjuntar la 
plantilla Cuadro Maestro 
Extensión. Quitar todas las 
demás plantillas de  
este factor.

¿Cómo funciona el 
sistema SACES CNA?

El aplicativo permite el ingreso, ges-
tión y aprobación de información, de 
acuerdo a los roles previamente defini-
dos para los actores del sistema. Dichos 
roles son asignados por el Ministerio de 
Educación Nacional a las Instituciones 
de Educación Superior, pares académi-
cos, consejeros y funcionarios del CNA, 
junto con un usuario y una contraseña 
de acceso.

Una vez el usuario ingresa al aplica-
tivo, de acuerdo al rol asignado, puede: 

 • Gestionar todas las etapas 
del trámite de acreditación de 
programas académicos. 

 • Verificar el estado de los programas 
académicos. 

 • Acceder a toda la información 
disponible en cada etapa del proceso. 

 • Conocer las novedades y avance 
del trámite. 

 • Actualizar la información pertinente. 

De esta manera, el proceso de acreditación 
es más eficiente y se mantiene un canal di-
recto y ágil de comunicación entre todos 
los usuarios que intervienen en cada etapa. 

¿Qué información brinda?

SACES CNA brinda la siguiente infor-
mación a los actores involucrados en el 
Sistema Nacional de Acreditación:

 • Estado actualizado de cada uno 
de los procesos de acreditación de 
programas de pregrado radicados 
por las IES. 

 • Acceso a los documentos cargados y a 
la información registrada por las IES.

El aplicativo SACES 
CNA permite el 
ingreso, gestión 
y aprobación de 
información, de 
acuerdo a los 
roles previamente 
definidos para los 
actores del sistema.

 • Información sobre las condiciones 
de calidad organizadas por 
factores, características  
e indicadores.

 • Información sobre los planes de 
mejoramiento asociados a cada 
programa académico  
e institución.

 • Perfiles profesionales de los pares 
académicos del Sistema Nacional 
de Acreditación.

 • Herramientas de búsqueda  
para el proceso de preselección 
y selección de pares  
académicos.

 • Reportes estadísticos de los 
procesos de acreditación.

¿Cuáles son las  
ventajas del Sistema  
SACES CNA?

El aplicativo representa una mejora en 
los trámites asociados a la acreditación, 
en los siguientes aspectos: 

 • Posibilidad de gestionar y radicar 
procesos de acreditación en línea 
las 24 horas del día y los 7 días de  
la semana.

 • Interacción en línea entre los distintos 
usuarios en cada etapa del proceso.

 • Estandarización y normalización de 
la información básica requerida en 
las etapas del proceso de evaluación 
con fines de acreditación.

 • Reducción del uso de 
documentación física.

 • Garantía de reserva, archivo 
y custodia de la información 
presentada por las IES.

 • Facilidad en el seguimiento 
y gestión de los procesos de 
acreditación por parte de las IES, 
los pares académicos y el CNA.

 • Registro histórico de los programas 
gestionados, consolidando toda 
la información necesaria para la 
interacción con otros sistemas de 

información como el SNIES y el 
SACES-RC. 

 • Disminución de tiempos en  
el trámite de acreditación  
de programas.

Estado actual de procesos 
de acreditación tramitados 
a través de SACES CNA

Durante el mes de febrero de 2015 se ca-
pacitó a los usuarios del sistema para el 
ingreso de información y manejo del apli-
cativo. A partir de dicha capacitación, to-
dos los procesos de condiciones iniciales y 
de evaluación de programas de pregrado 
(con excepción de los programas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia) se llevaron 
a cabo a través del aplicativo. 

A lo largo del año 2015 se radicó un 
total de 398 procesos de acreditación de 
programas de pregrado en el aplicativo, 
de los cuales 253, equivalentes al 64% 
de los trámites, corresponden a solici-
tudes de primera vez y 145, equivalentes 
al 36% de los trámites, corresponden a 
renovaciones, como se evidencia en la 
Figura 4.10.
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Figura 4.10

Curso en SACES - CNA

Fuente: CNA (enero 6 de 2.016)

4.4.
Registro 
calificado

Debido a la necesidad de estanda-
rizar y agilizar los trámites asocia-
dos a las solicitudes de registro 

calificado de los programas académicos, 
el Ministerio de Educación Nacional im-
plementó, a partir de enero del año 2015, 
un esquema de organización de los pro-
cesos por ciclos. Con ese fin, se estableció 
una calendarización para el desarrollo de 
las actividades necesarias en el proceso 
de registro calificado, de manera que se 
puedan mejorar los tiempos de respues-
ta de las solicitudes de las IES relativas a 
trámites de registros calificados.

En consecuencia, en desarrollo de 
este nuevo esquema de organización 

administrativa y de procedimientos 
para la atención eficiente de solicitudes 
relacionadas con este trámite,se vienen 
trabajando desde el año 2015 cinco ci-
clos anuales para la revisión de las so-
licitudes, la visita de pares académicos, 
la evaluación de los procesos y la elabo-
ración de los actos administrativos, de 
acuerdo con los calendarios definidos en 
la circular No. 2 del 9 de enero de 2015 y 
en la circular 76 del 18 de diciembre de 
2015. Con este esquema, las IES saben 
cuándo deben comenzar el trámite, las 
fechas esperadas de las visitas de pares 
académicos y el estado en que se debe 
encontrar su proceso.

Figura 4.11

Calendario General año 2015

Circular No. 2 del 9 de enero de 2015 
del Ministerio de Educación Nacional.

Figura 4.12

Calendario General año 2016

Circular No. 76 del 18 de  
diciembre de 2015.

CONDICIONES  
INICIALES

116
PRIMERA VEZ

EVALUACIÓN  
ExTERNA

46
PRIMERA VEZ

26
RENOVACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

65
PRIMERA VEZ

74
RENOVACIÓN

CON CONCEPTO

7
PRIMERA VEZ

13
RENOVACIÓN

COMENTARIOS  
DEL RECTOR

19
PRIMERA VEZ

32
RENOVACIÓN

116 72

139
20

51

TOTAL

Primera vez  253 (64%)
Renovación 145 (36%)
Total  398 (100%)

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

1. Revisión  
de solicitudes

Hasta el 2  
de febrero

6 de abril al  
17 de abril

30 de junio al  
13 de julio

31 de agosto al  
11 de septiembre

2. Ejecución  
de visitas

6 de abril al 5  
de mayo

22 de junio al 21  
de julio

11 de septiembre  
al 8 de octubre

27 de octubre al 25  
de noviembre

3. Evaluación de sala 
CONACES

6 de mayo al 19  
de junio

22 de julio al 3  
de septiembre

8 de octubre al 24 
de noviembre

26 de noviembre al 8 
de enero de 2016

4. Acto  
administrativo

22 de junio al 15  
de julio

4 de septiembre al 
1 de octubre

25 de noviembre  
al 24 de  

diciembre

12 de enero al 8 de 
febrero de 2016

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V

1. Revisión de 
solicitudes

Hasta el 10 de 
enero de 2016

1 al 8 de marzo 
de 2016

24 junio al 5 julio 
de 2016

16 al 23 agosto de 
2016

10 al 17 octubre 
de 2016

2. Ejecución de 
las visitas de los 
pares en la IES

22 febrero al 18 
marzo de 2016

11 abr al 8 mayo 
de 2016

27 julio al 27 
agosto de 2016

19 septiembre 
al 16 octubre de 

2016

14 noviembre al 
4 diciembre de 

2016

3. Evaluación 
sala CONACES

19 marzo al 6 
mayo de 2016

9 mayo al 21 
junio de 2016

28 agosto al 10 
octubre de 2016

17 octubre al 28 
noviembre de 

2016

5 diciembre de 
2016 al 7 enero 

de 2017

4. Acto adminis-
trativo

6 mayo a 8 junio 
de 2016

22 junio al 27 
julio de 2016

11 octubre al 10 
noviembre de 

2016

29 noviembre al 
31 diciembre de 

2016

8 enero al 11 
febrero de 2017
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Atención a trámites de registro 
calificado para IES acreditadas

Mediante la Circular del 28 de noviembre 
de 2014 se fijó un plazo de respuesta de 
dos meses para atender las solicitudes de 
registro calificado de las Instituciones de 
Educación Superior con acreditación de 
alta calidad de programas diferentes al 
área de las ciencias de la salud y los doc-
torados. El corte para revisar las solicitu-
des se estableció el día 15 de cada mes. 
El primer reporte que se obtuvo fue del 

ciclo que comenzó el 15 de diciembre de 
2014 con cierre el 15 de febrero de 2015.

Estabilización del 
tamaño del Sistema

Las solicitudes para la obtención de re-
gistro calificado, por medio del cual se 
autoriza la oferta de un programa aca-
démico, experimentaron un crecimiento 
entre el 2012 y 2014: mientras en 2012 fue-
ron radicadas 2.461 solicitudes, en 2014 el 
número de radicaciones llegó a 3.300, es 

Figura 4.13

Solicitudes de registros 
calificados radicadas  
(2012 a septiembre de 2016)

Fuente: SACES-Ministerio  

de Educación Nacional

IES acreditadas

General

decir, un incremento del 34%. Este cre-
cimiento fue impulsado principalmente 
por solicitudes de renovación de regis-
tros calificados y por la incorporación del 
SENA al Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad. En el 2015, el Sistema presentó 
una estabilización y el número de soli-
citudes se redujo en 10% frente a 2014. 
Posteriormente, a septiembre de 2016, se 
radicaron 1.737 solicitudes frente a 2.381 
radicadas en el mismo mes de 2015, lo 
que significa una reducción de 27% que 
experimentó el sistema en el último año.

Figura 4.14

Atención de los trámites 2015

Gracias a la fuerte mejora en eficien-
cia que generó la puesta en marcha del 
esquema de ciclos, se descongestionó 
completamente el rezago de 2014 y se 
dio trámite al 99% de las solicitudes ra-
dicadas en 2015. De esta forma logra-
mos disminuir el número de trámites 
sin atender, pasando de 1.898 en 2014 
a tan solo 23 en 2015.

Figura 4.15

Ruta del trámite de 
registro calificado
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La duración de los trámites depende 
principalmente de tres factores:

01 Si CONACES pide un auto de 
información complementaria 

que le permita realizar una evaluación 
integral de las condiciones de calidad 
del programa.

02 Si al ser negado el registro cali-
ficado la IES tramita un recur-

so de reposición. En tal caso, el proceso 
deberá ser evaluado nuevamente por 
la sala de CONACES y, con base en el 
concepto, se procederá a emitir el acto 
administrativo que resuelva el recurso.

03 Si el programa es del área de la 
salud. Los programas en este 

caso deben pasar además por la eva-
luación en el Ministerio de Salud  
y Protección Social debido a  
dos condiciones: 

 • La Ley 1438 de 2011, en su artículo 
101, hace exigible para los 
programas nuevos el concepto 
previo sobre su pertinencia. 

 • Para los programas con escenarios 
de práctica, la Comisión 
Interinstitucional para el Talento 
Humano en Salud (CITHS) debe 

evaluar sus condiciones de relación 
docencia-servicio, que se encuentran 
definidas en el Acuerdo 153 de 2012.

Eficiencia del Sistema

En 2015 el proceso fue más eficiente: el 
tiempo promedio para atender una so-
licitud se redujo en 37 días (una dismi-
nución porcentual del 19% en trámites 
normales, y de 38 % en trámites de IES 
acreditadas). Con esta reducción se es-
tán logrando atender los procesos de las 
IES acreditadas en 2 meses, y los demás, 
en 5 meses y medio, un periodo inferior 
a los términos legales.

Figura 4.17

Duración promedio del trámite 
(días) (2012 a septiembre 2016)

Fuente: SACES-Ministerio de Educación Nacional

Figura 4.16
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El proceso de registro calificado cuenta 
con cuatro etapas: 

01 Revisión de solicitudes: se veri-
fica que los documentos de so-

licitud estén completos y la coherencia 
entre la información radicada en SA-
CES y los documentos requeridos para 
la ejecución del trámite.

02 Visitas de pares: se progra-
man las visitas y se designan y 

aprueban los pares, los cuales llevaran 
a cabo la visita de verificación de con-
diciones de calidad.

03 Evaluación: los integrantes de 
la CONACES se reúnen para 

presentar las ponencias de los estu-
dios realizados a la información facili-
tada por las IES y el informe del par.

04 Aprobación y negación de los 
registros: con base en el concep-

to definitivo que emite la CONACES, se 
proyecta el acto administrativo y se pro-
cede a tramitar las aprobaciones y las 
firmas respectivas para que sea notifica-
do al representante legal de la IES.

1. Revisión de las solicitudes

Se cumplió con la revisión de la com-
pletitud de las solicitudes radicadas al 
100% durante el periodo establecido 
para cada ciclo. Asimismo, en los últi-
mos dos años se disminuyó considera-
blemente el porcentaje de trámites que 
se devuelven por falta de información 
en la radicación. Esto es el resultado de 
las jornadas de capacitación a las IES en 
temas de radicación de los documentos 
para registro calificado que se vienen 
realizando desde hace dos años. El Mi-
nisterio de Educación, en su objetivo de 
agilizar los procesos para registros cali-
ficados, continuará brindando este tipo 
de capacitaciones. 2. Visitas

 • Mayor diversificación de las visitas: 
En los últimos dos años, el número 
de visitas por par académico se 
redujo significativamente. El 94% 
de los pares no superaron dos 
visitas en el año, lo cual es una 
buena señal en el sentido de que 
los pares académicos, como eje 

Figura 4.19

Visitas y pares  
movilizados

Fuente: SACES-Ministerio  

de Educación Nacional a 

septiembre de 2016

fundamental en el proceso de 
evaluación, enriquecen mediante 
su ejercicio el desarrollo de las 
disciplinas y realimentan la 
comunidad académica a través de 
las diferentes ópticas.

 • Más eficiencia en la programación 
de las visitas: En los últimos 
dos años, se redujo en 35 días la 

duración en la selección de los 
pares y la programación de las 
visitas (una reducción porcentual 
del 41%).

 • La oportunidad en la programación 
de las visitas fue del 95%, es 
decir, de cada 100 procesos, 95 se 
visitaron en las fechas establecidas 
en el calendario de los ciclos.  

Figura 4.20

Duración promedio 
en la programación 
de las visitas (días)

Fuente: SACES-Ministerio  

de Educación Nacional a 

septiembre de 2016

2014

2015

2016

El MEN, en su 
objetivo de agilizar 
los procesos para 
registros calificados, 
continuará brindando 
capacitaciones en 
temas de radicación 
de documentos.

Figura 4.18

Porcentaje de trámites 
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3. Evaluación

En los dos años de gestión se evalua-
ron en sala de CONACES 5.470 pro-
cesos, de los cuales 2.025 fueron de-
vueltos por solicitud de información 
complementaria, es decir, un 37%. Es 
importante anotar que los tiempos de 
atención se incrementan en un pro-
medio de dos meses para este tipo de 
trámites. Así, se identifica un campo 
por mejorar en la calidad de los trámi-
tes radicados por las IES, para lo cual 
el Ministerio de Educación publicará 
en SACES un manual de radicación de 
trámites para registro calificado.

A continuación se enumeran las 
principales causas de solicitudes de in-
formación complementaria:

Personal docente

a. Información sobre la dedicación 
de los docentes: tiempo 
completo, medio tiempo 
o cátedra específicamente 
para los programas.

b. Información sobre los perfiles, 
la experiencia docente y de 
investigación, las funciones 
y el tipo de vinculación.

c. Información sobre los 
tiempos asignados a la 
docencia, la investigación y la 
extensión en el programa.

d. Cartas de intención de los 
profesores propuestos para 
el caso de IES privadas.

Justificación

e. Estudio e identificación de las 
necesidades del país o de la región 
que, según la propuesta, puedan 
tener relación con el programa.

Investigación

f. Información de políticas 
institucionales para el desarrollo 
de la investigación.

g. Precisión sobre docentes que 
realizan investigación.

h. Información sobre líneas, 
proyectos y ejes temáticos 
de investigación en el 
campo del programa.

Egresados

i. Información que presente 
un análisis prospectivo del 

Figura 4.21

Top 10 de Instituciones de 
Educación Superior con 
más autos de información 
complementaria (agosto 
2014 a septiembre 2016)

Fuente: SACES-Ministerio  

de Educación Nacional

potencial desempeño de los 
egresados del programa.

j. Información del impacto en 
la sociedad, con indicación 
de los planes, medios y 
objetivos previstos.

Recursos financieros  
disponibles

k. Documento con estudio 
de factibilidad económica 
del programa.

l. Documento con claridad de 
ingresos y egresos del programa.

Contenidos curriculares

m. Documento que contenga los 
contenidos curriculares de 
las asignaturas propuestas en 
el plan de estudios (syllabus 
o microcurrículos).

n. Un documento que explique 
cómo se desarrolla la estrategia 
de flexibilidad del programa.

Autoevaluación

o. Dos informes de autoevaluación 
para el caso de las renovaciones.
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Figura 4.22

Número de trámites 
evaluados y autos de 
información complementaria 
(2014 a 2016 sep.)

Fuente: SACES-Ministerio  

de Educación Nacional
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4. Aprobación y negación 
de los registros

En el periodo de gestión se otorgaron 
2.272 registros calificados, que represen-
tan el 78% de las solicitudes radicadas, 
y 1.537 registros calificados fueron re-
novados (91% de los solicitados). De las 
solicitudes negadas, el 66% enfrentaron 
recurso de reposición.

Figura 4.23

Resultado de las 
evaluaciones de la CONACES 
(2014 a 2016 sep.)

Fuente: SACES-Ministerio de Educación 

Nacional a septiembre de 2016

2014

2015

2016 (sep.)

CONCEPTO NEGATIVO

CONCEPTO POSITIVO

TOTAL

Otorgamiento 3.459
Renovación 2.542
Ampliación  490
Modificaciones 782
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Balance de los ciclos 
2015-2016 (sep.)

Los principales resultados de los dos 
años de gestión fueron:

 • Con la impzlementación de los 
ciclos, se han atendido 6.650 
solicitudes de registros calificados, 
incluidas 1.898 solicitudes del 
2014, logrando descongestionar 
completamente los trámites 
que fueron radicados en años 
anteriores a la introducción de los 
ciclos, que denominamos rezago.

 • Se cumplió con la revisión de la 
completitud de las solicitudes 
radicadas al 100% durante el 
periodo establecido para cada 
ciclo y se redujo el porcentaje de 
devoluciones en la revisión de la 
completitud, pasando de un 27% 
en el 2014 a 12% en 2016, producto 
de las capacitaciones en temas 

relacionados con la radicación de 
documentos. 

 • Más eficiencia en la programación 
de las visitas. Se redujo en 35 
días la duración en la selección 
de los pares y la programación 
de las visitas días (una reducción 
porcentual del 41%).

 • La oportunidad en la programación 
de las visitas se cumplió en un 
95%, las cuales se llevaron a cabo 
en los periodos establecidos para 
cada ciclo.

 • Mayor diversificación de las visitas: El 
número de visitas por par académico 
se redujo significativamente. El 94% 
de los pares no superaron dos visitas 
en el año.

 • Se evaluaron en sala de CONACES 
un total de 5.470 procesos, de 
los cuales 2.025 fueron devueltos 

por solicitud de información 
complementaria, es decir, un 37% 
de los procesos, lo cual significa un 
aspecto importante en la duración 
de los trámites.

 • 722 recursos de reposición recibidos 
y atendidos, que constituyeron el 
13% de los trámites atendidos en el 
periodo, lo cual introduce un factor 
representativo en los tiempos de 
estos trámites.

Caracterización de la oferta 
de Educación Superior 
2015-2016 (sep.)

Al cierre del tercer trimestre del 2016, la 
oferta en Educación Superior en pregra-
do y posgrado es de 11.730 programas, 
la cual se encuentra compuesta por un 
33% de programas universitarios, 24% 
de especializaciones, 22% de programas 
técnicos y tecnológicos, 18% de maes-
trías y 2% de doctorados.

Figura 4.24

Programas de Educación 
Superior activos por nivel de 
formación (septiembre 2016)

Fuente: SACES – Ministerio de Educación 

Nacional a septiembre de 2016

Figura 4.25

Distribución de programas de 
Educación Superior activos 
por área de conocimiento

Fuente: SACES – Ministerio de Educación 

Nacional a septiembre de 2016

De acuerdo con el área del conocimien-
to, el campo de formación con la mayor 
oferta es el de Ciencias Económicas y 
Administrativas (28%), seguido de las 
Ingenierías (25%), Ciencias Sociales y 
Humanas (18%), Ciencias de la Salud 
(10%), Ciencias de la Educación (8%), 
Bellas Artes (4%), Matemáticas y Cien-
cias Naturales (4%), Agronomía, Vete-
rinaria y afines (3%).
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Figura 4.26

Programas de Educación 
Superior activos por 
metodología

Fuente: SACES – Ministerio de Educación 

Nacional a septiembre de 2016

Por último, en cuanto a metodología 
de programas de Educación Superior, 
el 91% son ofertados de forma presen-
cial, 4% son a distancia y otro 5% se 
dan por virtualidad.

4.5.
Licenciaturas

El Ministerio de Educación Nacional 
viene trabajando desde el año 2007 
en los aspectos de calidad de los 

programas de licenciaturas y de los pro-
fesionales egresados de estos. En el año 
2013, con la participación de ASCOFADE, 
ASONEN, las Secretarías de Educación, 
la Federación Colombiana de Trabajado-
res de la Educación, académicos, docen-
tes, estudiantes de licenciatura, decanos 
de facultades de Educación y directores 
de programas del área de la educación, 
se produjo el documento técnico deno-
minado Sistema Colombiano de Forma-
ción de Educadores. 

Posteriormente, durante los años 
2013 y 2014 se generó el documento 
técnico denominado Lineamientos 
de Calidad para las Licenciaturas en 
Educación, el cual fue objeto de una 
revisión preliminar por los represen-
tantes de las facultades de Educación, 
grupos de maestros, investigadores en 
educación, miembros de la CONACES, 
el CNA y ASCOFADE.

Luego, en el año 2015, mediante la 
Ley del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, se estableció en el artículo 
222 la obligación de acreditarse en alta 
calidad para los programas de licencia-
turas del país. Asimismo, se estipuló el 
deber de nivelar a los lineamientos de 
acreditación las condiciones de calidad 
por parte del Ministerio de Educación 
Nacional.

Finalmente, en aplicación de la Ley 
1188 de 2008 y de lo dispuesto en la Ley 
del Plan, se expidió el Decreto 2450 del 
17 de diciembre de 2015, que estable-
ce y nivela las condiciones de calidad 
con los lineamientos de acreditación 
en alta calidad. Además, se profirió en 
el año 2016 la Resolución 2041 del 3 de 
febrero de 2016, disposición que desa-

rrolla las condiciones de calidad para el 
otorgamiento y renovación del registro 
calificado de los programas académi-
cos de licenciatura. 

A septiembre del año 2014, el país 
contaba con una oferta de 473 licen-
ciaturas; dos años después, el núme-
ro ascendió a 513, de las cuales el 18% 
cuentan con el reconocimiento de 
acreditación de alta calidad. 

En atención a las solicitudes radicadas 
en el Sistema de Aseguramiento de la Ca-
lidad de la Educación Superior, se otor-
garon 56 registros calificados a nuevos 
programas de licenciaturas y se renova-
ron 37. De las 513 licenciaturas señaladas 
anteriormente, el 83% son programas 
presenciales, 14% son a distancia, y el 3% 
restante son virtuales. El 59% de estos 
programas son ofertados por 35 Institu-
ciones de Educación Superior públicas, 
mientras que el 41% están distribuidos 
en 59 IES de carácter privado.

El Ministerio de 
Educación Nacional 
viene trabajando 
desde el año 2007 en 
los aspectos de calidad 
de los programas 
de licenciaturas y 
de los profesionales 
egresados de estos.

Figura 4.26

Programas de Educación 
Superior activos por 
metodología

Fuente: SACES – Ministerio de Educación 

Nacional a septiembre de 2016

Por último, en cuanto a metodología 
de programas de Educación Superior, 
el 91% son ofertados de forma presen-
cial, 4% son a distancia y otro 5% se 
dan por virtualidad.
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Figura 4.27

Licenciaturas con registro 
calificado y Acreditación de 
Alta Calidad (septiembre 
2014 a septiembre 2016)

Fuente: SACES-Ministerio de Educación Nacional

En el periodo comprendido entre sep-
tiembre de 2014 y septiembre de 2016 
se otorgó acreditación de alta calidad 
por primera vez a 22 licenciaturas y se 
renovó este reconocimiento a 32 más.

Figura 4.28

Comportamiento de la 
Acreditación en Alta Calidad 
de programas de licenciatura 
(2013 a septiembre 2016)

Fuente: SACES-Ministerio de Educación Nacional 
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Figura 4.29

Programas acreditables

Haciendo un diagnóstico de los progra-
mas de licenciaturas que cumplen los 
requisitos para ser acreditables, se en-
cuentra que existen 272 programas de 
licenciatura que cumplen la condición 
de 4 cohortes y que podrán presentar la 
solicitud ante el CNA para su evaluación.

4.6.
Convalidaciones 

En 1975 la UNESCO y la OCDE re-
portaban que cerca de 800.000 es-
tudiantes se encontraban adelan-

tando estudios de Educación Superior 
fuera de su país de origen. Para 2012 esta 
cifra había aumentado a 4,5 millones, 
es decir, 2 de cada 100 estudiantes en 
la Educación Superior adelantaban sus 
estudios en un país diferente al suyo, lo 
que muestra un crecimiento exponencial 
de la movilidad. De ahí la importancia 
que los países deben dar a sus sistemas 
internos para reconocer los estudios rea-
lizados en otros lugares del mundo. 

Los estudios de Educación Superior 
en el exterior de los colombianos arro-
jan las siguientes cifras:

01 Colombia cuenta con 25.509 
estudiantes de Educación Su-

perior en el exterior (UNESCO, 2012): 
Estados Unidos, España, Francia, 
Ecuador, Australia, Alemania y Chile 
son los países preferidos para estudiar. 

02 En Chile los estudiantes co-
lombianos representan un 

porcentaje importante del total de es-
tudiantes extranjeros: 22,1%. 

03 En Estados Unidos, país que 
más estudiantes extranjeros 

recibe, Colombia se encuentra en el 
top 20 de los países que más estu-
diantes aportan. 

04 Cerca del 93% de los estu-
diantes colombianos que 

deciden realizar estudios en el extran-
jero lo hacen en países de la OCDE. 
Esta es una muestra importante de la 
inserción de Colombia en la Educa-
ción Superior del mundo.

En esta misma línea, el Manual eu-
ropeo para el reconomiento de títulos 
e insti tuciones de Educación Superior 
plantea que el incremento significa-
tivo en la movilidad estudiantil, así 
como la diversificación (y aumento 
también) de los programas de Educa-
ción Superior, han llevado a los países 
a adoptar medidas importantes para 
estructurar procesos y modelos para 
el reconocimiento de titulaciones y 
cualificaciones extranjeras, que res-
pondan a las exigencias de un mun-
do globalizado. En efecto, desde el 
continente europeo se ha logrado dar 
un paso importante pues, además 

de haber homogenizado el proce-
so, lograron reemplazar el concepto 
de equivalencia (algo utópico en un 
mundo tan dinámico y diverso) por el 
de reconocimiento, que en términos 
generales implica una aceptación de 
una titulación extranjera, pero no ne-
cesariamente su equivalencia con las 
titulaciones nacionales. 

En Colombia también se han pre-
sentado avances importantes en tér-
minos de reconocimientos de títulos, 
o convalidación, como se denomina a 
este proceso en nuestro país. Según la 
normatividad colombiana (Resolución 
06950 de 2015), la convalidación de títu-
los de Educación Superior es un proce-
dimiento en virtud del cual se busca de-
terminar la posible equivalencia de los 
estudios cursados en el exterior por el 
solicitante, lo que implica la realización 
de un examen de legalidad y un examen 
académico de los estudios realizados. A 
continuación se presentan el estado de 
las solicitudes presentadas en el proce-
so de convalidación, los criterios para 
resolverlos y los niveles de formación 
que se presentan para convalidar. 

En el periodo comprendido entre 
agosto de 2014 y septiembre de 2016 se 
radicaron 21.991 solicitudes, de las cua-
les se resolvieron 13.053. Esto demues-
tra la alta demanda de solicitudes para 
convalidar por parte de los ciudadanos 
y la robustez del proceso.
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Según la Resolución 6950 de 2015, hay 
tres criterios para resolver los procesos 
de convalidación:

01 Acreditación, cuando la Insti-
tución de Educación Superior 

que emite el título en el extranjero se 
encuentra acreditada. Se tienen en 

cuenta los convenios con las acredi-
tadoras del país de origen del título o 
si se encuentra dentro de las prime-
ras 500 posiciones del ranking  
de Shangái.

02 Caso similar, cuando hay 
un caso del mismo progra-

ma, misma institución y con un 
rango de ocho años que ya ha  
sido convalidado. 

03 Evaluación, cuando se hace 
necesaria una evaluación aca-

démica más exhaustiva por parte de la 
sala CONACES. 

Figura 4.30
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Figura 4.31

Solicitudes por 
criterio aplicado
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Figura 4.32

Solicitudes por área 
del conocimiento

Figura 4.33

Tamaño del  
sistema 2014 - 2016
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Figura 4.34

Mapa de ciudades 
visitadas en 2015 y 2016

ciénaga
21 de agosto

Armenia
31 de julio

cali
11 de noviembre

Bogotá D.c.
1 de septiembre:

Medellín

cúcuta
13 de agosto

Bucaramanga
16 de julio

Villavicencio
7, 8, 9 de octubre: LACHEC

Convalidaciones de títulos 
extranjeros: Un mecanismo 

de internacionalización de la 
Educación Superior

22,24 y 25 de septiembre:  
XXXIV Congreso de Arquitectura

Dentro de los niveles de formación para 
ser convalidados se encuentra la forma-
ción universitaria, seguida de maestrías. 
Con estos datos se demuestra la forma-
ción de interés de los colombianos que 
estudian en el exterior. 

Plan estratégico de la Subdirección 
de Aseguramiento de la Calidad

Como parte de los objetivos de la Subdi-
rección de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior, se planteó la 
necesidad de sistematizar la convalida-
ción de títulos de Educación Superior. 
Además de incorporar un procedimien-
to 100% en línea, este requerimiento in-
cluía componentes de relacionamiento 
estratégico y aprendizaje interno.

En los últimos años se ha incremen-
tado de forma importante la solicitud 
de convalidación de títulos de Educa-
ción Superior extranjeros, pasando de 
2.629 solicitudes en 2010 a 9.575 al fina-
lizar el 2015 (Figura 4.33). 

Este crecimiento ha requerido im-
portantes esfuerzos por parte del Mi-
nisterio de Educación Nacional, no solo 
en términos de la necesidad de seguir 
brindando una respuesta oportuna a 
los usuarios, a pesar del aumento en el 
número de radicaciones, sino también 
porque se hace necesario generar estra-
tegias que brinden mayores herramien-
tas al equipo encargado del proceso en 
relación con un conocimiento de los sis-

temas educativos y los títulos recibidos 
para la revisión de la legalidad. Asimis-
mo, la importancia de brindar informa-
ción clara y oportuna a los interesados 
tiene mayor validez, toda vez que se han 
presentado cambios importantes en la 
normatividad y el procedimiento duran-
te el último año.

El Ministerio ha proyectado el área 
de convalidaciones como una venta-
na al mundo: una herramienta para la 
internacionalización de la Educación 
Superior, de cuya eficiencia y transpa-
rencia depende buena parte de la estra-
tegia de atracción de profesionales de 
las más altas cualificaciones alrededor 
del mundo. De igual manera, en los últi-
mos años se ha incrementado de forma 
significativa el número de colombianos 
que realizan sus estudios en el exterior. 

A continuación se presentan en de-
talle dos de las principales estrategias 
impulsadas por la Subdirección de Ase-
guramiento de la Calidad para la Educa-
ción Superior, con el objetivo de mejorar 
el proceso tanto a nivel interno (el equi-
po MEN) como externo (quienes conva-
lidan). Se trata de Giras Regionales sobre 
Convalidación, y Jornadas de Aprendiza-
je, CAF y Ruta de la Excelencia.

Giras Regionales

Su principal objetivo es proveer informa-
ción clara y de fácil acceso a los usuarios, 
lo que la constituye en una herramienta 

fundamental para el mejoramiento del 
Sistema de Convalidaciones. Los cam-
bios recientes en la normatividad, que 
incluyen nuevos requisitos y un proce-
dimiento 100% en línea, requieren de 
una socialización amplia, no solo con 
los usuarios directos, sino con aquellas 
unidades responsables de los procesos 
de internacionalización en las Institucio-
nes de Educación Superior colombianas. 

A partir de esta premisa, se organi-
zaron las Giras Regionales de Convalida-
ción 2015 y 2016, un intento del Ministe-
rio por descentralizar la información y 
responder directamente las principales 
inquietudes de los usuarios en todo el 
país. Estas jornadas fueron desarro-
lladas en ocho ciudades (ver mapa) y 
consistieron en una presentación del 
nuevo sistema (proceso, normatividad 
y prospectiva) por parte de funcio-
narios del grupo de convalidaciones, 
complementadas con rondas de pre-
guntas en las que se manifestaron los 
interrogantes más frecuentes por parte 
de los usuarios. Estas Giras se comple-
mentaron con una guía práctica sobre 
convalidación, denominada el ABC de 
la Convalidación, y que hoy circula de 
manera física y virtual en buena parte 
de las IES del país. 

Dentro de los principales logros de la 
actividad debe rescatarse que se generó 
un espacio de interacción directa entre 
los usuarios y el MEN. La posibilidad de 
resolver dudas de manera clara y direc-
ta sin necesidad de acudir a trámites de 
correspondencia genera confianza en 
el proceso. Hoy en día el convalidante 
siente que el proceso es más amable, 
sencillo, transparente y sobre todo cer-
cano a su cotidianidad. 

De igual forma, las Giras permitieron 
iniciar una nueva tarea, que se convierte 
en el reto para el Grupo de Convalidacio-
nes, en relación con la necesidad no solo 
de resolver la solicitud de convalidación, 
sino también de funcionar como una he-
rramienta que oriente a los usuarios en 
la etapa de elección de IES y programas 
en el exterior para el desarrollo de sus es-
tudios. Así, muchos de los asistentes a 
las Giras pudieron tener mayor claridad 
sobre la legalidad y calidad de los progra-
mas, elementos fundamentales a la hora 
de elegir dónde estudiar en el exterior. 
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Jornadas de aprendizaje

La Educación Superior experimenta ac-
tualmente un proceso exponencial de 
internacionalización. Los retos actuales 
no solo se relacionan con el aumento sig-
nificativo de la movilidad, sino que tam-
bién tienen que ver con las transforma-
ciones de los sistemas educativos a nivel 
mundial. Por mencionar solo un ejem-
plo, la firma de la Declaración de Bolonia 
en 1999 representó un punto de inflexión 
para los países parte de la Unión Europea 
toda vez que, bajo la premisa de un Espa-
cio Europeo de Educación Superior, los 
países debieron modificar sus sistemas 
educativos para poder adaptarse a este 
propósito regional. 

Los retos actuales 
de la Educación 
Superior también 
tienen que ver con 
las transformaciones 
de los sistemas 
educativos a 
nivel mundial.

Motivados por las dinámicas propias de 
los sistemas educativos de otros países, 
se ha propuesto desde la Subdirección 
de Aseguramiento de la Calidad una es-
trategia para aprender, discutir y conso-
lidar conceptos precisos sobre los siste-
mas educativos de otros países, dando 
de esta manera mayor transparencia 
y calidad a los procesos internos de 
análisis y evaluación de las titulaciones 
extranjeras sujeto de convalidación en 
Colombia. Las Jornadas de Aprendizaje 
sobre Sistemas Educativos están dirigidas 
a funcionarios del grupo de convalida-
ciones, aunque también contaron con la 
participación de funcionarios de diver-
sas dependencias del VES y en general 
de todo el Ministerio.

FECHA INVITADO PAÍS

Abril 15 Dr. Regis Guillaume Agregado de cooperación, Embajada 
de Francia en Colombia Francia

Mayo 6 Dr. Manuel Lucena Agregado de la Embajada de España 
en Colombia España

Mayo 27 Dra. Lorena Gartner Consejera del Consejo Nacional de 
Acreditación de Colombia

Sistema de 
acreditación  
de Colombia

Junio 3 Dr. Reinhard Babel
Director del Centro de Información 

de DAAD (Servicio Alemán de 
Intercambio Acedémico)

Alemania

Julio 8 Dr. Camilo Peña Education Manager AUSTRADE Australia

Julio 22 Dra. Rose Williams

Gerente de Proyectos de Educación 
SIEM (Servicios de Mercadeo de 
Educación Internacional British 

Council)

Gran Bretaña

Agosto 5 Dra. Jessica Noella Díaz Secretaría de la Embajada, Sección 
Cultural. Argentina

Figura 4.35

Calendario de jornadas (2015)
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Calendario de jornadas 2016

De otro lado, se instalaron las comisio-
nes técnicas bilaterales de España, Perú 
y Reino Unido (UK).

Perú (SUNEDU)

El objetivo fue realizar una jornada pa-
ralela de conocimiento mutuo de los 
sistemas de aseguramiento de calidad 
en ambos países. Dentro de los partici-
pantes estuvo la Viceministra de Edu-
cación Superior, el Director de Calidad, 
la Subdirectora de Aseguramiento de 
Calidad y el equipo de convalidaciones 
del Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia. Por parte de SUNEDU, 
nos acompañaron la Dra. Ana Karina 
Rozas (Directora de Licenciamiento), 
la Dra. Mariella Del Barco (Directora de 
la Dirección de Documentación e Infor-
mación Universitaria y Registro de Gra-
dos y Títulos), y el Sr. Aurelio Echecopar 
(Director de Fiscalización y Sanción).

Se realizaron reuniones y talleres con 
las diferentes partes interesadas sobre el 
estado actual para el aseguramiento de 
la calidad en Colombia y en Perú (acer-
camiento general, situación actual y 
perspectiva). Además, se profundizó en 
temas de convalidaciones, registro cali-
ficado e inspección y vigilancia.

Como compromisos se entregó a la 
comisión de SUNEDU:

01 Matriz informativa sobre los tí-
tulos existentes en Colombia.

02 Normatividad vigente relacio-
nada con la convalidación de 

títulos en Colombia.

03 Procedimiento para solicitar el 
reconocimiento de grados aca-

démicos y/o títulos extranjeros en Perú.

04 Listado de Instituciones de 
Educación Superior legalmen-

te reconocidas en Colombia.

España

El objetivo en este caso fue llevar a cabo 
la comisión bilateral técnica del acuerdo 
de reconocimiento mutuo de títulos de 

Educación Superior entre los Gobiernos 
de Colombia y España, con el propósito 
de cumplir las estipulaciones del acuer-
do.

Las personas que formaron par-
te de la comisión por España fueron: 
Margarita de Lezcano-Mújica Núñez 
(Subdirectora General de Títulos y Re-
conocimiento de Cualificaciones Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte), 
Manuel Lucena Giraldo (agregado de 
Educación Embajada de España en Co-
lombia) y María Clara Pombo Holguín 
(Agregaduría de Educación de la Emba-
jada de España en Colombia). Dentro 
de los participantes estuvo el Director 
de Calidad, la Subdirectora de Asegura-
miento de Calidad y el equipo de conva-
lidaciones del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia.

Los temas tratados durante la comi-
sión fueron: 

 • Proceso de reconocimiento de 
títulos en España. 

 • Procedimiento de reconocimiento 
de títulos en Colombia (nueva 
normatividad y análisis de  
títulos españoles). 

 • Casos críticos para el 
reconocimiento en España  
y Colombia. 

 • Construcción de tablas de 
equivalencia de los títulos oficiales.

Como compromisos se encuentran: 

01 Carencias, y propuesta de solu-
ciones para su compensación, 

de los títulos oficiales españoles en 
Colombia. 

02 Carencias, y propuesta de solu-
ciones para su compensación, 

de los títulos oficiales colombianos en 
España. 

03 Intercambio de tabla de SNIES 
y CNA de Colombia a España. 

04 Histórico y las actualizaciones 
mensuales. 

05 Revisión de la lista de institu-
ciones y programas acredita-

dos vigentes en Colombia. 

06 Creación de la tabla descriptiva 
de cada uno de los programas 

donde se muestren los requisitos míni-
mos de cada uno de los títulos oficiales 
(al menos para ingenieros, arquitectos, 
enfermeros y fisioterapeutas).

07 Tabla comparativa Colom-
bia-España, al menos para in-

genieros, arquitectos, enfermeros y 
fisioterapeutas. 

08 Enviar la normativa vigente 
para lo homologación de títu-

los oficiales extranjeros en España. 

09 Consulta formal en ambas can-
cillerías para valorar la posible 

eliminación del trámite de legalización 
(apostilla de La Haya) de los títulos que 
están en el acuerdo (donde permita la 
legalización de fuente primaria).

Reino Unido

El objetivo de esta comisión fue la insta-
lación de una mesa técnica para iniciar 
el proceso de acuerdo de reconocimien-
to mutuo de títulos. 

CAF

Cinco entidades del sector público rea-
lizaron evaluaciones de impacto de su 
gestión pública con apoyo de la CAF y 
Sinergia (DNP). En este esfuerzo, que in-
volucró 61 propuestas de evaluación co-
rrespondientes a 32 entidades del orden 
nacional y 10 del orden territorial, quedó 
seleccionado el proceso de convalidacio-
nes de títulos otorgados en el exterior. 

El proceso de convalidaciones se 
presentó con la finalidad de contar con 
aliados que permitan mejorar los ca-
nales de comunicación para aquellos 
colombianos que se encuentran en el 
exterior cursando sus estudios, toda 
vez que, para convalidar un título de 
estudios en el exterior, los solicitantes 
deben presentar ante el Ministerio una 
serie de documentos relacionados con 
sus actividades en el exterior. En un 
gran porcentaje, estos documentos de-
ben solicitarse antes del regreso del es-
tudiante al país. Sin embargo, el Minis-
terio de Educación Nacional identificó 
que en múltiples ocasiones se presentan 
solicitudes de convalidación sin la do-
cumentación necesaria, lo que genera 
que el tiempo de demora del trámite se 
extienda de los plazos legales debido al 
alto número de reprocesos. 

Con el objetivo de hacer más eficien-
te este proceso de la convalidación, la 
CAF y el DNP tienen como propósito 

diseñar un paquete de comunicaciones 
con los estudiantes en el exterior para 
informarles de la documentación que 
deben recolectar antes de volver al país. 
Dichas estrategias de comunicación se 
aplicarán de manera diferenciada a gru-
pos seleccionados, con el fin de medir el 
impacto que tienen cada una de estas 
en la disminución del número de repro-
cesos en el trámite.

Ruta de la Excelencia

La Ruta de la Excelencia es una estra-
tegia del Gobierno de Colombia que 
busca dar respuesta a aquellas necesi-
dades más apremiantes y estratégicas 
de los ciudadanos y empresarios frente 
al acceso a los servicios provistos por 
las entidades públicas. Está compues-

ta por 25 recorridos (proyectos), de los 
cuales uno es el de las convalidaciones, 
clasificados de la siguiente manera por 
tipología:

 • 16 trámites y servicios.

 • 3 sistemas de gestión.

 • 6 proyectos de apertura de datos.

Este proyecto busca el mejoramiento y 
automatización de los procesos necesa-
rios para el reconocimiento de un títu-
lo de Educación Superior, otorgado por 
una institución legalmente reconocida 
por la autoridad competente del exte-
rior. Lo anterior permitirá mejorar la 
prestación del servicio a los ciudadanos, 
así como el registro de dichos trámites.
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MiDe: 
UnA heRRAMienTA QUe BUscA cALiDAD en LA 
eDUcAción sUPeRiOR

“Es importante que las Instituciones de Educación Su-
perior hayan sido clasificadas por grupos de acuerdo 
a sus orígenes, vocación y capacidad, para realizar 
mediciones y al mismo tiempo cuenten con referentes 
que las motiven a ser las mejores.

La Universidad Nacional de Colombia trabaja per-
manentemente para posicionar la investigación en el 
país. Adicionalmente, el carácter público agrega un 
valor que no tiene cualquier institución colombiana. 

El MIDE permite tener un referente para que todas 
las instituciones de Educación Superior tengan la cali-
dad que requiere el país”.

Ignacio Mantilla Prado | Rector - Universidad Nacional 
de Colombia

“La excelencia académica de la Universidad de los 
Andes es el resultado de muchos años de trabajo en 
función de la calidad. Nos anima a seguir trabajan-
do. Cuando miras otras universidades en el exterior u 
otros programas en Colombia que queremos emular, 
nos damos cuenta que aún hay mucho camino por 
recorrer”. 

Pablo Navas Sanz de Santamaría | Rector - Universi-
dad de los Andes

“Además de ampliar la cobertura, nos hemos propues-
to como meta mejorar la calidad de la educación su-
perior. Está demostrado que hay diferencias entre los 
egresados de una Institución de Educación de Calidad 
y una que no lo es. Esto se puede medir en términos de 
enganche laboral y salarios, con grandes consecuen-
cias en lo social.

El denominador común de los países con universi-
dades de calidad, es que toman las decisiones de polí-
tica pública basados en la información que les permite 
avanzar hacia una educación de calidad”.

Gina Parody | Ministra de Educación Nacional

“El MIDE es una nueva herramienta importante para el 
país y en particular para las instituciones de Educación 
Superior. Es un instrumento que permite evaluar con ob-
jetividad el estado de las Instituciones educativas. Para 
la Universidad del Rosario es muy grato estar en primer 
lugar entre las instituciones con enfoque de maestría. Es 
muy importante porque históricamente el Rosario ha sido 
una universidad de docencia que hace investigación. Eso 
significa que nos preocupa la manera como se enseña, la 
formación de los estudiantes, pero también nos preocupa 
hacer investigación”.

José Manuel Restrepo Abondano | Rector - Univer-
sidad del Rosario
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5.1.
Bases de 
política pública

Una vez desarrollado el proceso de 
debate ante el Honorable Con-
greso de la República, fue san-

cionado el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un Nuevo País: 
Paz, Equidad y Educación” a través de 
la Ley 1753 de 2015. Dicha norma, en su 
artículo 58, incorpora lo correspondien-
te a la creación del Sistema Nacional 
de Educación Terciaria, junto con otros 
instrumentos y sistemas que hacen po-
sible su desarrollo y ejecución así:

01 Créese el Sistema Nacional de 
Educación Terciaria (SNET).

02 Créese el Sistema Nacional de 
Calidad de la Educación Ter-

ciaria (SISNACET).

03 Créese el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC).

04 Créese el Sistema Nacional de 
Acumulación y Transferencia 

de Créditos (SNATC).

Durante el 2015 y 2016, a través la cons-
trucción colectiva con diferentes acto-
res de interés, y con el acompañamiento 
de expertos, se desarrollaron los linea-
mientos de política pública del Siste-
ma Nacional de Educación Terciaria, 
los cuales fueron presentados el 31 de 
mayo de 2016 por parte de la Ministra 
de Educación Nacional. Algunas de las 
definiciones centrales del SNET que 
son la base del planteamiento central 
se mencionan a continuación:.

¿Qué es el Sistema  
Nacional de Educación 
Terciaria (SNET)?

Es la organización de la oferta educativa 
en pilares, niveles y rutas de la educa-
ción post-Media, que involucra:

 • Instituciones educativas.

 • Oferta educativa y formativa.

 • Conjunto de normas  
que la rigen.

 • Sistema de aseguramiento 
de la calidad con condiciones 
diferenciadas para cada pilar.

 • Institucionalidad requerida para su 
funcionamiento.

Así, el SNET configura nuevas relaciones 
entre los distintos componentes del sis-
tema educativo y del mercado laboral. 
Esto con la perspectiva de fortalecer el 
capital humano y de atender a las múlti-
ples demandas sociales que potencien el 
desarrollo humano, a fin de favorecer la 
inclusión, la equidad, la competitividad 
y la productividad del país.

Objetivos del SNET

 • Ofrecer y facilitar opciones 
educativas diferenciadas de 
acuerdo con necesidades e 
intereses regionales y nacionales, 
potenciando el desarrollo humano.

 • Realizar el diseño y la 
implementación de procesos de 
formación desde una construcción 
conjunta entre los sectores 
educativo y productivo. 

 • Facilitar rutas y alternativas de 
actualización permanente en 
condiciones de calidad y pertinencia. 

 • Promover la movilidad y 
progresión educativa a través 
de mecanismos para el 
reconocimiento de los aprendizajes 
a lo largo de la vida de los 
individuos.

A partir de lo señalado, se propone una 
estructura con dos pilares educativos: i) 
Educación Universitaria y ii) Educación 
Técnica, cuyas características se pueden 
resumir en la Figura 5.1. 

1.  Si bien el presente texto corresponde al Informe de Ges-

tión 2014-2015, durante el año 2016 se hicieron algunos 

ajustes frente a las bases de la política pública, por lo 

que se aclara que los conceptos que se traen a conti-

nuación contienen los ajustes necesarios de acuerdo 

con los lineamientos finales del SNET a fin de evitar 

confusiones en el público en general.

Figura 5.1

Características de cada uno 
de los pilares del SNET

Cada pilar permite trazar caminos igual-
mente válidos, con diferentes y nuevos 
niveles de especialización. Los que no 
están subordinados el uno al otro no 
compiten entre sí, dado que tienen di-
ferente orientación académica y ocupa-
cional, por lo que es necesario que los 

dos pilares se entiendan, se fortalezcan 
y se reconozcan mutuamente para lo-
grar el pleno de desarrollo de cada uno. 

De acuerdo con lo anterior, el SNET 
se debe desarrollar en condiciones de 
calidad y pertinencia, de una manera 
articulada con todo el sistema educa-

tivo sobre la estructura señalada en la 
Figura 5.2. En ella se sugiere que el SNET 
está directamente relacionado con los 
niveles de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE) 
para dar un orden lógico e internacio-
nalmente comparable.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

 • Disciplinas científicas - exactas, naturales 
y sociales -, tecnológicas, humanísticas  
y artísticas.

 • Básicas: generación de conocimiento 
científico novedoso (nuevas tecnologías). 
Análisis crítico e histórico de lo social.

 • Aplicadas: usan, diseñan y  
adaptan tecnologías.

EDUCACIÓN TÉCNICA

 • Alto componente práctico orientado a 
ocupaciones específicas.

 • Énfasis en el sector productivo.

 • Formación práctica más focalizada y 
contextualizada.

 • Fundamentación: científica-tecnológica 
y/o basada en la experiencia.

DIFERENCIAS EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EDUCACIÓN TÉCNICA

Foco de las competencias
(-) Contexto (+)  
Campo de acción

(-) Contexto (+)  
Campo de acción (+ foco)

Componente teórico/
práctico

(+) Componente teórico
(+) Componente práctico

(-) Componente teórico
(+) Componente práctico

Complejidad de problemas: 
“saber hacer”

(+) Fundamentación  
científica (-) Aprendizaje  
práctico

(-) Fundamentación científica
(+) Aprendizaje práctico
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Figura 5.2

Estructura del Sistema 
Educativo Colombiano 
con el SNET

Nivel
CINE

Educación Universitaria

Educación Media

Educación Técnica

Doctorado

Maestría Técnica

Especialización Técnica

Maestría 
Universitaria

Técnico  
Superior

Tecnólogo

Téc. Profesional

 • Fortalecimiento de competencias

 • Otorga calificaciones con salida ocupacional

Especialización 
Universitaria

Ciclo Profesional

Ciclo Básico

Universitario

Técnico Medio
Fase  

Preparatoria 
(opcional)

Educación Básica Secundaria

Educación Básica Primaria

Educación Inicial
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La Educación Media, que ofrece conoci-
mientos académicos y/o técnicos funda-
mentales, también tiene la responsabili-
dad de otorgar una adecuada orientación 
vocacional y socioocupacional hacia los 
pilares de la Educación Terciaria. En ese 
sentido, se propone el desarrollo de una 
fase preparatoria opcional en la cual un 
estudiante podrá fortalecer las competen-
cias necesarias en su tránsito a la Educa-
ción Terciaria. Quienes opten por la ruta 
técnica tendrán la posibilidad de adquirir 
certificaciones como técnico medio que 
les permitan una salida ocupacional pro-
pia de este nivel.

Dado que el SNET es fundamental-
mente incluyente, se busca que existan 
mecanismos para el reconocimiento edu-
cativo y laboral de otro tipo de certifica-
ciones con las que las personas puedan 
contar, tales como las de la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH), las del SENA o aquellas que se 
hayan adquirido de manera informal y 
que puedan ser evaluadas y certificadas. 

Como se indicó al inicio, estos me-
canismos son los instrumentos o siste-
mas que acompañan al SNET, y deben 
quedar expuestos en los lineamientos 
de política pública.

5.2.
Lineamientos del 
Sistema Nacional 
de Educación 
Terciaria

El documento de política del SNET 
se ha venido estructurando con el 
desarrollo del proyecto a la luz de 

los aportes de expertos nacionales e in-
ternacionales y de los resultados de los 
talleres, diálogos y reflexiones con más 
de 2.000 actores relacionados con el pro-
ceso y que han estado representados por 
ASCUN, ACIET, REDTTU, ASENOF, FE-
NARES, SENA, entidades de Gobierno, 
instituciones educativas, entre otros. Así, 
el desarrollo del documento se centra en 
cinco ejes de política relacionados con: 

 • Estructura. 

 • Sistema Nacional de 
Cualificaciones. 

 • Oferta e instituciones. 

 • Sistema de Calidad. 

 • Institucionalidad y gobernanza.

5.3.
Sistema 
Nacional de 
Calidad de 
la Educación 
Terciaria 
(SISNACET)

¿Por qué el SISNACET?

El artículo 58 de la Ley 1753 de 2015 
crea los Sistemas Nacionales de 
Educación y, entre ellos, el Sistema 

Nacional de Calidad para la Educación 
Terciaria (SISNACET). Esta es una opor-
tunidad única para revisar fortalezas y 

debilidades de nuestro aseguramiento 
de la calidad actual y hacer las modi-
ficaciones necesarias, de tal manera 
que sea realmente un sistema. Implica, 
además, garantizar la calidad en la im-
plementación del Sistema Nacional de 
Educación Terciaria (SNET) y que este 
a su vez contribuya a mejorar la calidad 
de la oferta de educación posmedia.

Ya en varios diagnósticos se han 
identificado los retos fundamentales que 
nos plantea el aseguramiento de la cali-
dad actual, entre los que encontramos: 

 • Ausencia de un lenguaje común 
entre organismos, procesos y 
lineamientos (conceptualización, 
condiciones, factores, 
características, indicadores, etc.).

 • Necesidad de mayor articulación 
entre el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) y la Comisión 
Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CONACES)2.

 • Se pierde visión de trayectoria de 
IES y programas.

 • Retos en la selección, formación, 
evaluación y gestión de pares e 
integrantes de CONACES y CNA.

 • Débil reconocimiento de 
diferencias por: áreas de 
conocimiento, metodología y 
modalidad, educación técnica y 
tecnológica.

 • Falta de documentos guías.

 • Poco uso de estándares e 
indicadores.

 • Pocas evidencias de mejoramiento 
continuo en la renovación de 
registro calificado.

 • Necesidad de revisar el modelo de 
acreditación.

 • Cruces y diferencias en sistemas  
de información.

 • No es clara la relación entre 
aseguramiento y fomento de la 
calidad, entre otros.

Adicionalmente, el SNET nos plantea tres 
grandes retos en términos de calidad:

 • Identificación de particularidades 
de la calidad en cada uno de los 
pilares, de tal manera que los 
procesos sean pertinentes a las 

2 E incluso con Colciencias, ICFES, otros organismos gu-

bernamentales y sectores académicos u otros.

características propias de  
cada formación.

 • Reconocimiento de la calidad de 
aprendizajes y cualificaciones a lo 
largo de la vida. 

 • Articulación con aseguramiento 
de la calidad en niveles previos 
(especialmente con la Educación 
Media, con la Educación  
para el Trabajo y Desarrollo 
Humano –ETDH–, el SENA y la 
educación informal).

En resumen, tanto el sector educativo 
como la sociedad colombiana requie-
ren del Estado una política coheren-
te de aseguramiento y mejoramiento 
de la calidad de la educación terciaria 
pensada y vivida como un sistema, que 
garantice el derecho a la calidad de la 
educación que tienen los ciudadanos, 
permita fortalecer la confianza entre Es-
tado, instituciones y sociedad, reconoz-
ca y potencie la diversidad de la oferta 
y fomente el mejoramiento continuo de 
la calidad.
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Figura 5.3

Sistema Nacional de la 
Calidad en Educación 
Terciaria SISNACET

¿Qué es el SISNACET?

El Sistema Nacional de la Calidad en 
Educación Terciaria (SISNACET) es el 
conjunto de procesos, actores, linea-
mientos, sistemas de información y mo-
delos que buscan garantizar la calidad y 
su mejoramiento continuo en la oferta 
educativa en educación terciaria en Co-
lombia. El SISNACET se establece como 
un instrumento central para la garantía 
del derecho a la calidad en la oferta edu-
cativa, para el aumento de confianza de 
la sociedad desde sus diferentes secto-
res y para la promoción de la educación 
de calidad a lo largo de la vida.

El objetivo central del SISNACET es 
promover la calidad y su mejoramiento 

continuo en la oferta de la educación 
terciaria, que reconozca y potencie la di-
versidad en la formación y la pertinen-
cia de los aprendizajes. Como objetivos 
específicos, el SISNACET busca: 

 • Establecer lineamientos y 
procesos diferenciados para el 
aseguramiento de la calidad de 
la oferta educativa en el país, 
reconociendo las particularidades 
de la educación universitaria y 
técnica. 

 • Liderar y promover la auto, hetero 
y coevaluación entre los elementos 
del sistema para el aseguramiento de 
la calidad de la educación terciaria 

en Colombia, así como de los títulos 
y certificaciones que se ofrecerán y 
serán reconocidos en el SNET. 

 • Fortalecer la confianza en 
la sociedad a partir de la 
transparencia y pertinencia de 
la información de la oferta de la 
educación terciaria en el país.

Componentes del SISNACET

El SISNACET está configurado a partir 
de cuatro componentes principales: (i) 
procesos para el aseguramiento y el me-
joramiento de la calidad, (ii) actores, (iii) 
lineamientos, y (iv) sistemas de infor-
mación y modelos.
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Los procesos principales del SISNA-
CET están contemplados para dar 
cuenta de la calidad y su mejora-
miento en las trayectorias de las insti-
tuciones y los programas, y están in-
corporados en los siguientes grupos: 

 • Habilitación de instituciones 
(obtención de personería 
jurídica para instituciones 
privadas y aprobación de 
factibilidad económica para 
instituciones estatales).

 • Aprobación de programas 
(obtención inicial de  
registro calificado). 

 • Mejoramiento continuo 
(renovación de registro  
calificado, que evalúa  
condiciones de programa  
e institucionales). 

 • Reconocimiento público de  
alta calidad (acreditación de  
programas e instituciones). 

Los lineamientos son el marco norma-
tivo y documental donde se establecen 
criterios y condiciones de calidad para 
el SISNACET que serán utilizados por 
los actores del sistema en los procesos 
mencionados. Estos se ubican en leyes, 
decretos, resoluciones y guías de eva-
luación. Actualmente, el SISNACET se 
rige bajo el siguiente marco jurídico: 

 • Constitución Política de Colombia, 
especialmente arts. 67, 69 y 27 
(la educación es un derecho 
de la persona y un servicio 
público que tiene una función 
social, autonomía universitaria, 
responsabilidades del Estado). 

 • Ley 30 de 1992 (inspección y 
vigilancia, CESU, CNA, SUE, SNIES). 

 • Ley 115 de 1994 (normas  
generales para el servicio  
público de la educación). 

Conjunto de operaciones para el aseguramiento y mejoramiento de 
la calidad que aplican a programas e instituciones y se agrupan en:

 • Habilidades de instituciones.
 • Aprobación de programas.
 • Seguimiento y mejoramiento continuo.
 • Reconocimiento público de alta calidad.
 • Labor permanente de inspección y vigilancia.
 • Convalidación de títulos extranjeros.
 • Acciones de fomento del aseguramiento interno de la calidad.

Normas y documentos con criterios de calidad utilizados por los 
actores del sistema en los procesos mencionados:

 • Leyes y Decretos.
 • Resoluciones y Acuerdos.
 • Lineamientos CNA.
 • Guías para la evaluación o para la presentación de documentos 

CNA y CONACES.

 • Ley 749 de 2002 (educación  
técnica profesional y tecnológica). 

 • Ley 1188 de 2008  
(registro calificado). 

 • Ley 1324 de 2009  
(modificación ICFES). 

 • Ley 1740 de 2014  
(inspección y vigilancia  
de la educación superior). 

 • Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional  
de Desarrollo). 

 • Decreto 1075 de 2015 (Decreto 
Único Reglamentario Sectorial), 
especialmente en lo concerniente a 
la educación superior.

Los actores del SISNACET son todas 
aquellas entidades, grupos y personas 
que participan en el aseguramiento y 

En todo caso se promueve la autoeva-
luación (cada institución o programa 
evalúa internamente su calidad), la he-
teroevaluación (evaluación por pares 
externos) y la coevaluación (espacios 
dialógicos para la evaluación). Estos 
procesos son acompañados por una 
labor permanente de inspección y vigi-
lancia, y complementados con la conva-
lidación de títulos extranjeros. Además, 
se establece una relación permanente 
con los procesos de fomento del asegu-
ramiento interno de la calidad. 

mejoramiento de la calidad de la ofer-
ta en educación terciaria en Colombia. 
Estos se agrupan en: 

 • El gobierno del SISNACET (MEN y 
CESU como órgano asesor). 

 • Los actores centrales (comunidad 
académica y educativa que hace 
parte de las instituciones oferentes 
de educación terciaria, del CNA y 
de la CONACES). 

 • Otros actores que ofrecen insumos 
al sistema (otros Ministerios y 
entidades gubernamentales, 
asociaciones, sector productivo, 
otros sectores sociales).

Finalmente, los sistemas de información 
y modelos de análisis están conformados 
por el conjunto de elementos orienta-
dos a la gestión y organización de datos 
requeridos en el sistema: 

Figura 5.4

Componentes del SISNACET

Figura 5.5

Procesos y actores 
en el SISNACET

PROCESOS

LINEAMIENTOS

ACTORES
PROCESOS

LINEAMIENTOS

Sistema Nacional de 
Calidad en Educación 
Terciaria SISNACET

SISTEMAS DE 
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 • Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES). 

 • Sistema de Información para 
el Aseguramiento de la Calidad 
(SACES-RC y SACES-CNA). 

 • Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE). 

 • Sistema de Prevención y Análisis 
de la Deserción en las Instituciones 
de Educación Superior (SPADIES). 

 • Sistema de Información de 
Educación para el Trabajo (SIET). 

 • Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de Educación para el 
Trabajo (SIACET). 

 • Modelos con análisis del desempeño 
(MIDE) y del riesgo (IRIS).

Retos y avances del SISNACET

Uno de los retos del SISNACET es for-
talecer los procesos de habilitación y 
licenciamiento, de tal manera que des-
de el inicio de una institución o de un 
programa se asegure y promueva su ca-
lidad. Por ello, se ha venido trabajando 
en la actualización del marco normativo 

relativo al otorgamiento de personería 
jurídica para IES privadas y de registro 
calificado para nuevos programas.

Adicionalmente, se ha establecido 
la necesidad de generar condiciones de 
calidad que demuestren y promuevan 
el mejoramiento continuo. En este sen-
tido, se proponen actualizaciones a los 
decretos mencionados en donde sea po-
sible evaluar sus resultados y evidencias 
de mejoramiento continuo (incluso se 
está revisando la posibilidad de aprobar 
condiciones iniciales de acreditación en 
el mismo proceso en el que se verifican 
condiciones para la renovación del regis-
tro calificado). También se busca crear 

un mecanismo de seguimiento periódico 
a los programas a través de sus informes 
de autoevaluación y del uso de modelos 
con indicadores cuantitativos. Se busca 
además que, después de concedida la 
personería jurídica, se pueda hacer un 
seguimiento a las IES hasta por nueve 
años y se verifique la relación entre sus 
proyectos educativos institucionales 
(PEI) con la aprobación, modificación y 
renovación de registros calificados.

Incluso, en este proceso se hace ne-
cesario revisar el actual modelo de acre-
ditación y proponer los ajustes a los que 
haya lugar para reconocer las particula-
ridades de las instituciones técnicas pro-
fesionales y tecnológicas, así como las 
diversidades regionales y los diferentes 
tipos de perfiles institucionales que se vi-
ven incluso en un mismo tipo de institu-
ción (por ejemplo, diferentes perfiles de 
universidades, perfiles en instituciones 
universitarias y en TyT). Esto con el fin 
de obtener un modelo basado en eviden-
cias y resultados de aprendizaje, capaz 
de reconocer e incentivar el desarrollo de 
los sistemas internos de aseguramiento 
de la calidad en las IES y con un mayor 
posicionamiento internacional.

Para la consolidación del SISNACET 
resulta prioritaria la definición de actores 
que participan en el sistema, así como de 
sus principales funciones. En ese senti-

do, se reconoce que el órgano rector 
del sistema es el Ministerio de Educa-
ción Nacional (MEN) quien, asesorado 
por el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), está encargado de la 
formulación, reglamentación y adop-
ción de políticas, planes, programas y 
proyectos relacionados con la calidad 
en la educación terciaria. Sin embargo, 
el participante central de los procesos de 
evaluación y aseguramiento de la calidad 
es la comunidad educativa, vinculada en 
el aseguramiento interno de la calidad en 
las instituciones oferentes de educación 
terciaria, o como pares o consejeros 
del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), o cuerpos técnicos consultivos y 
coordinadores de salas de la Comisión 
Nacional Intersectorial para el Asegu-
ramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (CONACES).

Existe además un grupo de actores 
que participa brindando información, 
apoyando la construcción de lineamien-
tos y proponiendo mejoras al sistema, y 
resulta necesario reconocer y formalizar 
la relación con estos. En este grupo se 
incluyen otras entidades gubernamen-
tales, especialmente: 

 • El Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación 
Superior (ICFES). 

 • El Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias). 

 • El Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX). 

También se cuenta con otros Minis-
terios relacionados con el ejercicio de 
profesiones y oficios. Actualmente, ya 
se tiene un proceso de articulación con: 

 • El Ministerio de Salud y Protección 
Social (para el aseguramiento y 
mejoramiento de la calidad de los 
programas de salud). 

 • El Ministerio de Justicia y del 
Derecho (para el aseguramiento y 
mejoramiento de la calidad de los 
programas de derecho). 

 • El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (para el 
aseguramiento y mejoramiento 
de la calidad de los programas de 
contaduría pública). 

 • El Ministerio del Trabajo (para el 
aseguramiento y mejoramiento 
de la calidad de los programas 
técnicos y tecnológicos). 

Para la consolidación 
del SISNACET 
resulta prioritaria la 
definición de actores 
que participan en el 
sistema, así como 
de sus principales 
funciones.

Figura 5.6

Actores y sistemas de información 
y modelos en el SISNACET

Entidades, grupos y personas que participan en el sistema:

 • Gobierno del SISNACET = MEN y CESU.
 • Actores principales: comunidad educativa y académica 

en IES, CNA, CONACES.
 • Actores que ofrecen insumos: entidades 

gubernamentales, asociaciones, sector productivo, 
otros sectores sociales.

Conjunto de elementos orientados a la gestión y 
organización de datos requeridos en el sistema:

 • SNIES
 • SACES RC, SACES CNA
 • OLE
 • SPADIES
 • SIET / SIACET

Además, modelos de indicadores del desempeño de la 
educación - MIDE, y del riesgo - IRIS.
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También se ha fomentado la participa-
ción de asociaciones institucionales y 
profesionales tales como: 

 • Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN). 

 • Asociación Colombiana de 
Instituciones de Educación 
Superior con Formación  
Técnica Profesional y/o 
Tecnológica (ACIET). 

 • Red de Instituciones Técnicas 
Profesionales, Tecnológicas y 
Universitarias Públicas (REDTTU). 

 • Asociación Nacional de Entidades 
de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (ASENOF). 

 • Asociación Colombiana de 
Instituciones de Educación 
Superior con Programas a 
Distancia y Virtual (ACESAD). 

 • Asociaciones de facultades 
o profesionales y academias 
nacionales de la ciencia,  
entre otras. 

Asimismo, se espera aumentar la partici-
pación del sector productivo y otros sec-
tores de la sociedad en el aseguramiento 
y mejoramiento de la calidad de la oferta 
de educación terciaria en el país.

Es necesario además aclarar los al-
cances y la participación que se espera 
de todos los participantes identificados 
en el SISNACET, así como revisar la se-
lección, formación, evaluación y gestión 
de los pares evaluadores o verificadores 
y de los cuerpos técnicos consultivos. 
Por otro lado, el propósito es contribuir 
al mejoramiento de la acción de los or-
ganismos reguladores de tarjetas pro-
fesionales para garantizar y promover 
la calidad de los profesionales después 
de su egreso.

Como retos en lineamientos, el SIS-
NACET se propone: 

01 Asegurar un principio de pro-
gresividad que motive al me-

joramiento continuo y a una mejor 
comunicación entre los diferentes pro-
cesos del sistema, de tal manera que se 
eleven las exigencias de calidad a medi-
da que las instituciones y los programas 
adquieran experiencia y trayectoria (des-
de la habilitación y el licenciamiento, pa-
sando por el seguimiento institucional y 
la renovación de registros calificados, e 
integrando la acreditación de programas 
e institucional). 

02 Incluir incentivos para aquellas 
instituciones que demuestren 

sistemas internos de aseguramiento 
de la calidad maduros y evidencias de 
mejoramiento. 

03 Garantizar una mirada sen-
sible a las diferencias de la 

educación universitaria frente a la 
educación técnica. 

04 Establecer condiciones específi-
cas de calidad para algunos pro-

gramas o áreas de conocimiento y para 
los programas ofrecidos en las metodo-
logías a distancia en sus modalidades 
virtual y combinada (blended learning).

Otro asunto medular para el SISNACET 
son los sistemas de información. El SIS-
NACET se apoyará en diferentes siste-
mas de este tipo que se espera nutran 
en un futuro el Registro Nacional de 
Educación (RENE). Actualmente, se ha 
avanzado en la articulación entre los sis-
temas de SNIES y SACES. Por otro lado, 
se asume como reto la reingeniería del 
Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (SNIES) de manera 
que asegure su función y eficacia como 
instrumento de transparencia hacia la 
sociedad colombiana, con información 
actualizada y confiable sobre la calidad 
de la educación terciaria en Colombia y 
la articulación efectiva con el SIACET. 

Adicionalmente, el SISNACET inclui-
rá los modelos de indicadores del desem-
peño de la educación (MIDE) y del riesgo 
(IRIS), los cuales asocian un grupo de 
variables con indicadores cuantitativos, 
considerados como aspectos centrales 
para el aseguramiento y mejoramiento 

de la calidad. Finalmente, se ha avanza-
do en la articulación explícita entre ase-
guramiento de la calidad con las estrate-
gias de fomento a la calidad y la función 
permanente de inspección y vigilancia.

Relación del SISNACET con 
el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Formación 
para el Trabajo

Aunque se trata de dos sistemas distin-
tos, el SISNACET y el Sistema de Cali-
dad de la Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano establecerán tres 
puentes de comunicación: 

01 Lineamientos con condiciones 
comunes y específicas de ca-

lidad, que incluyan tanto condiciones 
aplicables a ambos sistemas como 
especificidades para la ETDH, y que 
servirán como referentes a los actores 
que participan en la evaluación y ase-
guramiento de su calidad. 

02 Uso mutuo de los datos conte-
nidos en los sistemas de infor-

mación de cada uno (SNIES-SACES y 
SIAT-SIACET). 

03 Se compartirá el Marco Nacio-
nal de Cualificaciones, cuando 

este se implemente. Esta articulación 
es fundamental dada la importancia 
de la ETDH para la conformación de 
un sistema educativo más flexible y 
con mayores alternativas para la for-
mación de las personas. 

Para que la Institución de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano 
pueda obtener y renovar el registro de 
los programas ante la Secretaria de Edu-
cación de su jurisdicción, deberá cumplir 
las condiciones establecidas en la nor-
matividad vigente. Asimismo, se deberá 
seguir la normatividad y los procesos 
vigentes para su certificación de calidad.

Figura 5.7

Relación del SISNACET con el 
Sistema de Calidad de ETDH
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ETDH

LINEAMIENTOS: 
COMUNES Y 
DIFERENCIADOS

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
(SNIES-SACES; 
SIET-SIACET)
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Figura 5.8

Cualificaciones preliminares 
diseñadas para el 
sector de las TIC

80
total

15

4

7

16

38

CONTENIDOS DIGITALES 2n3, 7n4, 6n6

# cUALiFicAciOnes – # niVeL

* 5 CUALIFICACIONES ASENOF N3

INFRAESTRUCTURA Y HARDWARE 1n4, 2n5, 1n6

SERVICIOS TI 1n3, 2n5, 3n6, 1n7

TELECOMUNICACIONES 1n4, 8n5, 7n7

DESARROLLO DE SOFTWARE 8n3, 4n4, 19n5, 6n6, 1n7

verificación del proceso con los sectores 
educativo y productivo. La metodología 
definida por las empresas consultoras se 
aplicó en las siguientes etapas: 

i. Caracterización del sector: para 
contar con un estado del arte del 
sector con datos e información 
clara, vigente y verificable.

ii. Análisis de la demanda laboral: 
implica recopilar información del 
mercado de trabajo en cuanto a 
las ocupaciones demandadas en el 
sector y a la demanda satisfecha 
e insatisfecha, así como estudios 
sobre prospectiva laboral.

iii. Análisis de la oferta educativa: 
programas actuales, instituciones 
que ofertan los programas, 
dinámica mundial, tendencias, 
planes, programas y proyectos.

iv. Diseño de las cualificaciones: 
con base en el Modelo de 
Cualificación para Colombia 
y teniendo como referentes 
clasificaciones internacionales 
como CIIU, CIUO 08 A.C. y CINE.

v. Organización del catálogo de 
cualificaciones: corresponde 
al documento que reúne 
las cualificaciones por 
sector y subsectores.

A su vez, durante el 2016 se avanza en la 
construcción de cualificaciones en diez 
sectores y/o subsectores de la economía 

5.4.
Marco 
Nacional de 
Cualificaciones 
(MNC)

El MNC es el instrumento mediante 
el cual el sector educativo y el pro-
ductivo dialogan, de manera que 

se garantice la pertinencia de la oferta 
y se alcance la movilidad dentro del sis-
tema educativo desde la perspectiva de 
las cualificaciones. A partir de esto, el 
MEN ha definido la metodología y los 
instrumentos requeridos para su aplica-
ción, así como el sector para dar inicio 
al proceso: el de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC).

En ese sentido, se adelantó la gestión 
contractual y negociación con las firmas 
FEDESOFT y CINTEL, las cuales repre-
sentan a alrededor de 800 empresas del 
sector de las TIC. Posteriormente, una 
vez conformado el equipo técnico, se de-
sarrolló durante el 2015 el primer piloto 
del MNC para el sector TIC.

De cara al desarrollo del MNC, se 
configuraron equipos de trabajo interdis-
ciplinarios e instancias de seguimiento y 

nacional: 1) educación inicial, 2) comuni-
cación gráfica, 3) construcción e infraes-
tructura, 4) salud, 5) agricultura, 6) cul-
tura, 7) aeronáutico, 8) Macrosnacks, 9) 
energía y 10) logística portuaria. En este 
sentido se han suscrito acuerdos de tra-
bajo conjunto con el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Agricultura, el Ministerio 
de Cultura, el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Minas. Asimismo, también 
se avanza en una labor conjunta con el 
Ministerio de Trabajo y el SENA. Por otro 
lado, en este mismo año se ha adelanta-
do el diseño de las bases conceptuales 
del Sistema de Información de las Cuali-
ficaciones y en acciones de transferencia 
internacional con países como Finlandia, 
Suiza y Canadá, lo cual favorece el sus-
tento y la comparabilidad internacional 
del SNET con otros países.

Como resultado final del proceso, se 
obtuvo el primer catálogo de cualifica-
ciones con las respectivas cualificaciones 
del sector TIC. La Figura 5.8 relaciona las 
80 cualificaciones preliminares diseña-
das para los siguientes subsectores: 

 » Desarrollo de software.

 » Servicios TI.

 » Telecomunicaciones.

 » Contenidos digitales.

 » Infraestructura y hardware.

Estas cualificaciones son producto del 
perfeccionamiento de la primera fase 
del ejercicio piloto en el sector TIC, de-
sarrollado en conjunto entre el MEN, 
CINTEL y FEDESOFT. Cada subsector 
cuenta con un número determina do 
de cualificaciones correspondiente a un 
nivel determinado del MNC. Por ejem-
plo, en contenidos digitales se tienen 
15 cualificaciones, 2 de las cuales están 
ubicadas en el nivel 3, 7 en el nivel 6 y 6 
en el nivel 6 del MNC.

En el periodo 2015 se avanzó en la pri-
mera fase del proceso, relacionada con la 
verificación con los sectores educativo y 
productivo. Durante el 2016 se dio inicio 
a la etapa relacionada con el diseño de la 
oferta para implementar las cualificacio-
nes por la vía educativa.

5.5.
Fortalecimiento 
de la Educación 
Técnica

Para el desarrollo del SNET es nece-
sario que se fortalezca la calidad y 
la pertinencia de la oferta educati-

va. En ese sentido, se ha identificado que 
la mayor debilidad se presenta en la Edu-
cación Técnica, por lo que durante el año 
2015 se inició una estrategia de cara al 
fortalecimiento de este pilar educativo.

Con base en el acompañamiento 
técnico de Swisscontact y Haaga Helia 
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Finlandia, y de Instituciones de Educa-
ción y de ETDH, se comenzaron a definir 
las bases para establecer un Modelo de 
Desarrollo y Fortalecimiento Institucio-
nal para la Educación Técnica que ha de 
ser entregado en la vigencia 2016. Las 
principales gestiones para el desarrollo 
del modelo se resumen así:

 • Identificación de potencialidades 
y puntos críticos en las 
instituciones para el diseño y la 
implementación del modelo. 

 • Encuentros interinstitucionales 
con expertos nacionales e 
internacionales.

 • Identificación y validación in 
situ de metodologías para la 
construcción conjunta del modelo.

 • Validación nacional e internacional 
del modelo.
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cOMPLeMenTO  
De sABeRes:
MÁs innOVAción Y MAYOR PRODUcTiViDAD

“La gestión del talento humano ga-
rantiza resultados por medio de la 
búsqueda del personal idóneo, con 
el conocimiento adecuado, para el 
cargo apropiado. Cuando se trabaja 
con servicios, existe una gama am-
plia de profesiones y de niveles aca-
démicos que deben cumplir distintos 
roles y distintos niveles de responsa-
bilidad en un proyecto: técnicos, tec-
nológicos, universitarios, posgrados, 
especializados.

El ingeniero de sistemas, por 
ejemplo, conoce las herramientas, 
las analiza, las desarrolla y genera 
la arquitectura de solución. El téc-
nico es especialista en esa solución, 
la ejecuta y genera ese valor que el 
arquitecto de información desarro-
lló para el cliente. Son dos caminos 
diferentes: uno es la gestión, el di-
reccionamiento, el liderazgo de un 
proyecto, área o solución; el otro 
es el liderazgo de herramientas y 
soluciones más especializadas. Am-
bos, técnico y profesional, son ne-
cesarios; ambos tienen un impacto 
importante en los proyectos y cada 
uno tiene sus características de com-
pensación”.

Mónica López | Directora de People-
Everis

“El técnico y el profesional se complementan porque los dos buscan 
un mismo objetivo para la empresa: ser más productivos y generar un 
valor agregado. Uno no es más importante que el otro porque cada 
uno tiene sus bases y cumple una función específica. Hay que cambiar 
el paradigma que tiene la sociedad según el cual son mejores los pro-
fesionales que los técnicos.

A nivel profesional me gustaría especializarme en tecnologías de 
información. Ingresé a Everis como pasante del SENA y seguí un pro-
ceso de seis meses que fue muy provechoso, donde pude explotar mis 
capacidades y supe reflejarlas. Es importante este tipo de conocimiento 
pues somos las personas que hacemos posible una idea, la llevamos a 
cabo, la ejecutamos. Los ingenieros o los profesionales, por su parte, 
están en todo ese camino: determinan cómo lo podemos hacer, pero 
quienes ejecutamos somos los técnicos”.

Alexander Huertas | Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de 
información

“Por nuestra formación, los técnicos somos muy buenos ejecutando 
cosas. Las materias en el SENA son muy prácticas y desarrollamos 
unas competencias laborales que nos dan la facilidad para ser más 
operativos y para interactuar con máquinas o herramientas con mayor 
facilidad. El ingeniero tiene formación bastante teórica y está en la 
capacidad de desarrollar una idea.

Considero que se deben ofrecer más oportunidades para desarrollar 
las capacidades técnicas de las personas con especializaciones com-
plementarias a la labor. En mi caso, deseo especializarme en diseño 
de productos”.

Ramiro Beltrán | Técnico en laboratorio - Universidad de Los Andes
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“Mi primer trabajo fue en una empresa de metalme-
cánica. Allí llegué sin ningún conocimiento del tema 
y empecé a tener experiencia. Tuve oportunidad de 
hacer un técnico mecanizado y he seguido enfocado 
en esa rama.

Si no existieran los técnicos, no habría desa-
rrollo en Colombia. En un país de solo ingenieros, 
muy pocos se dedicarían a hacer las cosas, a fabri-
carlas. Nosotros en la parte técnica sabemos cómo 
se hacen las cosas. Es bueno que no solo se piense 
en ser profesional, sino en ofrecer formación en 
tecnologías enfocadas en lo que somos mejores. 
En mi caso ya tengo una tecnología en diseño de 
moldes y quiero hacer una especialización en di-
seño de producto”.

José Elver Niño | Técnico mecanizado

“La especialización del profesional y del técnico es el es-
pacio propicio para generar innovación, productividad 
y riqueza en un país, y el desarrollo de Colombia tiene 
que ir acompañado de una buena formación tanto pro-
fesional como técnica, de alta calidad y competitividad.

Son dos formaciones paralelas, complementarias, 
que se requieren en cualquier sociedad que está gene-
rando riqueza. Si hablamos de un diseño, el profesio-
nal tiene que conceptualizar, generar una solución, y 
en la concreción necesitamos del técnico.

Para un joven debe ser tan atractivo entrar a una 
carrera profesional como a una técnica o tecnológica. 
La vocación que cada uno tiene debe ser la que deter-
mine la decisión de estudio”.

Jairo Arturo Escobar | Director de Ingeniería Mecánica 
- Universidad de Los Andes

“Tanto el técnico como el profesional tienen una im-
portancia estratégica en las cadenas productivas, 
dentro de las cuales cada uno cuenta con un objeto 
complementario y diferente. La existencia de ambas 
formaciones y actores es fundamental para el desa-
rrollo tecnológico y social del país.

Se debe entender como un sistema, un engranaje, 
en el que todos tienen una función importante. Aun-
que socialmente no hay un reconocimiento adecuado 
de los roles de cada uno, es importante tener cons-
ciencia de la labor técnica para desarrollar productos, 
bienes y servicios de calidad.

También es preciso que la formación técnica y tec-
nológica tengan un grado de especialización. De este 
modo se puede generar una retribución, no solo en 
términos económicos, sino desde el punto de vista per-
sonal, al seguir creciendo a partir de una profesión”.

Julio Hernández | Coordinador de laboratorios de 
mecánica - Universidad de Los Andes

“La pasión que tengo por la cocina me llevó directa-
mente a hacer esta carrera. Hace casi 30 años existía 
la posibilidad de formarse en el SENA un programa de 
dos años. Allí estudié cocina y tengo un Certificado de 
Aptitud Profesional: soy técnico en cocina.

Esta es una formación en la que la escuela de la 
vida es importantísima. Los cinco años que estuve en 
Vancouver fueron mi posgrado; allí se me abrieron los 
ojos a la cocina del mundo y sus influencias. Además, 
a medida que va pasando el tiempo mi conocimiento 
se va complementando con cursos de formación: por 
ejemplo, en charcutería, chocolatería y demás aspec-
tos específicos de mi ramo que son necesarios para 
que cada día seamos mejores”.

Harry Sasson | CAP SENA
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6.
Gobernabilidad 
en los CSU 
y los CD

Viceministerio de Educación Superior

INFORME DE GESTIÓN 2014 - 2016
Ministerio de Educación Nacional



Mejoramiento continuo en calidad en las ies

Figura 6.1

Pilares para Instituciones 
de Educación Superior 
de Excelencia

csU Y cD 

gobernabilidad
a)

b)

c)

excelencia 
académica

excelencia en 
la gestión

A

B

C

6.1. 
Concepto 
preliminar 

La Ministra de Educación Nacional 
revisó el manejo de las diferentes 
estrategias, dentro de las cuales se 

encontraba la participación de delega-
dos en los Consejos Superiores (CSU) y 
Directivos (CD) de las Instituciones de 
Educación Superior públicas del país. 
Esto evidenció que no había un proce-
so estructurado y organizado que per-
mitiera llevar un adecuado seguimiento 
a la gestión de las IES y a situaciones 
particulares que presentaran cada una 
de las instituciones.

Se identificó la importancia del rol 
del delegado de la Ministra en el máxi-
mo órgano de dirección y gobierno de 
las IES públicas, y diferentes aspectos 
a mejorar en la gran mayoría de ellos, 
tales como:

 • Problemas de gobernabilidad.

 • Baja participación y presencia 
institucional del MEN, así como de 
los designados del Presidente de 
la República en las sesiones de los 
Consejos Superiores y Directivos.

 • Falta de seguimiento a la 
participación de los delegados de la 
Ministra en los consejos.

 • Ausencia de acompañamiento del 
MEN a sus delegados.

 • Incertidumbre en el momento de la 
toma de decisiones por parte de los 
delegados.

 • Falta de un diagnóstico de las 
IES que abordara los aspectos de 
gobernabilidad, calidad académica 
y excelencia en la gestión.

 • Falta de herramientas que 
apoyaran y soportaran la  
toma de decisiones.

 • Falta de comunicación y 
articulación entre algunos de los 
máximos órganos de dirección de 
gobierno de las IES con las políticas 
de Educación Superior.

 • Sesiones de consejo sin estrategias 
y planes de trabajo claros.

A partir de la identificación de estas de-
bilidades, sobresalió la necesidad de crear 
un equipo de apoyo en el que se llevara 
un adecuado control, seguimiento y so-
cialización de las políticas del VES y de 
las políticas estratégicas en los Consejos 
Superiores y Directivos, que se materiali-
zara en una efectiva y proactiva participa-
ción del MEN y de la Presidencia en esos 
órganos colegiados. De esta manera se 
aspira a permitir el fortalecimiento de la 
gestión administrativa y financiera de las 

Instituciones de Educación Superior pú-
blicas, propendiendo a la acreditación en 
alta calidad de programas e instituciones, 
así como a la optimización de recursos fí-
sicos, humanos y financieros, con el fin 
de lograr una mejor gestión en las IES y 
brindar mayores oportunidades para los 
jóvenes del país en las diferentes regiones.

En este sentido, se definió la estruc-
turación de un equipo interdisciplinario 
con delegados permanentes, especiales 
y equipos de apoyo en temas jurídicos, 
financieros y de gestión. Su propósito es 
asesorar y soportar la toma de decisio-
nes informadas por los delegados de la 
Ministra y los designados del Presiden-
te en los consejos, así como brindar un 
acompañamiento continuo y permanen-
te frente a los requerimientos de las IES. 
Así las cosas, dicho equipo se convierte 
en el aliado estratégico y en un canal de 
comunicación efectivo entre el Ministe-
rio de Educación y las IES. Dentro de las 
estrategias se plantearon los pilares de 
trabajo indicados en la Figura 6.1.
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Figura 6.2

Importancia de la 
gobernabilidad en las IES

Estrategia

01 Plan de capacitación para los 
miembros de los consejos.

02 Presencia activa por parte del 
delegado y del designado del 

Presidente en las sesiones: 

 » Propender por la participación 
activa y el liderazgo de los 
delegados del MEN en los  
CSU – CD. 

 » Diagnosticar y promover  
el cumplimiento de las  
políticas de Gobierno 
en las IES. 

 » Proponer la construcción de 
una política de Gobernabilidad 
y Buen Gobiernos para las IES. 

03 Coordinación con los repre-
sentantes del Presidente y de-

más consejeros: 

 » Crear correlaciones  
dentro de los CSU – CD 
favorables a las políticas  
del Ministerio  
de Educación Nacional.

 » Procurar la designación  
de representantes del 
Presidentes en todas  
las IES públicas.

 » Lograr la articulación de las 
62 instituciones de educación 
superior con Consejeros aliados 
y propositivos. 

04 Acompañamiento y participación 
activa en los procesos de elección 

de rectores de las IES públicas, así como 
de los demás miembros de los Consejos 
Superiores y Directivos.

05 Diseño y realización de herra-
mientas de gestión para el me-

joramiento en materia de normatividad 
interna de las IES, y seguimiento a la eje-
cución presupuestal, a indicadores y a los 
procesos de acreditación institucional.

Excelencia académica

Este pilar de trabajo obedece a la nece-
sidad de mejorar de forma continua los 
procesos académicos y de calidad en la 
educación, para lo que se identifican los 
siguientes objetivos: 

 • Generar o robustecer, según 
sea el caso, una cultura de 
autoevaluación continua y 
fortalecer los sistemas de 
aseguramiento de la calidad de la 
IES públicas. 

 • Promover la creación de planes 
de acción en el interior de las 
Instituciones de Educación Superior, 
focalizados en los aspectos claves 
para mejorar la calidad académica, 
con un horizonte claro en tiempos y 
actividades.

 • Dotar a los Consejos Superiores 
y Directivos de una herramienta 
de seguimiento, que permita 
periódicamente analizar los 
avances y planes de acción para 
un mejoramiento continuo de la 
calidad institucional. 

 • A mediano y largo plazo, aumentar 
el número de programas e 
IES públicas con acreditación 
institucional en alta calidad. 

Excelencia en la gestión 

Este pilar de trabajo pretende generar 
mecanismos que fortalezcan la ges-
tión de las instituciones a través de 
herramientas, planes de trabajo, me-
joramiento y seguimiento continuo en 
los diferentes procesos administrati-
vos y financieros.

Dentro de las estrategias planteadas, 
se identifican los siguientes objetivos:

 • Promover el  
seguimiento a aspectos  
financieros en las IES.

 • Plan de trabajo y  
mejoramiento a los  
resultados obtenidos en  
el índice de transparencia. 

 • Políticas y prácticas de buen 
gobierno en las IES.

 • Seguimiento a indicadores 
estratégicos de gestión.

 • Promover la certificación en 
calidad de las IES NTC GP 1000.

 • Seguimiento a los planes de 
fomento a la calidad.

 • Seguimiento al plan de desarrollo 
de la institución.

 • Seguimiento a los planes de 
mejoramiento de las IES. 

 • Seguimiento a la ejecución 
presupuestal y a la asignación  
de recursos.

Por lo expuesto, a continuación se pre-
senta un informe de la implementación 
de las estrategias y los avances que a la 
fecha se han presentado.

COLOMBIA LA 
MÁS EDUCADA 

DE AMÉRICA 
LATINA 2025

IES DE ALTO 
NIVEL

MEJORAMIENTO 
CONTINUO

DIRECTIVOS 
ExITOSOS

HERRAMIENTAS 
DE BUEN 

GOBIERNO

CALIDAD, 
GESTIÓN Y  

BUEN GOBIERNO

¿Qué queremos?

Esperando

¿Cómo conseguirlo?

A través de...

¿Qué debemos 
fortalecer?
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Figura 6.4

Ley 30 de 1992

Articulo 64. “El Consejo Superior Uni-
versitario es el máximo órgano de di-
rección y gobierno de la universidad y 
estará integrado por […]” (Figura 6.4).”

Figura 6.3

Contexto normativo

6.2. 
Normatividad

El siguiente es el marco legal que 
rige a la educación superior en 
Colombia.

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR 

(universidades)

El Rector de la 
institución (con 
voz y sin voto)

El Ministro de 
Educación Nacional 

o su delegado

Designado del 
Presidente de la 

República

Secretario  
General de la IES /
Secretario Consejo

El Gobernador 
/ El Alcalde

Representante 
de directivas 
académicas

Representante  
de docentes

Representante de 
egresados

Representante  
de estudiantes

Representante 
del sector 
productivo

Exrector 
universitario

CONSEJO DIRECTIVO 
(establecimientos públicos)

Artículos 67, 68, 69, 150 (núm. 8 y 19), 189 
(núm. 21 y 26) y 365

Regula el servicio de la Educación Superior

Establece las condiciones de calidad para 
obtener el registro calificado

Reglamentario de la Ley 1188 de 2008

Regula la Educación Superior en las 
modalidades de formación técnica 
profesional y tecnológica

Reporte de información sobre el incremento 
de los derechos pecuniarios

Establece el subsidio del 100% de los intereses 
de los créditos otorgados por el ICETEX 

Establece el régimen salarial y prestacional de 
los docentes de las universidades públicas

Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo

Fija la estructura del Ministerio de Educación 
Nacional y determina las funciones de sus 
dependencias

LEY 30 DE 1992

LEY 1188 DE 2008

DECRETO 1295 DE 2010

LEY 749 DE 2002

DECRETO 110 DE 1994

LEY 1547 DE 2012

DECRETO LEY 1279 DE 2002

LEY 1437 DE 2011

DECRETO 5012 DE 2009

Presiden los consejos:

 • El Ministro de Educación Nacional o su 
delegado en las IES de orden nacional o 
adscritas al MEN.

 • El Gobernador en las IES departamentales.
 • El Alcalde en las IES distritales y municipales.

CSU de Universidades de Régimen Orgánico Especial:

 • Universidad Nacional de Colombia.
 • Universidad Pedagógica Nacional.
 • ESAP.
 • ITEC.
 • Instituto Caro y Cuervo.
 • Universidad Militar Nueva Granada.
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Artículo 65. “Son funciones del Consejo 
Superior Universitario:

01 Definir las políticas académi-
cas y administrativas y la pla-

neación institucional.

02 Definir la organización acadé-
mica, administrativa y finan-

ciera de la Institución.

03 Velar porque la marcha de la 
institución esté acorde con las 

disposiciones legales, el estatuto gene-
ral y las políticas institucionales.

04 Expedir o modificar los estatutos 
y reglamentos de la institución.

05 Designar y remover al  
rector en la forma que  

prevean sus estatutos.

06 Aprobar el presupuesto  
de la institución.

07 Darse su propio  
reglamento.

08 Las demás que le señalen  
la ley y los estatutos.”

6.3.
Conformación 
y articulación 
del equipo

Como principal puente de comu-
nicación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y las Insti-

tuciones de Educación Superior Públi-
cas, y dada su condición de miembros 
con voz y voto de los máximos órganos 
de dirección y gobierno de aquellas, 
con el equipo de Consejos Superiores 
y Directivos se ha querido fortalecer 
la gobernabilidad en las IES median-
te la elaboración de herramientas de 
gestión, la realización de planes de 
capacitación para los miembros de los 
consejos, así como el apoyo jurídico y 
financiero permanente para la toma de 
decisiones de los delegados del MEN 
y designados del Presidente. Para el 
efecto, este equipo tiene la estructura 
indicada en la Figura 6.5.

Figura 6.5

Estructura del equipo  
de Consejos Superiores

Figura 6.6

Articulación del equipo de 
Consejos Superiores con las 
direcciones del Viceministerio 
de Educación Superior

Viceministro de 
Educación Superior

Delegados de 
 la Ministra

Equipo  
de Apoyo

Jurídico

Financiero

Gestión

Delegados 
Permanentes

Delegados 
Especiales

VICEMINISTERIO DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR:

 • Estrategias de  
Educación Superior

EQUIPO DE 
DELEGADOS DE 
LA MINISTRA 
DE EDUCACIÓN 
A LOS CSU / CD

CONSEJOS ExITOSOS 
PARA IES

DIRECCIÓN DE FOMENTO

 • Perfiles de la IES
 • Planes de Fomento a la Calidad
 • Recursos IES

DIRECCIÓN DE CALIDAD

 • Acreditación de Alta  
Calidad de la IES

 • Registros Calificados
 • Inspección y Vigilancia
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La presencia periódica en las IES pú-
blicas por parte de los delegados del 
MEN implica que estos cuenten con 
la información útil para su participa-
ción en las sesiones de los Consejos 
Superiores y Directivos, tanto para ser 
tenida en cuenta durante la toma de 
decisiones como para usar eficiente-
mente ese espacio en la socialización 
de políticas o proyectos que se estén 
adelantando en el VES.

 Para lo anterior, la comunicación 
entre el Despacho, las Direcciones y el 
equipo de delegados del MEN debe ser 
fluida y constante. En consecuencia, se 
ha realizado un plan de capacitación 
sobre las diferentes estrategias que se 
adelantan por aquellas instancias para 
que sean conocidas y socializadas por 
el equipo de delegados del MEN. Asi-
mismo, se usan canales de comunica-
ción para informar o recibir la informa-
ción relacionada con las IES.

Esquema de trabajo para 
preparar un consejo 

El equipo de consejos depende directa-
mente del Viceministro de Educación 
Superior y se encuentra en proceso de 
validación y revisión de sus procesos 
por parte de la Subdirección de Desa-
rrollo Organizacional, con el fin de for-
malizar su creación dentro de la estruc-
tura del Ministerio por ser un proceso 
permanente y originado en una función 
legal del MEN.

Figura 6.7

Esquema de trabajo para 
preparar un consejo

Secretaría General IES

Envío de orden del día y soporte

Equipo de apoyo

Apoyo articulador

Delegado

Consejo Superior - Acuerdos, compromisos, 
seguimientos

Entrega de análisis financieros y jurídicos

 Informe del delegado del CSU

Generación de informe a la Ministra y a la 
Viceministra de Educación Superior

Entrega del informe por parte del director Francisco 
Cardona a la Ministra y a la Viceministra de 
Educación Superior

6.4 .
Acciones de 
mejoramiento

Con el propósito de aportar al me-
joramiento continuo de las IES 
públicas, fortalecer los sistemas 

de aseguramiento de la calidad, fomen-
tar la cultura de los procesos de segui-
miento y autoevaluación, y robustecer 
el buen gobierno de la IES públicas, el 
equipo de delegados de la Ministra ha 
elaborado herramientas de gestión cuyo 
uso permitirá:

 • Promover la creación de planes 
de acción en el interior de las 
Instituciones de Educación 
Superior, focalizados en los 
aspectos claves para mejorar la 
calidad académica, la excelencia en 
la gestión y el buen gobierno, con 
un horizonte claro en tiempos  
y actividades.

 • Dotar a los Consejos Superiores 
y Directivos de instrumentos 
gerenciales de seguimiento que 

permitan periódicamente analizar 
los avances y planes de acción, 
así como para consulta y toma de 
decisiones informadas. 

 • A largo plazo, aumentar el 
número de programas e IES 
públicas con acreditación 
institucional en alta calidad.

La presencia 
periódica en las IES 
públicas por parte 
de los delegados del 
MEN implica que 
estos cuenten con la 
información útil para 
su participación en 
las sesiones de los 
Consejos Superiores 
y Directivos.
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Figura 6.8

Herramientas propuestas 6.5.
Procesos de 
socializacion

Enfocados en el rol de todos los 
miembros de los Consejos Supe-
riores y Directivos (sus funciones, 

responsabilidades y principales retos en 
materia de Educación Superior), duran-
te la vigencia 2015 y 2016 se desarrolla-
ron los siguientes eventos:  

 » 26 de agosto 2015: Encuentro  
de Secretarios Generales de las  
IES públicas.

 » 1 de septiembre 2015: Encuentro 
con designados del Presidente.

 » 10, 13, 23, 24 y 30 de noviembre 
2015: Realización de 5 
encuentros regionales con 
todos los miembros de 
los Consejos Superiores y 
Directivos de las IES públicas. 

 » 3 de junio 2016: Encuentro de 
Secretarios Generales de las  
IES públicas.

 » 21 de junio 2016: Encuentro con 
designados del Presidente.

 » 6, 13 y 20 de septiembre 2016: 
Realización de 3 encuentros 
regionales con todos los 
miembros de los Consejos 
Superiores y Directivos de las 
IES públicas. 

En este mismo sentido, en las sesiones 
de los consejos se abrió un espacio de ca-
pacitación con las siguientes temáticas: 
Socialización y aprobación de los Planes 
de Fomento a la Calidad, MIDE, Socializa-
ción, solicitud de planes de mejoramiento 
al Índice de Transparencia, aseguramien-

to a la calidad, ejecución financiera, pla-
nes de fomento, MIDE, Colombia Cientí-
fica, Regionalización y Plan Decenal.

6.6.
Posicionamiento 
en el sector

El Ministerio de Educación Nacio-
nal, a través del equipo de Conse-
jos Superiores y Directivos, viene 

trabajando con miras a mejorar la ges-
tión de las instituciones y la calidad de 
la Educación Superior para lograr que 
todas las IES públicas cuenten con acre-
ditación de alta calidad. Para ello, se ar-
ticula en tres ejes fundamentales:

a. Buen gobierno y gobernabilidad.

b. Calidad académica.

c. Excelencia a la gestión.

Bajo esa premisa, el MEN ha genera-
do, mediante sus delegados, un canal 
de comunicación eficaz y efectivo con 
las instituciones para transmitir sus 
lineamientos y estrategias de cara a 
una educación con calidad, abriendo 
nuevas y mejores oportunidades para 
los colombianos en condiciones de 
equidad. A su vez, el apoyo del equipo 
de Consejos Superiores y Directivos y 
la presencia de estos funcionarios han 
brindado un respaldo a las IES públi-
cas y a sus políticas institucionales, 
además, han propiciado nuevas herra-
mientas y estrategias de seguimiento 
y ejecución de proyectos para el cum-
plimiento de planes de desarrollo y de 
acción de cada institución.

Con esta estrategia, las IES públi-
cas del país reconocen el papel del 
Ministerio de Educación Nacional y 
la importancia de contar en sus con-
sejos con la participación de personas 
altamente calificadas, propositivas, 
que en cada sesión socialicen temas 
de interés para lograr la acreditación 
institucional y la excelencia en la ges-
tión y tomen decisiones de manera 
informada y responsable. 

AGENDA 
ESTRATÉGICA

ACTUALIZACIÓN 
NORMATIVA

BATERÍA DE 
INDICADORES

HERRAMIENTA 
DE CALIDAD

MANUAL DE 
INDUCCIÓN

RENDICIÓN  
DE CUENTAS

HERRAMIENTAS 
FINANCIERAS

 • Es la propuesta de temas de seguimiento periódico orientados a 
la estrategia de la Institución y que se proponen como parte del 
orden del día de las sesiones.

 • Herramienta metodológica que permite la realización de un 
diagnóstico del estado actual de la Institución frente a los 
riesgos jurídicos en los que se encuentran sus reglamentos. Sirve 
de modelo de consulta para revisión y actualización normativa 
de las normas internas de las IES (respetando la autonomía 
universitaria).

 • Herramienta de alta gerencia para el control de la gestión en las 
Instituciones de Educación Superior, con el fin de suministrar 
a los miembros de los Consejos Superiores y/o Directivos 
información oportuna, veraz y objetiva correspondiente a 38 
indicadores de gestión.

 • Herramienta metodológica que permite el dignóstico y la 
proyección de acreditación institucional, en relación con 
los principales procesos y aspectos de calidad, basados en 
los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). 

 • Documento de ilustración sobre el rol del consejero para 
fortalecer las competencias de los consejeros de las Instituciones 
de Educación Superior Públicas, para lograr consejos más 
ejecutivos, estratégicos, eficientes, cohesionados, con una visión 
compartida y mejor cualificados para cumplir con su función.

 • Guía de rendición de cuentas de consejos para fomentar 
espacios de diálogo constructivo entre el consejo y los  
grupos de interés.

 • Manual de austeridad “Plan de Acción de para IES”.
 • Modelo de estatuto presupuestal y financiero.
 • Fichas resumen de ejecución presupuestal trimestral. 
 • Manual de diligenciamiento de las fichas de ejecución 

presupuestal mensual.
 • Guías de convergencia a Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público para IES públicas.
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6.7.
Elecciones 
de rector

Durante la vigencia de 2015 y 
2016 se llevaron a cabo los si-
guientes procesos de designa-

ción de rector, garantizando transpa-
rencia y procesos participativos en las 
siguientes Instituciones de Educación 
Superior públicas:

2015

 • Escuela Nacional del Deporte.
 • Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central. 
 • Instituto Nacional de Formación 

Técnica Profesional Humberto 
Velásquez García.  

 • Instituto Tecnológico 
Metropolitano.

 • Instituto Tolimense de Formación 
Técnica Profesional.

 • Instituto Universitario de La Paz.
 • Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid. 
 • Unidades Tecnológicas  

de Santander.
 • Universidad de Antioquia.
 • Universidad de Los Llanos. 

 • Universidad de Córdoba.
 • Universidad de Cundinamarca.
 • Universidad del Pacífico.
 • Universidad del Quindío. 
 • Universidad del Tolima. 
 • Universidad del Valle. 
 • Universidad Francisco  

de Paula Santander. 
 • Universidad Industrial  

de Santander.
 • Universidad Militar  

Nueva Granada.
 • Universidad Nacional  

de Colombia.
 • Universidad Popular del Cesar. 
 • Universidad Tecnológica del Chocó 

Diego Luis Córdoba.

2016

 • Instituto Nacional de Formación 
Técnica Profesional de San Andrés. 

 • Unidad Central del  
Valle del Cauca.

 • Colegio Mayor de Antioquia.
 • Universidad de Sucre. 
 • Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca.
 • Universidad del Magdalena.

En proceso

Elecciones programadas 
para el mes de octubre 2016

 • Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo.

 • Institución Universitaria  
de Envigado.

 • Universidad de la Amazonia.

Elecciones pendientes de 
cronograma de elección

 • Tecnológico de Antioquia.
 • Institución Universitaria Bellas 

Artes y Ciencias de Bolívar.
 • Universidad de Pamplona.

Elecciones por definir

 • Universidad del Atlántico.
 • Universidad Francisco José  

de Caldas.

Frente a este proceso, fue expedida la 
circular No. 031 del 25 de junio de 2015, 
en la cual se generaron algunas reco-
mendaciones para que las Institucio-
nes de Educación Superior públicas de-
sarrollen procesos electorales exitosos 
y transparentes, garantizado los prin-
cipios constitucionales de autonomía 
universitaria, debido proceso, principio 
de contradicción, publicidad y democra-
cia participativa y deliberativa. 

Entre los elementos que el equipo 
de delegados ha detectado para tener 
en cuenta en los procesos de elección 
transparente se encuentran: 

 » Expedición de un reglamento 
electoral o garantías electorales 

 » Constitución de un tribunal y/o 
comité de garantías electorales. 

 » Invitación a los organismos de 
control y veedurías ciudadanas.

 » Desarrollar procesos públicos y 
participativos

 » Ser exigentes en la 
revisión de los requisitos 
que deben cumplir los 
aspirantes, en cuanto al 
régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, para evitar 
procesos viciados.

Adicionalmente, cuando las circunstan-
cias lo han motivado, los delegados de 
la Ministra han requerido el acompaña-
miento de los procesos electorales por 
parte de la Subdirección de Inspección 
y Vigilancia del MEN.

6.8.
Acuerdo con 
centrales 
obreras

Virtudes y dificultades 

En el marco del desarrollo de la nego-
ciación con las centrales obreras, se re-
saltan los siguientes aspectos:

01 El tono respetuoso y comedido 
de las intervenciones.

02 Por ser un proceso nuevo para 
las partes, el rigor técnico 

siempre fue la regla.

03 Se concertaron el cronograma 
de trabajo y los horarios.

Por otra parte, las principales dificulta-
des del proceso fueron: 

01 La desarticulación de la parte 
sindical para definir sus nego-

ciadores: durante todo el proceso los 
delegados de UTRADEC-CGT insistie-
ron en su presencia en la mesa de ne-
gociación, mientras que los delegados 
de ASPU-Sintraunicol-CUT descalifi-
caban tal petición.

02 No hubo unificación de pliego: 
solo ASPU tenía consignado su 

pliego en el pliego nacional. Sin embar-
go, SINTRAUNICOL dejó constancia de 
los textos radicados ante Presidencia y 
otras constancias adicionales que cer-
tificaban la validez de su pliego. Al final 
se definió continuar con la negociación 
a pesar de esas inconsistencias.

03 ASPU propuso invitar a toda 
su junta directiva (más de 30 

personas), lo cual hacía improcedente 

el curso adecuado del proceso de ne-
gación. El tema no se subsanó hasta 
que ASPU definió sus voceros.

Aspectos susceptibles de 
ser mejorados y asuntos 
pendientes de resolver

Un tema que definitivamente debe ser 
revisado es el seguimiento a los acuer-
dos pues, por ser un “capítulo” inde-
pendiente a la negociación central, no 
había claridad sobre la comisión de 
seguimiento prevista en el artículo 13, 
numeral 7, del Decreto 160.

Al final, el Ministerio de Educación 
tomó la iniciativa y definió una meto-
dología (ver documentos anexos) con-
certada con la parte sindical, pero no se 
cuenta con claridad sobre la consonan-
cia de lo actuado.

Otro tema por resolver es la defi-
nición de “cumplimiento del acuerdo”, 
pues si bien en algunos casos el acuerdo 
se define como “crear una comisión”, el 
“espíritu del acuerdo” no necesariamen-
te se cumple una vez se instala la comi-
sión. En estos casos se propone crear 
una comisión de seguimiento “secto-
rial” que se reúna anualmente para de-
terminar este punto, de manera que se 
evite replicar los pliegos año a año.

Enseñanzas

El Ministerio del Trabajo debe tomar 
un liderazgo especial antes, durante y 
después de los procesos de negociación, 
pues son quienes conocen el fondo de 
muchas situaciones laborales que pue-
den anticiparse y que no constituyen 
“ámbito de negación”.

El Ministerio del 
Trabajo debe 
tomar un liderazgo 
especial antes, 
durante y después 
de los procesos 
de negociación.
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“Trabajar como delegado de la señora Ministra en el Consejo 
Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira ha sido una 
actividad muy enriquecedora tanto en lo personal como en lo 
profesional. He encontrado un Consejo muy comprometido y un 
cuerpo administrativo que trabaja junto con este en la consecución 
de los fines de la Universidad y en general de la Educación Supe-
rior de Colombia. Hemos podido desarrollar muchas iniciativas 
y proyectos que han elevado la calidad de la Universidad y que, 
sobre todo, hacemos de forma conjunta para llegar a consensos 
entre los diferentes estamentos y organizaciones representadas. En 
particular, como profesional dedicado a la ciencia, la tecnología 
y la innovación, he encontrado experiencias significativas con los 
más altos estándares que han posicionado a la Universidad Tec-
nológica de Pereira como la mejor de la región cafetera”.

Carlos Lugo | Delegado de la Ministra - Universidad Tecnológica 
de Pereira

“Participar en el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico ha 
sido una experiencia muy importante en mi vida profesional, pues 
he podido aportar a la toma de decisiones colegiadas en beneficio 
de la Institución y contribuir al propósito de la Ministra Gina Pa-
rody de que Unipacífico sea la gran Universidad que desde Buena-
ventura irradie ciencias, tecnologías, innovación y conocimientos 
para la prosperidad de todo el Pacífico colombiano”. 

Álvaro Zapata D. | Designado del Presidente - Universidad del Pacífico

gOBeRnABiLiDAD:
UnA cOnsTRUcción cOLecTiVA

“En mi paso por el Consejo Directivo he 
retroalimentado mis diversos puntos de 
vista desde mi rol de estudiante hasta el 
perfil de representante del Consejo Direc-
tivo. Esto me ha permitido tener una me-
jor visión de los procesos que se llevan a 
cabo en el interior de la Institución y de la 
participación como estudiante en la toma 
de decisiones dentro del Politécnico. 

Los jóvenes somos apáticos a los proce-
sos políticos y a lo que conlleva a ser líderes 
de procesos económicos, políticos, sociales 
y culturales dentro de las instituciones de 
las cuales somos una parte integral. Por 
lo tanto, cuando tienes la oportunidad de 
hacer parte de todos estos procesos, gene-
ramos una conciencia social que permite 
tomar decisiones en pro del beneficio ge-
neral antes que el particular. 

Como representante he fortalecido mis 
conocimientos y he logrado obtener la ca-
pacidad de decisión necesaria para el desa-
rrollo de cualquier actividad profesional”.

Tania Quintero | Representante Estudiantil 
- Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
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“Con una humildad profunda y repleta de expectativas, 
decidí presentar mi nombre como candidato de los egre-
sados al Consejo Directivo del Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid. Como un rumor, se corrió la voz entre personas 
bien intencionadas que apoyaron mi candidatura y, con 
un esfuerzo muy sentido, fui elegido para representar a la 
comunidad ante tan importante estamento.

Pertenecer al Consejo Directivo me ha llenado de satis-
facción. He encarado de forma comprometida mi ejercicio 
de representante, con la misma humildad y expectativa 
con que asumí la candidatura, y me expreso en agrade-
cimientos por ser partícipe de la construcción de un ‘Poli’ 
que todos soñamos. También sigo responsablemente las 
disposiciones de buen gobierno del Ministerio de Educa-
ción Nacional, direccionando a la Institución por el camino 
educativo que nuestro país se merece”.

Juan Camilo Palacio Sánchez | Representante de los Gra-
duados - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

“Como Representante de los Profesores al Consejo 
Superior de la UIS, destaco las siguientes acciones 
del MEN, que han contribuido positivamente al 
cumplimiento de mi responsabilidad como Conse-
jero Superior y las del Consejo Superior, en el marco 
de las prácticas del buen gobierno en la administra-
ción de los bienes públicos:

 • Designación de un coordinador de los 
delegados del MEN.

 • Socialización e implementación de la batería 
de indicadores

 • Socialización e implementación de las 
herramientas para promover y fomentar el 
buen gobierno universitario.

 • Socialización a los consejeros superiores de 
las políticas públicas de Educación Superior.

 • Asesoría permanente en aspectos 
fundamentales como el estatuto de 
contratación, la designación de rector y la 
creación de UISALUD.

 • La sinergia entre todos los consejeros y el 
delegado del MEN, que ha permitido llegar 
a acuerdos, respetando las diferencias y 
logrando consensos fundamentados en 
argumentos para el beneficio institucional.

Esta nueva estrategia ha aportado a la goberna-
bilidad y el buen gobierno en la Universidad, a la 
calidad académica y a la excelencia en la gestión, 
a través de herramientas de alta gerencia que per-
miten mejorar el seguimiento y la planeación estra-
tégica de la Universidad”.

Orlando Aguirre | Representante de los Profesores - 
Universidad Industrial de Santander
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7.
Sostenibilidad 
financiera 
del Sistema 
de Educación 
Superior

Viceministerio de Educación Superior

INFORME DE GESTIÓN 2014 - 2016
Ministerio de Educación Nacional



7.1.
Financiamiento 
a la oferta

7.1.1. ESQUEMA DE 
FINANCIACIÓN DE 
LA OFERTA DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICA EN COLOMBIA

El financiamiento de la Educación 
Superior pública en Colombia se 
da a través de mecanismos dirigi-

dos a la oferta y de subsidios a la de-
manda. Entre los primeros se cuentan: 

01 Aportes directos de la Nación 
y las entidades territoriales a 

las Instituciones de Educación Supe-
rior públicas (universidades y estable-
cimientos públicos). 

02 Recursos provenientes de es-
tampillas pro. 

03 Recursos del impuesto sobre la 
renta para la equidad (CREE). 

04 Recursos propios que cada ins-
titución consigue en el ejer-

cicio de sus labores misionales de 
formación, extensión e investigación.

Este punto aborda el régimen financiero 
de las Instituciones de Educación Supe-
rior estatales y establece la composición 
de sus ingresos y su patrimonio, así como 
el mecanismo con el que la Nación y las 
entidades territoriales transfieren recur-
sos para su funcionamiento e inversión.

Instituciones de Educación 
Superior que reciben 
transferencias de la Nación

Un elemento fundamental para en-
tender el mecanismo de asignación de 
recursos a las IES son las categorías es-
tablecidas por el artículo 57 de la Ley 30 
de 1992 en cuanto a la naturaleza jurídi-
ca de estas instituciones:

 »  Universidades públicas como 
“entes universitarios autónomos” 
que tienen personería jurídica, 
autonomía académica, 
administrativa y financiera, 
y patrimonio independiente. 

Además, podrán manejar su 
presupuesto de acuerdo con las 
funciones que les corresponden.

 » Instituciones estatales u 
oficiales de Educación Superior 
que no tengan el carácter 
de universidad, las cuales 
están organizadas como 
establecimientos públicos del 
orden nacional, departamental, 
distrital o municipal.

a. Aportes a  
universidades públicas

Según la Ley 30 

En su artículo 86, la Ley 30 de 1992 
determinó que los presupuestos de 
las universidades nacionales, departa-
mentales y municipales estarían cons-
tituidos por: 

 » Aportes del presupuesto 
nacional para funcionamiento  
e inversión. 

 » Aportes de los entes 
territoriales. 

 » Recursos y rentas propias de 
cada institución. 

La norma contempló, además, que las 
universidades estatales u oficiales re-
cibieran anualmente aportes del pre-
supuesto nacional y de las entidades 
territoriales que significaran siempre un 

incremento en pesos constantes, toman-
do como base los presupuestos de rentas 
y gastos, vigentes a partir de 1993.

Asimismo, en su artículo 87 la 
citada ley estableció que, adicional-
mente a los recursos señalados an-
teriormente, “a partir del sexto año 
de la vigencia de la presente Ley, el 
Gobierno Nacional incrementará sus 
aportes para las universidades esta-
tales u oficiales en un porcentaje no 
inferior al 30% del incremento del 
Producto Interno Bruto”. 

En este marco, durante la vigencia 2015 
desde el MEN se ha gestionado la transfe-
rencia de los recursos de Ley 30 para fun-
cionamiento e inversión de las universida-
des públicas y de recursos de concurrencia 
pensional para las de orden nacional. De 
esta manera se recibirán por estos concep-
tos $3 billones (incluido el valor por concu-
rrencia pensional), tal como se detalla en la 
Figura 7.1. Además, es importante resaltar 
que se ajustó el modelo de distribución de 
los recursos del artículo 87 tal como se des-
cribe más adelante.

Las categorías 
establecidas por 
el artículo 57 de la 
Ley 30 de 1992 son 
fundamentales para 
entender la asignación 
de recursos a las IES.

La Ley 30 de 1992 
contempló que 
las universidades 
estatales u oficiales 
recibieran anualmente 
aportes del 
presupuesto nacional 
y de las entidades 
territoriales.

425424

Vicem
inisterio de Educación Preescolar Básica y M

edia 
Sostenibilidad financiera del Sistem

a de Educación Superior
In

fo
rm

e 
de

 G
es

tió
n 

20
14

 - 
20

16
M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l



$2.534.560 
TOTAL 

TRANSFERENCIA

$333.684 
TOTAL 

TRANSFERENCIA

$29.314 
TOTAL 

TRANSFERENCIA

Figura 7.2 

Distribución de recursos 
de estampilla pro 
Universidad Nacional

Figura 7.1 

Transferencias según artículos 
86 y 87 de la Ley 30 por 
funcionamiento e inversión 
a IES públicas (2016)

$2.968.034
TOTAL TRANSFERENCIAS

ART. 86 CONCURRENCIA  
PENSIONES

ART. 87 ART. 86

Funcionamiento inversión

70%

30%

Recursos provenientes de 
estampillas pro (Universidad 
Nacional y territoriales)

La Ley 1697 de 2013 estableció la Estampilla 
pro Universidad Nacional, dirigida a finan-
ciar proyectos de infraestructura educa-
tiva, investigación y bienestar, la cual se 
distribuye de acuerdo al número de gra-
duados del año inmediatamente anterior. 
Así, en la presente vigencia se realizó la 

primera distribución de recursos por este 
concepto por la suma de $29.061.632.595, 
correspondiente al recaudo del año 2014, y 
por $27.544.323.250, correspondiente al año 
2016. El 70% de estos recursos fue asignado 
a la Universidad Nacional, y el otro 30%, al 
resto de las universidades pertenecientes 
al SUE, de acuerdo con lo establecido en 
la citada norma.

Por otra parte, las universidades 
oficiales cuentan con Estampillas pro 

Universidad, un impuesto de causa-
ción instantánea que por regla general 
grava documentos o actos en los que 
interviene una entidad territorial, como 
suscripción de contratos, venta de lico-
res, etc. La estampilla es creada por la 
respectiva Asamblea Departamental y 
aprobada por el Congreso de la Repú-
blica mediante ley. Actualmente, todas 
las universidades públicas cuentan con 
estampillas pro universidad.

$70.476 
TOTAL 

TRANSFERENCIA

UNIVERSIDAD  
NACIONAL

$20.343
VIGENCIA 2014

$19.281
VIGENCIA agosto 2016

$54.281
VALOR DISTRIBUIDO  

2014 a agosto de 2016

$33.938
VALOR DISTRIBUIDO 

2015 a agosto de 2016

Cifras en millones de pesos

OTRAS 
UNIVERSIDADES

$8.718
VIGENCIA 2014

$8.263
VIGENCIA agosto de 2016

$23.263
TOTAL DISTRIBUIDO 
2014 a agosto de 2016

$14.545
TOTAL DISTRIBUIDO  
2015 a agosto de 2016

427426

Vicem
inisterio de Educación Preescolar Básica y M

edia 
Sostenibilidad financiera del Sistem

a de Educación Superior
In

fo
rm

e 
de

 G
es

tió
n 

20
14

 - 
20

16
M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l



Recursos de apoyo al 
descuento votaciones

Por concepto de apoyo a las universida-
des públicas por el descuento otorgado 
a los sufragantes, en cumplimiento de 
lo establecido en la Ley 403 de 1997, el 
MEN gestionó la distribución y traslado 
de $32.463 millones de pesos.

b. Aportes a  
establecimientos públicos

Las Instituciones de Educación Superior 
que son establecimientos públicos del 
orden nacional, departamental, distrital 
o municipal poseen dos clases de au-
tonomía: 

01 Administrativa, es decir, gozan 
de la facultad relativa de ma-

nejarse por sí mismas. 

02 Financiera, que se traduce en 
que cada una tiene su propio 

patrimonio y su propio presupuesto, 
como personas jurídicas que son. No 
obstante, tal patrimonio debe progra-
marse y ejecutarse conforme a las di-
rectrices del respectivo Ministerio o 
Departamento Administrativo al cual 
esté adscrita o vinculada cada insti-
tución (en el caso de las IES de orden 
nacional, del Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público; en el caso de las 
IES de orden distrital o municipal, de 
la respectiva Gobernación o Alcaldía). 
Ello implica que son entidades “adscri-
tas” a la administración, y se entien-
de por esa sola circunstancia que son 
parte de esta. 

En este sentido, se debe aclarar que 
las instituciones cuyo carácter acadé-
mico es institución técnica profesional, 
institución tecnológica o institución 
universitaria, de acuerdo con la Ley 30 
de 1992, se deben organizar como esta-
blecimientos públicos.

Según lo anterior, el monto de los re-
cursos destinados a funcionamiento e 
inversión de las Instituciones de Educa-
ción Superior que son establecimientos 
públicos depende de la disponibilidad 
presupuestal de la entidad a la cual es-
tén adscritas o vinculadas, y debe co-
rresponder con las necesidades de cada 
institución y con las solicitudes que es-
tas realizan. Sin embargo, los esfuerzos 
en consecución de recursos realizados 
por el MEN también se han orientado 
en los establecimientos públicos, por 
cuanto reciben recursos provenientes 
del CREE, según lo establecido en la 
Ley 1607. Por este concepto, durante la 
vigencia 2015 las IES públicas (ITTU) re-
cibieron 80.000 millones de pesos. 

Figura 7.4 

Recursos por devolución del 
descuento del 10%. Votación 
año 2016, IES públicas

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

Figura 7.3 

Recursos CREE del año 
2016 para IES públicas 
(universidades) 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

Nota: El segundo giro de los recursos 

CREE está en proceso.

Recursos CREE

Adicional a los recursos determinados 
en la Ley 30 de 1992, las Universidades 
vienen recibiendo recursos CREE, que 
de acuerdo con lo establecido en las 
Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y el 
Decreto 1246 de 2015, pueden ser des-
tinados a infraestructura física, tec-
nológica y bibliográfica, proyectos de 
investigación, diseño y adecuación de 
nueva oferta académica, estrategias de 
disminución de la deserción, formación 
docente, y estrategias de regionaliza-
ción en programas de alta calidad. 

7.1.2 . ESTRATEGIAS 
DE SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA ADELANTADAS 
POR EL MEN

El sistema de financiamiento a la oferta 
pública de Educación Superior en Co-
lombia se deriva en su mayor parte de la 
Ley 30 de 1992, la cual asigna los recursos 
tomando como base los presupuestos 
de rentas y gastos de las IES 1993; por 
lo tanto, no responde al crecimiento y 
evolución característica de cada univer-
sidad, ni a sus necesidades particulares 
en términos de cobertura, infraestructu-
ra, desarrollo profesoral, etc. 

Teniendo en cuenta estas conside-
raciones, y dado que para el MEN es 
prioridad la sostenibilidad del Sistema 
de Educación Superior, el Ministerio ha 
venido avanzando en la construcción 
de las siguientes estrategias de cara a 
una sostenibilidad financiera en el cor-
to, mediano y largo plazo y con el fin de 
lograr una coherencia entre la gestión 
de recursos y los requerimientos de co-
bertura y calidad:

Distribución de los recursos CREE 

Acorde con lo anterior, y teniendo en 
cuenta que se deben generar los incen-
tivos para que las instituciones avan-
cen en el cumplimiento de metas aso-
ciadas al Plan Nacional de Desarrollo 
en términos de calidad y cobertura (lo 
cual implica la asignación de nuevos 

recursos), desde el Ministerio de Edu-
cación Nacional se lideró el proyecto 
de modificación de la Ley 1607 con el 
objeto de ampliar el porcentaje de re-
cursos del CREE asignados a educación 
a partir de 2016. Con esto en mente, se 
han realizado gestiones para obtener 
mayor participación en la distribución 
del CREE, pasando de una participa-
ción del 0,4 a una del 0,6 a partir del 
año 2016, según lo establecido en la Ley 
1739 de 2014. De esta manera se aspira a 
generar una mayor fuente de ingresos 
para cubrir las necesidades del sector.

Reforma a los recursos del CREE

Mediante el artículo 20 de la Ley 1607 de 
2012 se creó el Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE) como el aporte 
con el que contribuyen las sociedades 
y personas jurídicas y asimiladas con-
tribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, en 
beneficio de los trabajadores, la genera-
ción de empleo y la inversión social. Por 
otra parte, mediante el artículo 24 de la 
misma ley, se definió la destinación es-
pecífica de los recursos provenientes de 
dicho impuesto.

Después, mediante la Ley 1734 de 
2014 y la Ley 1753 de 2015 se incluyó 
y modificó, respectivamente, un inci-
so al artículo 24 de la Ley 1607 así: “A 
partir del periodo gravable 2016, del 
nueve por ciento (9%) de la tarifa del 
impuesto al que se refiere el inciso 2o 

113.493
NACIONALES

7.988
TERRITORIALES

126.507
TERRITORIALES

24.475 
NACIONALES

240.000
TOTAL

32.463 
TOTAL
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del artículo 23 de la presente ley (Ley 
1753 de 2015), un punto se distribuirá 
así: 0,4 puntos se destinarán a finan-
ciar programas de atención a la prime-
ra infancia, y 0,6 puntos a financiar las 
IES públicas, créditos beca a través del 
ICETEX, y mejoramiento de la calidad 
de la Educación Superior”.

Posteriormente, con el Decreto 
1075 de 2015, que luego fue adicio-
nado por el Decreto 1246 de 2015, se 
crearon los Planes de Fomento a la 
Calidad (PFC) como herramientas de 
planeación en las que se definen los 
proyectos, metas, indicadores, recur-
sos, fuentes de financiación e instru-
mentos de seguimiento y control a la 
ejecución del plan, que permitan me-
jorar las condiciones de calidad de las 
Instituciones de Educación Superior 
públicas de acuerdo con sus planes de 
desarrollo institucionales. Así pues, 
las IES que reciban recursos del CREE 
deben destinarlos a la ejecución de 
proyectos orientados al mejoramiento 
de la calidad.

Adicionalmente, por medio del De-
creto 2564 de diciembre de 2015 se de-
finió el uso de los recursos CREE así: 
“Los recursos asignados a las Institu-
ciones de Educación Superior oficiales 
se podrán destinar a la adquisición, 
construcción, ampliación, mejoramien-
to, adecuación y dotación de infraes-
tructura física, tecnológica y bibliográ-
fica, proyectos y fortalecimiento de la 
investigación, estrategias de fomento 
a la permanencia y formación de do-
centes a nivel de maestría y doctorado 
que en el marco de la autonomía uni-
versitaria cada institución determine y 
presente a través de los Planes de Fo-
mento a la Calidad ante el Ministerio 
de Educación Nacional”; esto con el fin 
de promover la aproximación de una 
metodología de presupuesto orienta-
do a resultados que articule su Plan de 
Desarrollo Institucional y que también 
contribuya con las metas de Educación 
Superior definidas en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND).

De acuerdo con lo anterior, el uni-
verso de IES sobre el cual se distribuyen 
los recursos del CREE son 61 IES oficia-
les públicas, de las cuales 32 son entes 
universitarios y 29 son IES públicas or-

ganizadas como establecimientos pú-
blicos. Por su naturaleza, y con base en 
lo expuesto en el artículo 137 de la Ley 
30 de 1992, las IES oficiales de régimen 
especial no son tenidas en cuenta para 
la distribución de recursos del CREE.

Según las estimaciones realizadas 
por el Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público, para el 2016, el valor total a 
distribuir entre las 62 instituciones bene-
ficiarias será de $319.999.473.721. En prin-
cipio, y según al artículo 2.4 del Decreto 
2564 de 2015, estos recursos deberán 
asignarse de acuerdo con los siguientes 
porcentajes: 75% para las Instituciones 
de Educación Superior oficiales con 
carácter de universidad y 25% para las 
Instituciones de Educación Superior ofi-
ciales con carácter de colegios mayores, 
instituciones tecnológicas, instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas e 
instituciones técnicas profesionales.

Procedimiento de distribución

Para distribuir los recursos del CREE, se 
deben seguir los siguientes pasos:

01 Se realiza una primera asig-
nación que corresponde 

al 15% de los recursos ejecutados 
en la vigencia del año inmedia-
tamente anterior. Para este caso 
en particular el monto asciende a 
$43.537.304.990, distribuido entre 
las universidades adscritas. 

02 Se toma el 50% de los recur-
sos restantes por asignar y se 

le fija a cada IES de acuerdo a la par-
ticipación porcentual en la matrícula 
total ponderada por las sanciones in-
curridas y la metodología de los pro-
gramas académicos según lo muestra 
la Figura 7.5.

Figura 7.5 

Ponderación por sanciones 
administrativas

Fuente: Ministerio  

de Educación Nacional

3.2. Matriculados en programas académicos 
bajo la metodología virtual.

Metodología de los 
programas académicos

3.1. Matriculados en programas académicos bajo 
la metodología presencial.

2.5. Incumplimiento de las condiciones de 
calidad de los programas académicos. 

2.6. Incumplimiento de las normas que rigen  
el ofrecimiento de programas académicos. 

2.7. Incumplimiento de las normas sobre la 
debida aplicación y destinación de rentas.

2.3. Incumplimiento de las normas que regulan 
la participación de la comunidad académica 
en los órganos de dirección. 

2.4. Incumplimiento de la normatividad que 
rige la Educación Superior o normatividad 
interna de la IES que no se encuentre 
enmarcada en otros literales.

2.1. Incumplimiento de las normas que regulan 
los reportes de información de las IES al 
Ministerio de Educación Nacional. 

2.2. Incumplimiento de las normas que regulan 
la información sobre derechos pecuniarios.

100%

95%

90%

80%

100%

60%

IES con sanción 
administrativa

PONDERADOR CRITERIOS DE 
PONDERACIÓN

IES sin sanción 
administrativa
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03 El último monto se asigna de 
acuerdo al desempeño de los Pla-

nes de Fomento a la Calidad (PFC) pro-
puestos por cada IES y medidos a través 
de un grupo de variables cuantitativas 
(seis para universidades y cinco para las 
ITTU) que hacen referencia a las condi-
ciones de calidad educativa, en línea con 
lo propuesto por el PND 2014-2018. Cada 

Figura 7.6 

Ponderaciones de cada 
variable por tipo de IES

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Es importante mencionar que cada 
variable i está asociada a un eje estra-
tégico y, dependiendo del objetivo de 
los proyectos suscritos en el marco de 
los PFC, cada IES será evaluada en al 

una de estas variables cuenta con una 
ponderación distinta, a propósito del im-
pulso que requiere cada tipo de institu-
ción, como se observa en la Figura 7.6.

Por cada variable i se calcula un 
indicador, donde se evalúan dos com-
ponentes: a) objetivo, que explica el 
cumplimiento de las metas proyectadas 
para cada IES, y b) planeación, relacio-

1 Las metas con las que se evaluará a cada IES se calcula-

rán sobre la variación nacional por variable propuesta 

en el PND. De manera que, por ejemplo, si la matrícula 

de pregrado aumenta n% en el PND, la meta será au-

mentar al menos en el mismo porcentaje.

nando el aporte de lo proyectado por 
cada IES a las metas del PND1.

Figura 7.7 

Componentes del 
indicador para 
cada variable

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

OBJETIVOi

= +
PLANEACIÓNi

INDICADOR  
VARIABLE i

Dato observadoi,t

Dato proyectadoi, t + 1

x 25%

x 75%

Dato proyectadoi,t

Meta PNDi, t + 1

menos un conjunto de variables. Así, 
por ejemplo, si determinada institución 
“B” decide suscribir proyectos para me-
jorar la planta docente y aumentar la 
permanencia, el conjunto máximo de 

variables sobre las que se evaluará a 
“B” serán los resultados Saber Pro, el 
número de docentes con Ph.D., la ma-
trícula de pregrado y la tasa de deser-
ción (Figura 7.8).

Figura 7.8

Indicadores asociados a 
cada eje estratégico

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y TECNOLÓGICA

PLANTA  
DOCENTE

INVESTIGACIÓN PERMANENCIA

Matrícula acreditada, 
matrícula de pregrado 

y tasa de deserción.

Resultados Saber Pro, 
docentes con Ph.D. 

para las universidades 
y con maestría 
para las ITTU.

Grupos de 
investigación.

Matrícula de 
pregrado y tasa 

de deserción.

20%

20%

20%

5%

10%

20%

15%

20%

15%

25%

15%

0%

5%

10%

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Cobertura

Cobertura 
acreditada

Cobertura 
acreditada

Planta  
docente

Planta  
docente

Permanencia

Permanencia

Investigación

Investigación

Saber Pro

Saber Pro

Universidades

UTT

PREMIUM DE 
REGIONALIZACIÓN

Matrícula de 
regionalización.
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El último eje estratégico, llamado 
“Premium de regionalización”, permi-
tirá formular proyectos que explícita-
mente fortalezcan la oferta acredita-
da de alta calidad en las regiones que 
tienen acceso limitado, mencionadas 
en la guía de PFC 2016. De no presen-
tarse ningún proyecto para este eje, se 
procederá a distribuir los recursos in-
vertidos en la misma proporción para 
el resto de ejes estratégicos.

04 Finalmente, con el objetivo de 
incentivar una correcta planifi-

cación por parte de las IES, se introdu-
ce un factor de ajuste a los indicadores 
de PFC, que comenzará a aplicarse el 
próximo año. 

Este factor busca evaluar la consistencia 
de las metas de corto plazo y corregir los 
desfases más pronunciados en términos 
de planeación. Así, si la institución “B” 
decide sobreestimar su meta en determi-
nada variable i en el año t, en el próximo 
periodo su probabilidad de cumplir con 
la meta desciende y como resultado el 
factor de ajuste es menor a 1 (Planea-
ción>Objetivo). El indicador total se 
corregirá a la baja y viceversa si lo ob-
servado está por encima de lo estimado.

05 Por último, se realiza la suma-
toria de los recursos asigna-

dos por cada uno de los tres criterios 
y se tiene la distribución de recursos 
para la vigencia actual.

Modelo de distribución de 
los recursos según el artículo 
87 de la Ley 30 de 1992 

Para la vigencia 2015, el Ministerio de 
Educación propuso un cambio sustan-
cial del modelo utilizado para la distri-
bución de los recursos de que trata el 
artículo 87 de la Ley 30 de 1992. Ahora 
la nueva metodología y los indicado-
res aplicados permiten medir el es-
fuerzo realizado por las instituciones 
en el mejoramiento de los resultados 
asociados a sus actividades sustanti-
vas en un periodo determinado para 
los siguientes componentes: 

01 Acceso y permanencia: está 
integrado por cuatro indica-

Figura 7.9

Cambio en el indicador por 
variable luego de introducir 
el factor de ajuste

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

dores relacionados con matrícula, re-
tención y regionalización. 

02 Calidad: mide los resultados en 
Pruebas Saber Pro, docentes 

con doctorado y maestría, y progra-
mas acreditados. 

03 Logro: conformado por indica-
dores de tasa de graduación, in-

vestigadores y grupos de investigación. 

De esta manera los esfuerzos del Minis-
terio de Educación se pueden orientar 
a distribuir los recursos del sistema de 
manera equitativa, bajo criterios técni-
cos de eficiencia, en el cumplimiento de 
metas de cobertura, permanencia, cali-
dad y desempeño institucional. 

03 Mejorar la infraestructura físi-
ca y tecnológica. 

04 Robustecer la investigación 
de las Instituciones de Educa-

ción Superior. 

Parte de estas estrategias se han ma-
terializado, en articulación con FIN-
DETER, mediante la creación de líneas 
de crédito especiales de tasa compen-
sada. De este modo las Instituciones 
de Educación Superior pueden acce-
der a recursos de crédito con inter-
mediarios financieros, en condiciones 
más favorables a las del mercado, con 
la finalidad de fortalecer la ampliación 
de la cobertura y el mejoramiento a 
los aspectos de calidad en la Educa-
ción Superior. Dicho ejercicio se lleva 
realizando desde la vigencia del 2008 
hasta la fecha, lo que demuestra el in-
terés de las IES por mejorar sus con-
diciones de calidad, especialmente en 
proyectos de infraestructura física y 
tecnológica, que son los que general-
mente requieren mayor inversión de 
recursos. Para el efecto, el Ministerio 
de Educación Nacional ha aportado 
más de $57.000 millones ($35.000 en-
tre 2008 y 2015, más los 22.723 a 2016), 
con los cuales se ha apalancado la fi-
nanciación de 76 proyectos (64 a 2015, 
más 12 a agosto de 2016) por un monto 
total de $846.700 millones (a agosto 
de 2016: $92.700) por FINDETER.

Teniendo en cuenta la demanda 
de estas líneas de crédito con tasa 
compensada, el Ministerio y FINDE-
TER están gestionando la creación 
para los próximos cuatro años de 
una nueva línea de crédito que per-
mita financiar no solo proyectos de 
infraestructura física y tecnológica, 
sino también otros factores que inci-
den directamente en el mejoramiento 
de las condiciones de calidad de las 
Instituciones de Educación Superior 
del país. Entre estos últimos cabe 
mencionar la cualificación en docto-
rados y maestría de la planta docente, 
el fortalecimiento de los proyectos de 
investigación y el diseño o implemen-
tación de estrategias que promuevan 
la permanencia de los estudiantes en 
el sistema. 

El Premium de 
regionalización 
permitirá fortalecer 
la oferta acreditada 
de alta calidad en 
regiones que tienen 
acceso limitado.

Desde el 2008 las 
IES han demostrado 
interés por mejorar 
sus condiciones 
de calidad, 
especialmente 
en proyectos de 
infraestructura física 
y tecnológica.

Línea de crédito FINDETER 

En el marco de la política de cerrar bre-
chas con enfoque regional en educación 
(acceso y permanencia), el Ministerio 
de Educación ha venido diseñando es-
trategias para fortalecer la financiación 
de la Educación Superior con el objetivo, 
entre otros, de incrementar las fuentes 
públicas y privadas y el alcance de las 
estrategias de financiación de la oferta 
y la demanda en la Educación Superior. 
Así se puede: 

01 Aumentar el acceso y la per-
manencia de los estudiantes. 

02 Fortalecer el  
recurso humano. 

Apoyo con recursos de fomento 
a Instituciones Técnicas y 
Tecnológicas Universitarias 

En 2016, el Ministerio ha destinado 
$5.566.776.840 con el propósito de apo-
yar a estas instituciones para que logren 
avanzar en los procesos de acreditación 
institucional y de sus programas académi-
cos. Con este fin se suscribieron siete con-
venios con las siguientes Instituciones de  
Educación Superior: 

 » Institución Universitaria 
Antonio José Camacho.

 » Instituto Tecnológico 
 del Putumayo. 

 » Unidad Central del  
Valle del Cauca. 

 » Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo.

 » Instituto Tolimense de 
Formación Técnica Profesional.

 » Unidades Tecnológicas  
de Santander. 

 » Instituto Nacional de 
Formación Técnica 
 Profesional de Ciénaga.

EN 2016 A PARTIR DE 2017

Indicador variablei Indicador variable ajustadai

= Indicador variablei

Dato observadot

Dato proyectadot + 1

Componente objetivot 

Dato proyectadot

Meta PNDt + 1

Componente planeaciónt - 1

=

+
Ü

25% Ü

75% Ü
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Análisis de información 
financiera de las IES

Sin perjuicio de la autonomía universi-
taria, y en procura de conocer la situa-
ción financiera de cada IES y de definir 
conjuntamente estrategias para hacer el 
mejor uso y distribución de los recursos 
de acuerdo con las necesidades de cada 
institución, el Ministerio de Educación 
viene implementando una serie de aná-
lisis y estudios tales como: 

 » Análisis de situación fiscal 
2014 y presupuesto 2015 de 
Instituciones de Educación 
Superior públicas. 

 » Perfiles financieros. 

 » Estudios de costos de docentes. 

Modelo de consistencia financiera 

Para que el país avance hacia el logro 
de los objetivos propuestos en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en el Acuer-
do por lo Superior 2034, se deben es-
tudiar y priorizar en la agenda pública 
temas como: 

01 El apoyo a la financiación de 
las IES. 

02 El tipo de recursos que se requie-
ren para cumplir con las metas 

de cobertura, calidad y pertinencia.

03 Las fuentes alternativas de finan-
ciamiento que requiere el sector. 

A su vez, estos factores deben ser objeto 
de debate constante por parte de todos 
los actores que intervienen en el sector.

Con esto en mente, se desarrolló un 
modelo de consistencia financiera para 
una muestra de 248 Instituciones de 
Educación Superior, que permite iden-
tificar la inversión necesaria en térmi-
nos de infraestructura y planta docen-
te y administrativa necesaria, haciendo 
contribuciones en torno a la estructura 
de costos y el financiamiento.

El modelo está compuesto por dos 
módulos: a) requerimiento de recursos, 
y b) fuentes de financiamiento. A partir 
de información y supuestos a nivel de 
IES, departamento, clasificación MIDE 
y sector, se estiman los recursos que 
requiere el sistema para alcanzar las 
metas en calidad, cobertura y planta 

de docentes propuestas por el Plan De-
cenal de Educación (PDE) a 2025. Así se 
determinan la estructura y el crecimien-
to de cada fuente de financiamiento.

Programa Colombia Científica

El programa Colombia Científica busca 
mejorar la calidad de las Instituciones de 
Educación Superior en las dimensiones 
de investigación, docencia e internacio-
nalización y, por otra parte, apoyar a la 
consolidación de un sistema de investi-
gación e innovación de excelencia cien-
tífica articulada con el sector productivo 
que contribuya a mejorar la competiti-
vidad, la productividad y el desarrollo 
social. Para ello, se sirve de un proceso 
de articulación con el Gobierno local, 
el Gobierno Nacional y el sector pro-
ductivo, en alianza con universidades 
internacionales con alta experiencia en 
investigación y centros de investigación.

Objetivos generales

Contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de las Instituciones de Educación 
Superior participantes a través de la 
creación de alianzas que implementen 

programas de: generación de nuevo co-
nocimiento, desarrollo experimental, 
desarrollo tecnológico y/o innovación, 
orientados a impulsar el desarrollo de 
las regiones y del país, respondiendo de 
forma pertinente a las necesidades del 
sector productivo colombiano.

Objetivos específicos

 » Promover el aumento continuo 
de los indicadores de calidad  
de las Instituciones de  
Educación Superior. 

 »  Consolidar las capacidades 
investigativas de las 
Instituciones de Educación 
Superior a nivel regional.

 »  Aportar al mejoramiento 
de la competitividad y 
productividad del país a través 
de la generación de procesos de 
investigación e innovación.

 »  Favorecer la articulación 
entre las IES nacionales e 
internacionales con la  
industria colombiana.

 » Mejorar la visibilidad y 
posicionamiento de las  
IES colombianas a  
nivel internacional.

Diseño del programa

Colombia Científica se ha venido desa-
rrollando en cuatro momentos:

01 Planeación: el primer logro 
del programa responde a su 

planeación, donde se logró integrar a 
Colciencias, el Ministerio de Industria 
y Comercio, el Ministerio de Educa-
ción y el ICETEX. Adicionalmente, es 
de resaltar la participación de las Vi-
cerrectorías de Investigaciones de las 
universidades de Los Andes y Nacio-
nal y de la fundación CEIBA.

02 Discusión y socialización: en 
esta etapa se ha logrado so-

cializar y retroalimentar el programa 
con diferentes estamentos, lo que ha 

permitido identificar voluntades de 
trabajo y aprobar su estructura. Tal 
es el caso de: ASCUN, SUE, Recto-
res de IES acreditadas, Vicerrectores 
de Investigación de IES acreditadas, 
Consejo Nacional de Acreditación, 
Colciencias, DNP, Ministerios y uni-
versidades extranjeras (UCLA, UC en 
SFO y Johns Hopkins).

03 Gestión de recursos para el fi-
nanciamiento del programa: 

en este contexto se ha logrado traba-
jar con entidades tales como ICETEX, 
Gobernaciones, OCAD, Colciencias, 
DNP, Ministerio de Hacienda, Ban-
co Mundial, Vicerrectores de Investi-
gación, sector productivo (Ecopetrol) 
y universidades extranjeras (Johns 
Hopkins). En esta etapa se han venido 
revisando con la Gerencia Financie-
ra, entre otras iniciativas, opciones de 
financiamiento a través de la reforma 
tributaria (impuesto a empresas) y el 
CONPES de Ciencia y Tecnología (soli-
citud CONFIS).

En este contexto se destaca que a la 
fecha se han firmado acuerdos bilate-
rales donde 20 entidades territoriales se 
comprometen con más de 460 mil mi-
llones a través de SGR. Por otro lado, se 
está finalizando un crédito con la ban-
ca multilateral por 240 mil millones de 
pesos que permitirá lanzar las primeras 
convocatorias del proyecto.

04 Implementación: está en sus 
fases iniciales, lo que se ha lo-

grado a través de la conformación del 
equipo de la Gerencia de Colombia 
Científica, la socialización y vincula-
ción de Gobernaciones, Colciencias, 

Vicerrectorías de Investigación, pro-
yectos de IES acreditadas (UIS, Parque 
Guatiguara) y sector productivo (Eco-
petrol, visita a ICP Bucaramanga), así 
como con visitas realizadas a univer-
sidades extranjeras como CITRIS/UC 
Berkeley y UCLA.

Componentes

01 Ecosistema Científico: este 
componente plantea apoyar 

proyectos de investigación e innovación 
a partir de alianzas que fomenten la ge-
neración de redes de conocimiento ar-
ticulando a las IES con las necesidades 
del sector productivo y con la partici-
pación colaborativa de las entidades 
territoriales, las universidades interna-
cionales y los centros de investigación. 
Estas acciones permitirán mejorar los 
indicadores relacionados con Educa-
ción Superior de calidad y consolidar 
la participación de las IES como acto-
res claves para el desarrollo nacional.

Las alianzas deben surgir de la iniciati-
va de instituciones interesadas, en el mar-
co de un diálogo voluntario y autónomo, 
donde todos los actores tengan un papel 
definido pertinente al proyecto que se for-
malizará mediante una carta de intención 
suscrita por el representante legal de cada 
uno de los aliados. Este documento será 
suficiente para la presentación de la pro-
puesta, la cual debe partir del esfuerzo 
de varios sectores en torno a un proyec-
to que solucione o aporte a la solución 
de necesidades regionales identificadas 
(para la priorización de las iniciativas se 
tendrán en cuenta las temáticas estableci-
das dentro de la política pública de ciencia 
y tecnología).
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Dichos proyectos deben estar formula-
dos en relación con un foco estratégico 
para Colombia. De cara a la priorización 
de las iniciativas, se tendrá en cuenta 
su alineación con los focos estratégicos 
establecidos dentro de la Política Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, documento 
borrador CONPES-2016-2025, que esta-
blece en su numeral 5.3.1 que "para au-
mentar la generación de conocimiento 
científico de alto impacto se promoverá 
prioritariamente el desarrollo de:

 » Salud.

 » Energías sostenibles.

 » Alimentos.

 » Sociedad.

De forma complementaria, se invo-
lucrarán de manera transversal los si-
guientes focos:

 » Biotecnología.

 » Nanotecnología.

 » Tecnologías de información y 
las comunicaciones (TIC).

Una vez definida el área del conocimien-
to, las alianzas tendrán que apuntarle al 
desarrollo de tres ejes estratégicos:

 » Fortalecimiento del capital 
humano.

 » Fortalecimiento de 
infraestructura e insumos.

 » Mejoramiento de procesos 
relacionados.

Teniendo en cuenta las áreas del cono-
cimiento de los ecosistemas científicos, 
las alianzas constituidas presentarán sus 
propuestas ante el comité evaluador, 
que hará una selección de acuerdo a la 
relevancia en las líneas de investigación 
priorizadas, la consistencia entre los in-
dicadores y los objetivos, el uso del pre-
supuesto propuesto, entre otros factores.

02 Pasaporte a la Ciencia: esta 
estrategia está enfocada en 

posibilitar la formación de talento hu-
mano en maestrías y doctorados a tra-
vés de créditos-beca condonables. El 
objetivo es que estos beneficiarios re-
tornen al país y contribuyan al fortale-
cimiento de los ecosistemas científicos 
vinculándose a la academia o al sector 
productivo del país. De esta forma el 
programa busca incentivar la excelen-
cia académica, formando a aquellos 
que obtengan los mejores promedios 
académicos, y dar lugar así a una ge-
neración solidaria y comprometida 
con la Educación Superior colombia-
na, que se refleje en el incremento de 
nuestro desempeño a nivel mundial.

Este componente se desarrolla en  
varias fases: 

 » Selección de estudiantes para 
alistamiento. 

 » Selección de estudiantes  
a becas. 

 » Selección de becarios. 

 » Alistamiento y 
acompañamiento a los becarios 
seleccionados. 

 » Plan de retorno de los 
estudiantes becados.

Nuevas líneas de crédito 
ICETEx (Tú Eliges)

En mayo de 2015 el Ministerio de Edu-
cación anunció la línea de crédito Tú 
Eliges del ICETEX, que tiene como 
objetivo financiar y subsidiar el acce-
so y la permanencia en la educación 
terciaria, en especial de estudiantes 
más vulnerables económicamente. 
Esta iniciativa cubre el total de la ma-
trícula y se presenta actualmente bajo 
seis modalidades, cuyas condiciones de 
financiación varían según el puntaje de 
la prueba Saber 11 y el nivel de Sisbén 
del estudiante (Figura 7.10)2. 

2 Este enfoque de las líneas de crédito otorgadas por 

el ICETEX resulta importante a la luz de los estudios 

realizados sobre los programas de préstamos en otros 

países. Así, la literatura ha encontrado que el costo de 

un programa de préstamos depende significativamente 

de la tasa de interés que se cobra y de si los intereses 

se acumulan mientras los estudiantes continúan ma-

triculados (Dynarski y Scott-Clayton, 2013).

Durante el último semestre de 2015, las lí-
neas del 25% y del 50% del programa Tú 
Eliges fueron las más demandadas, con 
coberturas mayores al 35%. Por su par-
te, en los estratos 1, 2 y 3 se concentraron 
el 95% de los créditos, y solo un 14% de 
estos se destinó a la financiación de edu-

cación terciaria en instituciones oficiales. 
No obstante, este método de financia-
miento todavía cuenta con problemas 
que se debe buscar resolver: por un lado, 
la insuficiencia de recursos del ICETEX 
para el crédito (en 2015 la tasa de cober-
tura sobre la población susceptible de ser 

Figura 7.10

Líneas de crédito de 
ICETEx 2015 - 2016

Fuente: ICETEX e ICFES

Línea de  
crédito

Modalidad 
de crédito

Nombre 
modalidad

Características Desembolso semestral
% de pago 

mientras estudiaEstratos Sisbén Saber 11
% Financiación 
sobre el Vr. de 
la matrícula

Cuantía 
máxima

Pregrado

Tú Eliges

TE 0%

1, 2 y 3

Dentro 
del corte

>=310

100%

Sin tope

0%

TE 10% >=290 10%

TE 25%
Priorizados 

dentro 
del corte

>=270

25%

TE 40%

1, 2, 3, 
4, 5 y 6

No 
requieren 

estar 
registrados

40%

TE 60% 60%

TE 100% 100%

Ceres Ceres  
Subsidio 
dentro 

del corte
>=230 25%

Suboficiales Suboficiales

     

100% 
Vr. de la 

matrícula
0%

Equipo 
hasta 11 
SMMLV

Oficiales Oficiales

100% 
Vr. de la 

matrícula 
0%

Equipo 
hasta 15 
SMMLV

Posgrado País Posgrado País Posgrado País

100%

20 SMMLV 20%

Posgrado  
Exterior

Posgrado  
Exterior

Posgrado 
Exterior USD 25.000 0%

financiada fue de tan solo 18,8% con más 
de 80.000 créditos aprobados) y, por otro, 
la población susceptible a ser financiada 
es reducida, ya sea como consecuencia 
del puntaje en las Pruebas Saber Pro o por 
el corte en el Sisbén, y los créditos aún no 
se focalizan a IET acreditadas.
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y ocho meses después estaba viajando 
como becario a Rusia. Tenía 17 años.

Cuando llegué a Moscú me informa-
ron en la Embajada de Colombia que mi 
cupo estaba en Belgorad, una ciudad 
mediana, con estaciones marcadas, ubi-
cada a 40 km al norte de la frontera con 
Ucrania. En verano la temperatura pue-
de llegar a 35 °C, y en invierno, a -35 °C.

Durante los primeros 10 meses, to-
dos los días, de 8 a.m. a 5 p.m., estudié el 
idioma ruso. Presenté el examen de ad-
misión de la universidad y, aunque pasé, 
no entendí nada en el primer semestre. 
Los profesores fueron comprensivos 
al principio, pero a partir del segundo 
semestre me empezaron a exigir como 
a cualquier ciudadano ruso. Así que 
aprendí el idioma de tal manera que 
escribí crónicas para el periódico uni-
versitario, escribí mi tesis, me gradué y 
estudié una especialización en periodis-
mo y procesos internacionales. 

Siete años después regresé a Co-
lombia porque mi familia seguía pa-
sando necesidades y yo siempre tuve 

claro que iba a regresar a mi país. Hoy 
puedo decir que, gracias a mi estudio, 
mejoraron las condiciones económi-
cas de mi familia y he apoyado a mis 
hermanas para que continúen sus es-
tudios. Mis padres siguen viviendo en 
el barrio El Dorado: mi mamá ya no 
trabaja de empleada doméstica, sino 
que atiende una miscelánea que mon-
tamos; y mi papá es albañil, pero ya 
no tiene que trabajar tanto pues lo-
gramos construir unos apartamentos 
en el lote de la casa.

Al principio, no fue fácil conseguir 
trabajo. Duré seis meses buscando em-
pleo, pero desde que empecé a trabajar 
no he dejado de hacerlo. He sido líder de 
la Oficina de Planeación de la Alcaldía 
local de Bosa, coordiné una fundación 
apoyando procesos de emprendimien-
to para jóvenes, trabajé en la Secretaría 
Distrital de Integración Social de Bogo-
tá y actualmente soy Jefe de Prensa y 
Comunicaciones de la Alcaldía Local 
de La Candelaria. Hoy puedo decir que 
estudiar ha valido la pena.

Estudié mi bachillerato en el cole-
gio Fe y Alegría del barrio Vitelma 
en la localidad San Cristóbal, al 

suroriente de Bogotá. Para ir al colegio 
demoraba 15 minutos caminando desde 
mi casa en el barrio El Dorado, en la lo-
calidad de Santa Fe. Cuando terminé el 
colegio, gracias a una beca de la Univer-
sidad Manuela Beltrán, empecé a estu-
diar Psicología, pero lo mío era el perio-
dismo. Me retiré en el tercer semestre, 
aunque sabía que no tenía recursos 
económicos para pagar un semestre en 
una facultad de Comunicación Social.

Un día, mientras esperaba a una 
niña (que por cierto nunca llegó a la 
cita), la vida me puso al frente de los 
carteles de las convocatorias de becas 
disponibles en el Icetex. Una me llamó 
especialmente la atención: ofrecía es-
tudiar periodismo en Rusia. Tenía que 
demostrar un promedio alto en el ba-
chillerato, un buen puntaje del ICFES y 
realizar un examen médico que certifi-
cara mi buen estado físico y psicológico. 
En febrero de 2005 presenté mis papeles 

"gRAciAs  
A Mis esTUDiOs  
he PODiDO AYUDAR A Mi 
FAMiLiA”: giOVAnni Rincón
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Figura 1.1

Distribución de la cooperación

Fuente: Oficina de Cooperación y Asuntos 

Internacionales (agosto de 2016).

La Oficina de Cooperación y Asun-
tos Internacionales es la instancia 
responsable de coordinar las ac-

ciones de cooperación no reembolsable 
para el sector educativo y gestionar las 
relaciones internacionales del Ministe-
rio de Educación Nacional. 

Durante el periodo comprendido en-
tre septiembre de 2014 y agosto de 2016 
se gestionaron recursos de cooperación 
con el sector privado, solidario e interna-
cional superiores a los $35.000 millones, 
enfocados principalmente a fortalecer los 
programas de Alfabetización, Plan Na-
cional de Lectura y Escritura, Colombia 
Bilingüe, Jornada Única e infraestructura 
educativa. Bajo este contexto, se realizó 
el acompañamiento a las áreas misiona-
les del MEN en la gestión, formulación y 
presentación de 49 proyectos aprobados 
por aliados del sector privado, solidario y 
organismos internacionales. 

De igual manera, la Oficina de 
Cooperación se encargó de identifi-
car buenas prácticas internacionales 
en diferentes áreas que contribuyeran 
al aprendizaje y fortalecimiento de la 
política de educación en Colombia. En 
ese sentido, el Ministerio de educación 
profundizó las experiencias de países 
como Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Aus-
tralia, Shanghái, Portugal, Corea del 
sur, Japón Singapur, Estados Unidos y 
Canadá, en temas prioritarios como la 
jornada única escolar, textos educati-
vos, evaluación docente, alimentación 
escolar, Marco Nacional de Cualificacio-
nes, fortalecimiento de centros infanti-

les y colegios, infraestructura educativa, 
calidad educativa, entre otros.

En el marco de los compromisos 
adquiridos por Colombia en los gabi-
netes con Ecuador y Perú, cabe desta-
car el intercambio de las colecciones de 
libros que se realizó en la frontera de 
Colombia con Ecuador, donde el Minis-
terio de Educación de Colombia hizo 
entrega de 50 títulos en áreas de litera-
tura infantil y juvenil, ciencias, y temas 
étnicos y culturales a 35 bibliotecas de 
Ecuador, beneficiando de esta manera 
a 18.485 de estudiantes del lado ecuato-
riano. Por su parte, Colombia recibió la 
colección de 50 títulos en áreas de lite-
ratura infantil y temas étnicos y cultu-
rales de Educador para ser distribuidas 
en 35 instituciones educativas de Nari-
ño y Putumayo, beneficiando a 24.585 
estudiantes del lado colombiano. 

De igual manera, se llevó a cabo el II 
Encuentro Binacional Colombia-Ecua-
dor, donde se definió la hoja de ruta 
2015-2016 con acciones en tres ejes te-
máticos: lineamientos pedagógicos bi-

nacionales, tratamiento de lenguas na-
tivas y georreferenciación, orientados 
a los grupos étnicos de ambos países.

Por otra parte, con Perú se consti-
tuyó la Comisión Binacional Técnica 
(CBT), conformada por los equipos 
de las áreas técnicas del MEN y de la 
Superintendencia Nacional de Educa-
ción Superior Universitaria (SUNEDU). 
Con este trabajo se facilita la ruta para 
la cooperación entre ambos países en 
materia de Educación Superior.

En cuanto a otras acciones en el 
campo de la educación superior, entre 
junio y septiembre de 2015 se imple-
mentó la primera versión de la Escuela 
Internacional de Verano (EIV) “Conectan-
do a los mejores por la Paz” en alianza 
con la Fundación CEIBA y la Universi-
dad Nacional de Colombia, un espacio 
creado con el objetivo de posicionar y 
visibilizar el sistema de Educación Su-
perior a nivel internacional y construir 
una red científica de conocimiento al 
servicio de Colombia. Esta iniciativa re-
unió a destacados académicos interna-
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Se logró consolidar 
a Colombia como 
un espacio para la 
integración regional y 
la internacionalización 
de la Educación 
Superior a través 
de la participación 
en escenarios 
internacionales.

cionales para que, junto a los mejores 
estudiantes, investigadores y docentes 
de nuestro país, generaran ideas en tor-
no a la construcción de la paz. En esta 
línea, la EIV contó con la participación 
de más de 300 estudiantes de todas las 
regiones del país, incluidos docentes de 
colegios oficiales, además de 17 profe-
sores nacionales y 17 internacionales 
que lideraron las diferentes sesiones 
de esta escuela.

Dentro de los profesores interna-
cionales que lideraron en esta oportu-
nidad, se incluye la participación de los 
doctores David Wineland y Serge Ha-
roche, Premios Nobel de Física 2012, y 
del señor Oscar Arias Sánchez, Premio 
Nobel de Paz en 1987.

Para la implementación de la EIV se 
establecieron seis ejes temáticos, los 
cuales se desarrollaron a través de las 
diferentes sesiones. Estos ejes fueron: 

a. Economía para la paz.
b. Derechos civiles.
c. Equidad y paz.
d. Científicos por la paz.
e. Educación y paz. 
f. Cultura y paz.

En total, los estudiantes del curso rea-
lizaron 86 trabajos finales en diversos 
temas en torno a la paz en Colombia. 

Adicionalmente, se logró consoli-
dar a Colombia como un espacio para 
la integración regional y la internacio-
nalización de la Educación Superior a 
través de la participación en escenarios 
internacionales. En ese sentido el Mi-
nisterio de Educación participó en las 
Consultas Bilaterales sobre Educación 
Alemania-Colombia en abril de 2015, en 
el marco de las cuales se abordaron los 
siguientes temas:

a. Sistema de Educación Terciaria: 
Construcción de capacidades en 
la creación de dicho sistema.

b. Sistema de formación dual en 
Alemania: Documentos puntuales 
y construcción de capacidades.

c. Calidad en la educación 
(T&T, universitaria): Pares 
internacionales para procesos 
de acreditación e información 
acerca del sistema de acreditación 

alemán, tanto universitario 
como para instituciones 
técnicas y tecnológicas.

Por otra parte, se llevó a cabo la Misión 
de Rectores de Instituciones Técnicas y Tec-
nológicas para participar en World Skills 
2015, en Sao Paulo, Brasil, entre el 11 y el 
14 de agosto de 2015, con el objetivo de 
intercambiar y generar alianzas con sus 
pares a nivel mundial. En esta misión 
participaron las siguientes instituciones:

01 Instituto de Educación Técni-
ca Profesional de Roldanillo, 

Valle (INTEP).

02 Tecnológico de Antioquia-Insti-
tución Universitaria de Medellín.

03 Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central.

04 Institución Universitaria Pas-
cual Bravo.

05 Instituto Tecnológico de Sole-
dad Atlántico (ITSA).

06 Institución Universitaria Anto-
nio José Camacho.

07 Instituto Técnico Agrícola  
de Buga. 

De igual manera, durante el 2015 se 
implementó el Programa de Acompa-
ñamiento y Formación: “Coaching Edu-
cativo en Internacionalización de la Edu-
cación Superior” con 10 universidades 
del país para mejorar la internaciona-
lización en sus IES. Como parte de este 
proceso, que se llevó a cabo en alianza 
con la red de universidades acreditadas 
CCYK, se elaboraron y publicaron cin-
co cartillas metodológicas que sirven de 
referente para todas las Instituciones de 
Educación Superior del País que deseen 
fortalecerse en ese sentido. Las cartillas 
contemplan los siguientes temas:

a. Gestión de la internacionalización.
b. Movilidad académica.
c. Internacionalización de 

la investigación.
d. Gestión de la cooperación 

internacional.
e. Internacionalización del currículo.

Asimismo, en el marco de dicho progra-
ma, desde la Oficina de Cooperación se 
brindó asesoría a 35 universidades de 
todo el país con el fin de aportar al me-
joramiento de sus procesos de interna-
cionalización mediante talleres regiona-
les y/o visitas individuales. También se 
coordinó el desarrollo de un curso sobre 
Evaluación de Credenciales Internaciona-
les, liderado por la organización holan-
desa Nuffic, que tuvo por objetivo en-
señar a todas las personas involucradas 
en el proceso de acreditación el funcio-
namiento de los sistemas de acredita-
ciones internacionales, principalmente 
en Europa, para reconocer calificacio-
nes de diplomas extranjeros y cono-
cer cuáles son las pautas y las buenas 
prácticas, los procesos y las preguntas 
que deben hacerse para poder evaluar 
diplomas extranjeros efectivamente. En 
este curso participaron representantes 
de las siguientes Instituciones de Edu-
cación Superior y entidades del país:

a. Fundación Universitaria de 
Ciencias de la Salud (FUCS).

b. Universidad Antonio 
Nariño (UAN).

c. Universidad Santo 
Tomás de Bogotá.

d. Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales (UDCA).

e. Corporación Educativa del Litoral.
f. Fundación Universitaria 

Juan de Castellanos.
g. Universidad de Manizales.
h. Universidad La Gran Colombia.
i. Universidad de Los Llanos.
j. Universidad Surcolombiana.
k. Universidad de Caldas/Red CCYK.
l. Cancillería.
m. ASCUN.
n. COLFUTURO.
o. British Council.
p. Universidad de La Guajira.

Por otro lado, en alianza con la Uni-
versidad de Los Llanos y el nodo Ori-
noquia de la RCI, se llevó a cabo la VII 
versión de la Conferencia Latinoameri-
cana y del Caribe para la Internaciona-
lización de la Educación Superior (LA-
CHEC), entre el 7 y el 9 de octubre de 
2015, como experiencia de internacio-
nalización en casa. El eje central para 
esta versión fue “Internacionalización, 
cultura y cooperación como comple-
mentos del desarrollo local”, con el fin 
de dialogar sobre la internacionaliza-
ción de la Educación Superior desde 
una perspectiva que hace posible la 

pertinencia y la calidad con enfoque 
regional, integral y colaborativo. 

Este espacio, en el que participaron 
diferentes Instituciones de Educación 
Superior del país, contó con la partici-
pación de destacados expertos en la in-
ternacionalización de la Educación Su-
perior como Guy Haug, Lee  Tablewski 
de la Red Partners of the Americas, 
David Rodríguez, Director de Trans-
ferencia de Tecnología del SENESCYT 
del Ecuador, entre otros actores pro-
venientes de agencias de cooperación, 
embajadas, redes internacionales y re-
presentantes del Gobierno.

Así mismo, se gestionó y coordinó el 
ingreso de Colombia al comité de polí-
ticas educativas de la OCDE. Para este 
proceso, durante el 2015 se llevó a cabo 
la visita oficial de revisión por parte de 
directivos de la OCDE a nuestro país, así 
como la presentación por parte de la Mi-
nistra a los países miembros y el Comité 
Educativo del informe de educación. El 
ingreso de Colombia a este Comité es 
uno de los logros más importantes a 
nivel internacional para el Ministerio de 
Educación Nacional, ya que es la primera 
vez que un país es evaluado en educa-
ción para ingresar a este organismo, y 
Colombia lo logró por decisión unánime. 
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“En el marco de la estrategia de Sostenibilidad 
Uno Más Todos desarrollamos programas y 
proyectos en Focos Buenos Vecinos y Hábitos 
de Vida Responsable. Dado que en esta inicia-
tiva la educación es un tema clave, desde el 
2009 hemos invertido más de 8 mil millones de 
pesos en el mejoramiento del acceso, la calidad 
y la permanencia en la educación pública de 
Colombia. No obstante, todo este esfuerzo no 
sería posible sin las alianzas con el sector pú-
blico a través de sinergias de largo plazo. Por 
ello, apoyamos las políticas educativas que el 
Ministerio ha venido ejecutando por hacer de 
Colombia la Más educada”. 

Camilo Polanco | Director Ejecutivo de la Fun-
dación Haciendo Equipo-Postobón

“La Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE Colombia), consciente de la importancia de trabajar de manera 
articulada con el sector público, ha fortalecido el diálogo conjunto entre el Ministerio de Educación Nacional y las fun-
daciones asociadas. Estos diálogos buscan lograr mayor impacto en las intervenciones que las fundaciones realizan en 
materia de educación y, a su vez, brindar insumos al Ministerio para la formulación de políticas públicas en educación”. 

María Carolina Suárez | Directora Ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE)

“La cooperación entre Fulbright y el MEN apalanca la 
contribución del Gobierno de Estados Unidos para que 
más colombianos estudien maestría y doctorado en las 
mejores universidades del mundo. De manera especial, 
esta cooperación hace posible que miembros de comuni-
dades afrocolombianas realicen estudios de posgrado en 
Estados Unidos y apliquen su conocimiento en Colombia. 
Asimismo, el fomento decidido del MEN al bilingüismo ha 
convertido a Colombia en el principal destino de los Ful-
bright English Teaching Assistants (ETA) en el continente.

Con el apoyo de socios como el MEN, en los últimos cinco 
años los becarios Fulbright colombianos están estudiando 
doctorados en las mejores universidades de Estados Unidos, 
con un promedio de 86% de exención de matrícula”.

Adriana Gaviria | Directora Ejecutiva de Fulbright Colombia

ALiAnZAs  
PARA PROMOVeR 
LA eDUcAción en eL PAÍs

451

Program
as Transversales

C
ooperación nacional e internacional



“Solo si unimos las capacidades públicas y 
privadas en beneficio de la educación del 
país podremos superar los grandes retos que 
han impedido a todos los colombianos gozar 
de una educación de calidad. Desde nuestra 
fundación, hace ya 14 años, nuestros más im-
portantes aliados han sido el Ministerio de 
Educación y las Secretarías de Educación de 
cada uno de los departamentos en los que 
hemos trabajado de cara al mejoramiento 
de la educación nacional. Ahora que el país 
se prepara para escribir un nuevo capítulo, 
queremos continuar trabajando juntos para 
hacer de Colombia un lugar donde cada niño 
goce de una educación que le permita vivir 
una vida llena de sentido para sí mismo y 
para la sociedad”. 

Carolina Meza | Directora Ejecutiva de la Fun-
dación Empresarios por la Educación

“Como empresa líder del sector de telecomu-
nicaciones, somos conscientes de nuestro rol 
en la construcción de país. Es por eso que ar-
ticulamos esfuerzos con el sector público para 
fortalecer el sistema educativo colombiano, 
estableciendo alianzas público-privadas con 
el Ministerio de Educación Nacional que han 
permitido ampliar el alcance y el número de 
beneficiarios de las políticas educativas. De 
este modo, de la mano con el MEN, en el 2015 
llevamos televisión satelital con contenido pe-
dagógico que acompaña la labor de docentes 
y estudiantes a más de 1.600 colegios públicos 
ubicados en las áreas periféricas de los centros 
urbanos, zonas rurales y extrarrurales”.

Luis Guillermo Hernández Llamas | Gerente 
de Responsabilidad Social de DirecTV Colombia
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2.
Innovación 
y tecnología 
educativa

Programas Transversales
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Ministerio de Educación Nacional



La política de innovación educativa 
con uso de tecnologías nos ha per-
mitido avanzar hacia un sistema 

educativo más incluyente, con igualdad 
de oportunidades para todos, gracias al 
acceso a la infraestructura tecnológica, 
contenidos digitales, formación docente, 
acompañamiento a la gestión TIC, inves-
tigación y evaluación de los impactos. 

Estos componentes complementan 
los programas y estrategias que en el 
Ministerio de Educación hemos promo-
vido para hacer de Colombia la mejor 
educada en 2025: la Jornada Única,  la 
excelencia docente , el mejoramiento a 
la calidad educativa, donde las TIC ha-
cen parte fundamental. 

Los estudios 

Para el Ministerio de Educación ha sido 
importante analizar los diferentes estu-
dios que se han realizado para medir los 
impactos de la tecnología en educación. 
En primer lugar, la investigación ade-
lantada en 2014 por el Centro Nacional 
de Consultoría y la Universidad de Los 
Andes concluye que las sedes educativas 

que se han beneficiado con el modelo 
integral de computadores para educar 
(infraestructura, contenidos y forma-
ción docente en uso de TIC) mejoraron 
su desempeño en un 10,6%, gracias a 
los resultados de sus estudiantes en las 
Pruebas Saber. 

Asimismo, los egresados de estos 
colegios aumentaron en un 7,5% el in-
greso a la Educación Superior, y la tasa 
de repitencia escolar y la deserción dis-
minuyeron en un 3,6% y en un 4,3% res-
pectivamente, lo que equivale a 162.000 
estudiantes que permanecieron en el 
sistema educativo. 

Por otra parte, el ICFES publicó el Es-
tudio sobre el Contexto Escolar y Social 
del Aprendizaje en Colombia (CESAC), el 
cual arrojó unos resultados orientado-
res para la nueva política de fomento 
al uso y apropiación de TIC y la conse-
cuente innovación educativa en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje con 
uso de estas tecnologías. Entre estos 
hallazgos, los principales son: 

a. A nivel nacional quienes alcanzan 
un nivel alto de uso de TIC tienen 

puntajes significativamente 
mayores (44 puntos más ) que los 
que se ubican en el nivel bajo.

b. Los estudiantes con un nivel alto 
de confianza en el uso de TIC 
tienen puntajes significativamente 
más altos (53 puntos más).

c. En conclusión, el buen uso de 
la tecnología genera impactos 
positivos en la educación, sobre 
todo en las Pruebas Saber, que 
constituyen un instrumento de 
evaluación de los aprendizajes 
hechos a la medida de Colombia. 
Por ello, la nueva política TIC 
del Ministerio de Educación 
se concentra en lograr el 
acompañamiento permanente 
para garantizar buen uso de 
estas tecnologías y así sostener y 
propiciar los impactos positivos.

Lo que hemos hecho

El Ministerio de Educación ha fomen-
tado el uso inteligente de la tecnología 
para la educación con fines de calidad 
educativa desde los siguientes frentes:

01 Infraestructura 
tecnológica 

Gracias a la gestión conjunta con el Mi-
nisterio de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, a través de 
nuestro programa Computadores para 
Educar se distribuyeron en 2015 cerca de 
616.000 dispositivos tecnológicos entre 
tabletas y computadores portátiles, en 
8.000 instituciones educativas oficiales, 
y nos hemos planteado la meta de dis-
tribuir 1,4 millones de dispositivos adicio-
nales hasta 2018. Todos estos dispositi-
vos, cargados con contenidos educativos 
digitales y desarrollados en los Centros 
de Innovación Educativa Regionales, 
fueron creados por el Gobierno del Pre-
sidente Santos para las áreas de Mate-
máticas, Ciencias, Lenguaje e Inglés.

Asimismo, a través del programa Cone-
xión Total logramos conectividad esco-
lar para el 76% de la matrícula, y nos 
hemos planteado lograr la conectividad 
a internet para el 90% de la matrícula 
oficial en el año 2018. 

02 Contenidos  
educativos digitales

Por primera vez en el país el Ministerio 
mejoró el portal de Colombia Aprende y 
puso a disposición una plataforma con 
más de 100.000 contenidos educativos 
digitales en todas las áreas, así como 
simuladores y laboratorios en línea, 
textos electrónicos, entre otros. 

Con estos contenidos el docente 
puede tener acceso a secuencias didác-
ticas digitales con las guías docentes y 

actividades interactivas para los estu-
diantes en las áreas de Matemáticas, 
Ciencias y Lenguaje de 1º a 11º. Esto con-
tribuye a mejorar la práctica docente y, 
por ende, la calidad educativa. 

Asimismo, el Ministerio ha puesto a 
disposición de todos los docentes mate-
riales digitales como libros electrónicos, 
plataforma de inglés English Please, Gim-
nasio del Saber con ejercicios digitales 
tipo prueba Saber, laboratorios digitales 
de Química y Física, entre otras herra-
mientas curriculares que pueden descar-
garse de la página de Colombia Aprende.

En el último año nuestro portal na-
cional de contenidos Colombia Aprende 
presentó más de 16 millones de visitas, 
siendo el más visitado en Latinoamérica 
según el número de habitantes en el país. 
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Asimismo, 1.400.000 usuarios 
permanentes en nuestro portal, 
entre maestros y estudiantes, 
demuestran que existe gran interés 
en la comunidad educativa en usar 
la tecnología con fines pedagógicos. 

Figura 2.1

Usuarios registrados y visitas  
en Colombia Aprende

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

- Observatorio Laboral para la Educación

Nuestros estudiantes se enfrentan a un 
mundo universitario y laboral totalmen-
te permeado por las TIC; por esa razón, 
el portal educativo Colombia Aprende 
pone a disposición de la comunidad 
académica todos los recursos educa-
tivos digitales necesarios para garanti-
zar su adecuada apropiación de forma 
abierta y gratuita. 

En materia de contenidos digitales, 
también se lanzó la red de maestros 
Redmaestros, otra herramienta del 
portal Colombia Aprende enfocada en 
los docentes y pensada para ellos con 
una escuela virtual, oferta de conteni-
dos, agenda, tablero, foros, chat con la 
Ministra y todos los beneficios de los 
maestros en una sola página. 

03 Formación docente
En 2015 formamos más de 

60.000 docentes con el diplomado que 
ofrecemos a través de Computadores 
para Educar. Nuestra meta es llegar en 
2018 al 100% de los docentes formados 
en el diplomado en uso de TIC y en inno-
vación, según el nivel de competencias 
de los maestros. 

Asimismo, transformamos el cam-
pus virtual del portal educativo Co-
lombia Aprende para ofrecer un por-
tafolio de 30 cursos. De este modo se 
logró formar en el último año a 6.000 
docentes en diferentes áreas: Matemá-
ticas, Ciencias, Gestión escolar, Uso de 
TIC, entre otras.

04 Colegio 10 TIC 
A través del programa Colegio 

10 TIC acompañamos el uso y apropia-
ción de la tecnología en 500 institucio-
nes educativas oficiales, pioneras de la 
calidad. Con esta iniciativa logramos 
llevar los siguientes componentes de la 
innovación educativa con TIC: 

 • Acompañamiento presencial con 
gestores TIC en cada institución. 

 • Dotación de dispositivos 
tecnológicos.

 • Conectividad escolar.
 • Mesa de ayuda tecnológica.
 • Gestión TIC integral.
 • Banco de recursos educativos 

digitales y evaluación formativa.
 • Monitores estudiantiles.

 • Proyectos de innovación y 
especiales para la Educación Media.

 • Monitoreo y control. 

05 Evaluación formativa
Con el fin de medir permanen-

temente el desempeño y progreso de los 
estudiantes, y tomar medidas de mejo-
ramiento oportunas, hemos fortalecido 
Supérate con el Saber 2.0, nuestra pla-
taforma de evaluación con preguntas 
tipo Saber que les permite a docentes 
y rectores evaluar mes a mes las com-
petencias y habilidades en matemáticas 

y lenguaje de los estudiantes de 3º, 5º, 
7º,9º y 11º1. 

Estos resultados nos permiten 
ofrecer herramientas adicionales para 
mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por ende el rendimiento 
futuro de nuestros estudiantes en las 
pruebas mencionadas. 

1. Esta plataforma es totalmente digital, y funciona offli-

ne y online.

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0 2012 2013

2014

2014

2015

2015

VISITAS DE COLOMBIA APRENDE

USUARIOS REGISTRADOS EN COLOMBIA APRENDE

11.316.223

968.712

16.594.096

1.441.167

Visitas al portal

Usuarios registrados

459

Program
as Transversales

Innovación y tecnología educativa

458

In
fo

rm
e 

de
 G

es
tió

n 
20

14
 - 

20
16

M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l



En 2014 138.000 estudiantes presenta-
ron Supérate con el Saber una buena 
participación, pero en 2015 superamos 
todas las expectativas con 1.200.000 es-
tudiantes que presentaron las pruebas. 
Este alto flujo de información plantea 
un reto permanente para lograr el aná-
lisis efectivo de estos datos y ayudar a 
nuestros maestros a tomar decisiones. 

06 Observatorio de uso de  
TIC en Educación  

e Innovación educativa
En 2015 se creó el Observatorio de 
Uso de TIC en Educación e Innova-
ción Educativa, conformado por 13 
expertos del Ministerio de Educación 
Nacional, la Universidad del Valle y el 
Observatorio de Ciencia y Tecnología 
de Colombia. Esta entidad nos permi-
tirá medir el uso e impacto de las TIC 
en educación a través de un conjunto 
de indicadores de corto, mediano y 
largo plazo. 

En el corto plazo hemos definido un 
grupo de 20 indicadores por implemen-
tar, entre los que se resaltan: 

a. Tipo de contenidos digitales 
que se utilizan en el aula. 

b. Tiempo de duración de dicho uso 
por parte de los estudiantes. 

c. Proyectos educativos con uso de 
TIC desarrollados por los maestros.

d. Competencias y habilidades 
de los estudiantes. 

En el mediano plazo hemos definido 
otros 15 indicadores que nos permiti-
rán medir: 

a. Cómo se incorporan las 
TIC en el PEI (Proyecto 
Educativo Institucional).

b. Cómo se implementan procesos 
de evaluación formativa usando 
la tecnología (por ejemplo, a 

través de herramientas como 
la plataforma Supérate con 
el Saber). Nos interesa medir 
cuántos docentes están utilizando 
los resultados de la prueba para 
mejorar sus prácticas de aula y 
cómo mejoran las competencias 
de los niños a partir de ella. 

c. Cómo los directivos usan las TIC 
para mejorar la gestión escolar, 
el manejo de las evaluaciones, 
la alimentación escolar, la 
administración de las bibliotecas y 
de las clases, entre otros aspectos 
de administración educativa. 

En el largo plazo, es decir, a 2018 com-
pletaremos el análisis del uso de las TIC 
con otros 15 indicadores que medirán 
cómo ha sido la mejora de los estudian-
tes en sus resultados de Pruebas Saber 
y en general en nuestro Índice Sintético 
de Calidad Educativa. 

¿Cómo funciona el Observatorio? 

El Observatorio funciona a través de una 
plataforma tecnológica administrada por 
el grupo de 13 investigadores e ingenieros, 
que nos permitirá rastrear información dis-
ponible en cada región. Asimismo, en esta 
herramienta se podrá reunir información 
provista por los líderes TIC de cada una 
de las Secretarías de Educación y por los 
gestores TIC del Ministerio de Educación y 
del programa Computadores para Educar. 

La plataforma cuenta con una apli-
cación que procesa los datos y genera 
reportes que pueden ser visualizados 
por región, en un mapa interactivo que 
refleja los datos en tiempo real a través 
de una página web pública. 

Estos datos son analizados por los in-
vestigadores y permitirán hacer análisis 
permanentes de los indicadores.

07 Centros de Innovación  
Educativa Regionales

En 2015 se consolidaron los Centros de 
Innovación Educativa Regionales, en 
alianza con varias Secretarías de Educa-
ción y universidades colombianas. Estos 
son espacios de creación y formación 
para los docentes y de desarrollo de 
software educativo; también funcionan 
como estudios de televisión educativa 
y como centros de acompañamiento 
virtual e investigación en uso e impac-
to de la tecnología en la educación y la 
innovación en educación. 

Estos Centros formaron 16.000 docentes 
en el diplomado CREATIC y desarrollaron 
en 2015 cerca de 55.000 contenidos edu-
cativos digitales a través de secuencias 
didácticas de 1º a 11º grado en matemáti-
cas, ciencias y lenguaje. Dichos productos 
están a disposición de todos los colombia-
nos de forma gratuita a través del portal: 
www.colombiaaprende.edu.co.

Para 2018 
completaremos el 
análisis del uso de 
las TIC con otros 
15 indicadores que 
medirán la mejora 
de los estudiantes 
en las Pruebas Saber 
y en general en el 
Índice Sintético de 
Calidad Educativa.

www.colombiaaprende.edu.co.
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LAs TecnOLOgÍAs  
en eL AULA: 
cLUB escOLAR eL PARche

El departamento verde del país, uno 
de los más ricos en recursos natura-
les, cuenta con la protección de sus 

herederos más jóvenes: estudiantes de 
Puerto Boyacá, Güicán y Siachoque. Esta 
iniciativa se empezó a trabajar desde 2008 
y es liderada por Alexander Mojica Ruiz, 
docente de la Posprimaria San José de la 
Institución Educativa Técnica Ignacio Gil 
Sanabria, de Siachoque, Boyacá.

Para el profesor Alexander, “el amor 
por el cuidado y la protección de nues-
tro entorno debe ser inspirado desde el 
colegio, y estos aprendizajes no deben 
ser exclusivos solo para el aula de clase, 
sino afuera también”. En el 2008, este 
licenciado en Ciencias Naturales y Edu-
cación Ambiental de 32 años de edad 
empezó su carrera docente en el Colegio 
Puerto Pinzón, del corregimiento Puer-
to Pinzón, en el municipio de Puerto 
Boyacá. Allí utilizó la fotografía como 
estrategia para evaluar los aprendizajes 
en el aula de clase.

En el 2009 trasladó su conocimiento 
a la Escuela Normal Superior Nuestra 
Señora del Rosario de Güicán, en don-
de, adicional a la fotografía, empezó a 

desarrollar con sus estudiantes peque-
ños trabajos radiales y audiovisuales. 
La idea de utilizar medios alternativos 
despertó en sus estudiantes gran interés 
por la protección de su entorno y logró 
que las investigaciones realizadas sobre 
la conservación de los recursos natura-
les en el salón de clase se divulgaran por 
todo el colegio. 

Con la idea de este proyecto audiovi-
sual en la institución, el profesor Alexan-
der decidió crear el Club Escolar de In-
vestigación y Producción Audiovisual El 
Parche. A propósito del reconocimiento 
del trabajo realizado en el interior del 
aula de clase, el docente Mojica cuenta 
con orgullo que “el Parque Nacional Na-
tural El Cocuy replicó esta experiencia y 
conformó la Unidad Ambiental de Inves-
tigación y Comunicaciones K’aiwa, que 
en lengua u’wa significa ‘comprometidos 
con la conservación’”.

De acuerdo con el docente Alexan-
der, articular y enriquecer este proyec-
to en cada institución a la que ha sido 
trasladado no ha sido un inconveniente. 
Por eso, cuando llegó en el 2013 a la Pos-
primaria San José de Siachoque decidió 

continuar con este valioso trabajo de 
producción audiovisual y pedagógico, 
partiendo de las debilidades en lectura 
y escritura que detectó en sus nuevos 
estudiantes. Fue alrededor de estas fa-
lencias que el profesor Mojica aplicó en 
este caso su método de proyectos radia-
les y audiovisuales, con el fin de desper-
tar en los niños su interés en la lectura 
y la escritura ya que “la labor docente 
se describe en una sola palabra: moti-
vación. Es la mejor manera de enseñar”. 

Después de dictar clases en tres 
colegios de municipios diferentes y de 
llevar su conocimiento a través de este 
proyecto bandera, ese mismo año fue 
seleccionado como experiencia signi-
ficativa del Plan Nacional de Lectura 
y Escritura. Dicho reconocimiento le 
permitió viajar a Medellín, al Simposio 
Internacional de Alfabetización, Medios 
y TIC organizado por la Universidad de 
Antioquia, en donde recibió el apoyo del 
Grupo de Didáctica y Nuevas Tecnolo-
gías de esa institución. De esta manera 
pudo desarrollar una secuencia didác-
tica de seis momentos, titulada: “Leer y 
escribir para comprender y conservar”.
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Tras fortalecer su proyecto en Mede-
llín, en el 2014 participó en el programa 
CREA-TIC en el Centro de Innovación 
Educativa Regional (CIER) del oriente 
de Villavicencio, en donde tuvo la opor-
tunidad de elaborar la unidad didáctica 
“Diario y crónica de la semana”. Este 
nuevo desarrollo le permitió al profesor 
Alexander hacer un registro fotográfico, 
con sus respectivas descripciones, de las 
actividades que se realizaron durante la 
semana. Ese mismo año el proyecto fue 
escogido dentro de las diez mejores Ex-

periencias Significativas Nacionales en 
Innovar y Educar con TIC, del Ministerio 
de Educación Nacional. 

El impacto y la importancia del pro-
yecto le permitieron ser seleccionado 
para hacer parte del Global Sympo-
sium on ICT in Education 2015 “Innova-
tion in Schools”, en Incheon, Corea del 
Sur; como afirma él, “una experiencia 
inigualable y enriquecedora”. Con todo, 
los reconocimientos y los conocimien-
tos adquiridos no hicieron que el pro-
fesor Alexander perdiera su norte; al 

Este es un camino 
lleno de retos 
personales y 
profesionales que el 
profesor Alexander 
ha interpretado de la 
mejor manera junto 
a sus estudiantes.

contrario, él asegura que “el mejor re-
conocimiento que pude recibir es el de 
mejorar las capacidades pedagógicas de 
mis estudiantes e incentivarlos a prote-
ger el entorno ecológico que los rodea”. 

La constancia de su proyecto no solo 
impactó a sus estudiantes; también a 
padres de familia, colegas, directivos 
docentes y comunidad en general. Un 
ejemplo de esto es la Red EcoParche, 
creada en alianza con la Unidad Admi-
nistrativa Especial Parques Naciona-
les Naturales. En ella, los estudiantes 

y ciudadanos en general empezaron 
a realizar producciones audiovisuales 
y videoclips con el fin de fomentar la 
protección de los parques y reservas 
naturales del país. 

Así mismo, en los municipios de 
Siachoque y Güicán diseñó el Proyec-
to Ciudadano de Educación Ambiental 
‘Tras la huella del agua: conservamos 
nuestro páramo”, basado en la comu-
nicación para apropiar a los habitantes 
en la protección del PNN El Cocuy en 
Güicán y del Parque Natural Regional 
La Cortadera en Siachoque.

Todo este es un camino lleno de 
retos personales y profesionales que 
el profesor Alexander ha interpretado 
de la mejor manera junto a sus estu-
diantes. Un docente que demuestra la 
pasión por el trabajo y, como indica él, 
“siempre con la firme convicción de 
hacer de mis estudiantes mejores seres 
humanos, protectores de la naturaleza”.

Un festival audiovisual al natural

El 1.er Festival Escolar Audiovisual 
nació en el 2014 como una actividad 
de clase, en la que los estudiantes les 
socializaban a sus compañeros los 
proyectos audiovisuales para cerrar 
cada año escolar. La idea de realizar 

un festival escolar audiovisual a ni-
vel departamental se fortaleció en el 
primer trimestre de este año. El pro-
fesor Alexander tocó las puertas de 
la Gobernación de Boyacá, en donde 
consiguió el apoyo necesario para ins-
titucionalizar el evento a través de la 
Resolución 1745 del 12 de abril del 2016.

Este festival busca fomentar la con-
servación de los recursos naturales y 
potenciar la lectura y escritura de los 
estudiantes participantes, y se espera 
que para 2017 se realice a nivel nacional 
bajo el tema “La escuela constructora 
de paz”. Cabe destacar que el profesor 
Alexander utiliza constantemente los 
contenidos del portal Colombia Apren-
de en sus clases, siendo el curso de fo-
tografía el de más uso y el que más ha 
recomendado a sus colegas.

El evento contará con el apoyo de 
las Secretarías de Cultura y Turismo, 
Productividad y TIC, la Dirección del 
Medio Ambiente del departamen-
to, Participación y Democracia, y el 
Ministerio de Educación Nacional a 
través de la Oficina de Innovación 
Educativa con Uso de Nuevas Tecno-
logías. Este año espera convocar a 83 
colegios de 62 municipios de Boyacá, 
llegando así a una cobertura del 50% 
del territorio boyacense.
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Anspe Agencia para la  
Superación de la Pobreza Extrema 
Apaei Asia-Pacific Association for 
International Education

Ascofade Asociación Colombiana  
de Facultades de Educación

Ascun Asociación Colombiana  
de Universidades

BID Banco Interamericano  
de Desarrollo

BIRF Banco Internacional  
de Reconstrucción y Fomento

BM Banco Mundial

CAB Convenio Andrés Bello

CDI Centros de Desarrollo Infantil

CERI Centros Regionales  
de Innovación Educativa

CIER Centros de Innovación  
Educativa Regional

CIPI Comisión Intersectorial  
de Primera Infancia

CNA Consejo Nacional  
de Acreditación

Colciencias Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación

Coldeportes Instituto Colombiano  
del Deporte

Colfuturo Fundación para el Futuro  
de Colombia

Conaces Comisión  
Nacional Intersectorial  
de Aseguramiento de la  
Calidad de la Educación Superior

Glosario de siglas

Conpes Consejo Nacional de Política 
Económica y Social

CREE Impuesto de renta  
para la equidad

CT+I Política de ciencia, tecnología  
e innovación

CTel Fondo de Ciencia, Tecnología  
e Innovación

DAAD Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (por su sigla 
en alemán, Deutscher Akademischer 
Austaushdienst)

DAFP Departamento Administrativo 
de la Función Pública

DANE Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística

DBA Derechos Básicos  
de Aprendizaje

DHSR Derechos humanos sexuales  
y reproductivos

DNP Departamento Nacional  
de Planeación

DPS Departamento de la  
Prosperidad Social

DUE Departamento de  
la Prosperidad Social

FCR Fondo de Compensación 
Regional

FCR Fondo de Compensación 
Regional

FDR Fondo de  
Desarrollo Regional

Fecode Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación

Mercosur Mercado Común del Sur

MMA Mejoramiento Mínimo Anual

MNC Marco Nacional de 
Cualificaciones

OCDE Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico

OEA Organización de Estados 
Americanos

OEI Organización de Estados 
Iberoamericanos

OIM Organización Internacional para 
las Migraciones

PAE Programa de Alimentación Escolar

Paipi Política de atención integral  
a la primera infancia

PAM Plan de Apoyo al Mejoramiento

PEA Programa de  
Educación Ambiental

PEI Planes Educativos Institucionales

PGN Presupuesto general de la Nación

PI Primera infancia

PIACC Evaluación de las competencias 
de adultos (por su sigla en inglés)

PISA Evaluaciones internacionales  
de estudiantes (por su sigla en inglés)

PMI Plan de Mejoramiento 
Institucional

PNLE Plan Nacional de Lectura y 
Escritura Leer es mi cuento

Praes Proyectos ambientales escolares

Proyecto SUMA Towards Sustainable 
Financial Management Of Universities 
In Latin America

PTA Programa para la  
Transformación de la Calidad  
Educativa Todos a aprender

RCI Red colombiana para  
la internacionalización de la  
educación superior

Red Ormet Red de Observatorios del 
Mercado de Trabajo

REDA Estrategia nacional de recursos 
educativos digitales abiertos

Saber Pro Examen de Calidad de la 
Educación Superior (hasta 2009 Ecaes)

SAC Sistema de Atención  
al Ciudadano

Saces Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior

Segib Secretaría General 
Iberoamericana

SENA Servicio Nacional  
de Aprendizaje

SGP Sistema General de 
Participaciones

SGR Sistema General de Regalías

SIEE Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes

SIET Sistema de información de 
la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano

SIG Sistema Integrado de Gestión

SIGCE Sistema de Gestión de la 
Calidad Educativa

FEM Fondo de Fomento a la 
Educación Media

FFIE Fondo de  
Infraestructura Educativa

Findeter Financiera del Desarrollo 
Territorial S.A.

Fodesep Fondo de Desarrollo de la 
Educación Superior

Fomag Fondo de Prestaciones del 
Magisterio 

ICBF Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar

ICETEx Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior

ICFES Instituto Colombiano para  
la Evaluación de la Calidad de  
la Educación

Icontec Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación

IES Instituciones de  
educación superior

INCI Instituto Nacional para Ciegos

INES Índice de inclusión para 
educación superior

Insor Instituto Nacional para Sordos

ISCE Índice Sintético  
de Calidad Educativa

MDE Meta de Excelencia

MEN Ministerio de Educación 
Nacional

MIDE Modelo de  
Indicadores del Desempeño 

SIIF Sistema Integrado de  
Información Financiera

SNET Sistema Nacional  
de Educación Terciaria

Simat Sistema Integrado  
de Matrícula Preescolar,  
Básica y Media

SIPI Sistema de Información  
de Primera Infancia

SICIED Sistema Interactivo de 
Consulta de Infraestructura Educativa

Sisbén Sistema de identificación 
de potenciales beneficiarios de 
programas sociales

SISNACET Sistema Nacional de 
Calidad en Educación Terciaria

SNIES Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior

SPADIES Sistema de Prevención 
y Análisis a la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior

SREDECC Sistema Regional 
de Evaluación y Desarrollo de 
Competencias Ciudadanas

SSNN Sistema de Seguimiento  
Niño a Niño

SSP Sistema de Seguimiento  
a Proyectos

TIC Tecnologías de información  
y comunicación

Unesco Organización de  
Naciones Unidas para la Educación,  
la Ciencia y la Cultura

Unicef Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Calle 43 N° 57-14
Centro Administrativo Nacional – CAN
Bogotá D.C. Colombia

www.mineducacion.gov.co

   @mineducacion

      Ministerio de Educación Nacional

http://www.mineducacion.gov.co
https://twitter.com/Mineducacion
https://www.youtube.com/user/mineducacion
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