
“El futuro de 
la educación: 
tendencias 
y mercado”



El estudio de las tendencias globales, 
nacionales y locales de la educación superior 
permite entender el comportamiento del 
mercado y construir escenarios probables, 
como un insumo necesario para tomar 
decisiones en términos de la estrategia 
de la Universidad y el diseño de procesos 
curriculares y pedagógicos.
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En las últimas dos décadas, el acceso universal 
a la educación terciaria aumentó en todas las re-
giones del mundo. Tal incremento en cobertu-
ra presenta diferencias importantes al hacer un 
zoom por continentes y sus países. Colombia, 
para el año 2020, con una tasa de cobertura del 
52 % en educación superior, un promedio similar 
a América Latina, pero veintiún puntos porcen-
tuales por debajo al compararla con el promedio 
de cobertura de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos OCDE.

Actualmente, luego de un periodo de crecimien-
to sostenido, la educación superior a nivel mun-
dial está siendo impactada por diversas pers-

pectivas, tendencias y ecosistemas que, en un 
constante cambio, plantean retos con diferentes 
complejidades y nuevos aprendizajes a las Insti-
tuciones de Educación Superior IES. 

En ese sentido, las IES experimentan en primer 
lugar, una reconfiguración de los grupos de in-
terés beneficiarios. Asimismo, las nuevas prefe-
rencias de esos grupos de interés sumado a los 
efectos de coyunturas socio ambientales y una 
economía incierta, demandan una formación en 
competencias con la necesidad de un enfoque 
integral para vivir una vida plena y sostenible en 
relación, reflexión y revisión crítica del contexto. 
Por otra parte, se advierte el posicionamiento 

de prácticas y modelos emergentes para el de-
sarrollo de los procesos misionales de la edu-
cación superior. Lo anterior plantea tres interro-
gantes clave para el futuro de la IES que son 
¿a quién formar? ¿en qué formar? y ¿cómo for-
mar? Dichos interrogantes son abordados por 
la Universidad EAFIT en el presente texto con el 
fin de incentivar, por un lado, nuevas compren-
siones y discusiones dentro de los actores del 
sistema educativo de educación superior, y por 
otro, generar capacidades de gestión orienta-
das a crear soluciones pertinentes y sostenibles 
frente a los retos de la educación terciaria y las 
fuerzas que lo impactan.

Introducción

El futuro de la educación: 
tendencias, mercado, 
ciencia e innovación.
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Para profundizar en este objetivo, se desarrollan 
tres capítulos. En el primero, el Centro de Pen-
samiento y Acción Imaginar Futuros, constru-
ye desde cinco dimensiones (educativa, social, 
tecnológica, política y ambiental) un panorama 
de escenarios actuales y futuros que impactan 
la educación superior y los posibles efectos para 
estudiantes, profesores, modelos educativo e 
industria. Dentro de los principales hallazgos, se 
resalta la necesidad de evaluar el rol actual de las 
IES en el ecosistema educativo ante la presencia 
de nuevos agentes; la flexibilidad y transforma-
ción de los modelos de aprendizaje sumado a 
la necesidad de producir conocimiento sobre la 
gestión de organizaciones virtuales; la genera-
ción de nuevo valor agregado relacionado con el 
ingreso a la educación terciaria; la formación a 
lo largo de la vida y un sistema con mayor cone-
xión frente a la educación segundaria y actores 
clave como el sector productivo. 

En el segundo capítulo, la Dirección de Estrate-
gia de la universidad desarrolla un panorama de la 
educación superior en Colombia. Aquí se mues-
tran las tendencias del mercado de este sector a 
partir de un encuadre general a nivel internacional, 
de la clasificación de las IES en el país según su 
carácter académico, de un análisis demográfico y 
del comportamiento de los matriculados en pre-
grado y posgrados; para luego aterrizar en áreas 
de conocimiento predominantes, modalidades 
y finalmente en las cifras específicas de la Uni-
versidad EAFIT. El análisis de información en este 
capítulo soporta buena parte de los hallazgos del 
primero a partir de registros oficiales, principal-
mente del Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior SNIES.

Para finalizar, el tercer capítulo denominado Pa-
norama de las actividades de ciencia, tecnología 
e innovación, elaborado desde la Vicerrectoría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, profundiza 
en los retos que tiene Colombia y la Universidad 
EAFIT en términos de investigación, las áreas de 
conocimiento primordiales para fortalecer y pro-
ducir nuevos estudios académicos así como la 
necesidad de identificar y desarrollar espacios y 
mecanismos alternativos de coproducción entre 
empresas y las instituciones de educación supe-
rior, con el fin de consolidar fuentes de finan-
ciamiento diferentes a las suministradas por 
el sector público. Las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación se consolidan como 
un eje fundamental para enfrentar las fuerzas 
del futuro que impactan actualmente la edu-
cación superior.
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Educativas

Aprendizaje a lo largo 
de la vida y reskilling 
en el lugar de trabajo
Un mundo en constante cambio exige un constante aprendizaje, y las per-
sonas instintivamente buscan aprender permanentemente a fin de me-
jorar sus conocimientos y aptitudes para desempeñarse con éxito en los 
ámbito personal, social y laboral. Como respuesta a esa demanda, las ins-
tituciones de educación superior han incorporado tradicionalmente en su 
oferta programas de corta duración. Sin embargo, en las últimas décadas, 
se ha consolidado la presencia de agentes certificadores –en especial en 
el área de la tecnología– y de otro tipo de microcredenciales, así como de 
alternativas de entrenamiento del personal en el lugar de trabajo por par-
te de las mismas empresas, que representan alternativas a la academia 
tradicional. Las IES tendrán que seguir evaluando su rol en el ecosistema 
educativo para mantenerse como una opción frente a sus nuevos compe-
tidores, ofreciendo posibilidades y espacios de aprendizaje mucho más 
flexibles, actualizados y accesibles.



8Universidad EAFIT01 Un panorama de fuerzas de futuro

Aprendizaje híbrido 
y en línea 
El aprendizaje en línea e híbrido gana cada vez mayor terreno en las pre-
ferencias de los estudiantes sobre cómo acceden a sus experiencias de 
aprendizaje, gracias a las posibilidades de conexión desde cualquier dis-
positivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. La pandemia ha 
acelerado significativamente esta tendencia. Las instituciones de educa-
ción superior tendrán que seguir explorando cuál es la mezcla pertinente 
para atender las expectativas de flexibilidad de sus públicos beneficiarios, 
asumiendo los desafíos de crear ambientes de aprendizaje atractivos y 
efectivos, que aprovechen con sentido las posibilidades ofrecidas por di-
ferentes tipos de mediaciones. Para ello será necesario desarrollar las ca-
pacidades digitales y pedagógicas de sus profesores y equipos de traba-
jo, así como contar con metodologías que permitan aprovechar al máximo 
la tecnología para el aprendizaje efectivo.
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Transformación 
del modelo de aprendizaje 
hacia una formación basada 
en competencias 
La demanda creciente por habilidades nuevas y mejoradas, que puedan 
ser aplicadas en los espacios profesionales ‘justo-a-tiempo’, seguirá pro-
fundizando el movimiento hacia una formación enfocada en el desarrollo 
de competencias y el logro de resultados de aprendizaje comunes.  Este 
movimiento conlleva reflexiones importantes sobre aspectos que han 
acompañado a la educación superior por décadas, como por ejemplo el 
uso de créditos académicos –con duración fija– como mecanismo de es-
tandarización de la oferta.  Nuevamente, la flexibilidad que demuestren las 
instituciones para acompañar a cada estudiante según sus necesidades 
específicas será decisiva no sólo para proporcionar conocimientos y ha-
bilidades verdaderamente útiles para el idóneo desempeño profesional de 
sus graduados, sino para posicionarse como un aliado para el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida.
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Pospandemia: 
impactos en el aprendizaje
La pandemia de covid-19 trajo consigo largos períodos de ais-
lamiento y un grave impacto en el ingreso de las familias. La 
heterogeneidad de recursos para continuar con una educa-
ción virtual, la desmotivación de los estudiantes y las dificulta-
des para adaptarse a la “nueva normalidad”, entre otras cosas, 
generaron significativas pérdidas de aprendizaje en todos los 
niveles educativos, no solamente a nivel conceptual y técnico, 
sino también, y sobre todo, en cuanto a habilidades sociales 
y emocionales. Las instituciones de educación superior debe-
rán crear estrategias para la recuperación del aprendizaje de 
sus estudiantes y anticiparse a las brechas generadas en los 
niveles de educación básica y media, de modo que se mitigue 
el daño a largo plazo sobre el capital humano.
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Sociales

Aumento de la 
inequidad económica 
Las disparidades existentes en la distribución de la riqueza y 
el ingreso, las cuales se han profundizado en la última déca-
da, no sólo pueden limitar el acceso a todo tipo de servicios 
educativos por parte de segmentos crecientes de la pobla-
ción, sino que pueden seguir erosionando la promesa de mo-
vilidad social asociada a la educación superior.  En un entorno 
con mayores demandas de habilidades a lo largo de la vida, la 
inequidad puede limitar las oportunidades laborales y vitales 
para los más vulnerables.  El desafío para las instituciones 
de educación superior es seguir promoviendo escenarios de 
conversación y propuestas de solución para la reducción de 
brechas y garantizar el acceso a la educación superior para 
todos, sin exclusión alguna. 
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Trabajo remoto   
Esta es otra de las prácticas que fueron aceleradas por la pan-
demia. Los trabajadores se benefician de la posibilidad del 
trabajo remoto, entre otras cosas, con la posibilidad de aho-
rrar tiempo y dinero, atender responsabilidades domésticas 
o de cuidado, o trabajar mientras recorren el mundo. De igual 
manera, numerosas empresas han comprendido las ventajas 
de la flexibilización en el bienestar y el rendimiento de sus 
empleados, mientras se ahorran los gastos de administración 
de un espacio físico. Las instituciones de educación superior, 
además de repensar su propio campus, su estructura y su 
oferta educativa, tendrán que contribuir al desarrollo de nue-
vo conocimiento sobre la gestión de organizaciones virtuales 
y promover en sus estudiantes las competencias sociales y 
emocionales requeridas para el éxito personal y profesional 
en un entorno de trabajo a distancia.

Colaboración entre 
humanos y máquinas    
Esta es otra de las prácticas que fueron aceleradas por la pan-
demia. Los trabajadores se benefician de la posibilidad del 
trabajo remoto, entre otras cosas, con la posibilidad de aho-
rrar tiempo y dinero, atender responsabilidades domésticas 
o de cuidado, o trabajar mientras recorren el mundo. De igual 
manera, numerosas empresas han comprendido las ventajas 
de la flexibilización en el bienestar y el rendimiento de sus 
empleados, mientras se ahorran los gastos de administración 
de un espacio físico. Las instituciones de educación superior, 
además de repensar su propio campus, su estructura y su 
oferta educativa, tendrán que contribuir al desarrollo de nue-
vo conocimiento sobre la gestión de organizaciones virtuales 
y promover en sus estudiantes las competencias sociales y 
emocionales requeridas para el éxito personal y profesional 
en un entorno de trabajo a distancia.
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Natalidad decreciente 
en países occidentales 
y “boom” de jóvenes 
en África   

Tensiones provocadas 
por crisis de refugiados 
y migraciones masivas    

Mayores niveles de 
longevidad vs. menores 
niveles de madurez 
y autonomía    

Con una población en acelerado crecimiento, África es el 
continente más joven del mundo. Mientras tanto, en Europa, 
América y Asia Oriental, la población envejece y las tasas de 
natalidad se ralentizan. Un aumento en la demanda africana 
por acceder a la educación superior representa una inmensa 
oportunidad de expansión de mercados para instituciones en 
todo el mundo. En el camino, tendrán que crear estrategias 
para posicionarse en África, promover la multiculturalidad en 
sus climas institucionales, descolonizar el saber, adaptar sus 
currículums a diferentes contextos globales y regionales, y 
ofrecer alternativas accesibles de educación que verdadera-
mente transformen vidas.

La migración masiva resultante de conflictos bélicos, dificul-
tades económicas y presiones del cambio climático se con-
figura como una fuerza que transformará progresivamente la 
composición de las aulas. Lamentablemente, inmigrantes y 
refugiados, como si no bastara con el dolor y el sufrimien-
to padecido en sus lugares de origen, con frecuencia se en-
frentan al racismo, la intolerancia y la discriminación en sus 
lugares de llegada. Las instituciones de educación superior, 
en cooperación con otros actores, deberán garantizar el de-
recho a la educación para todos y todas, sin distingo étnico, 
cultural o lingüístico. Además, tendrán que promover ambien-
tes incluyentes y respetuosos de los derechos humanos.

El desarrollo económico, los avances científicos y el mejora-
miento en las condiciones de vida alrededor del mundo han 
redundado en un crecimiento significativo en la expectati-
va de vida. Las personas son más longevas y en numerosas 
regiones del planeta la proporción de jóvenes frente al total 
de la población es menor que antes. Al mismo tiempo, existe 
una percepción (no documentada de manera formal) respec-
to a que los jóvenes de hoy demuestran menores niveles de 
madurez, autonomía y asumen menos responsabilidades en 
comparación con personas de su misma edad en décadas y 
siglos atrás. Las instituciones de educación superior tendrán 
que priorizar el desarrollo integral de los jóvenes, según sus 
particularidades y ritmos de evolución sociocognitiva. De igual 
manera, tendrán que crear o fortalecer programas de reentre-
namiento y de aprendizaje a lo largo de la vida que favorezcan 
la participación en la sociedad de los adultos mayores, al tiem-
po que concientizan sobre la importancia de crear en todos los 
ámbitos, incluyendo el laboral, relaciones intergeneracionales.
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Teconología

Automatización 
del trabajo 

Analíticas de 
aprendizaje y Big Data

El desarrollo y la convergencia de numerosas soluciones de 
robótica e inteligencia artificial han acelerado los procesos de 
automatización que emulan, en la actualidad, lo ocurrido en la 
primera revolución industrial. Robots y algoritmos han empe-
zado a sustituir diversas tareas no sólo operativas sino analí-
ticas y, en algunos casos, creativas. Frente a este panorama, 
las instituciones de educación superior tendrán que potenciar 
las cualidades humanas que las máquinas no poseen y formar 
en las habilidades digitales y técnicas que hagan posible la 
colaboración entre humanos y máquinas –en lugar de la susti-
tución– y permitan a las personas transitar de los empleos en 
declive a los empleos emergentes.

Si bien la relevancia de los grandes volúmenes de datos digi-
tales como apoyo a la toma de decisiones en educación su-
perior ha sido advertida a lo largo de las últimas dos décadas, 
en la mayoría de los casos el uso que se hace de estos datos 
sigue siendo precario, a pesar de que las instituciones cuen-
ten en la actualidad con diversas plataformas –transacciona-
les y de apoyo al aprendizaje– capaces de registrar cada una 
de las interacciones del estudiante con la plataforma. A nivel 
del sistema, todavía es un desafío utilizar esta información 
para proponer y crear soluciones orientadas a mejorar los re-
sultados de aprendizaje y hacer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje más efectivos. Las instituciones de educación 
superior seguirán fortaleciendo sus capacidades para anali-
zar los datos recopilados y, en base en ellos, tomar decisio-
nes que de verdad favorezcan a sus alumnos y a las prácticas 
pedagógicas, atendiendo las posibles preocupaciones sobre 
la seguridad, la privacidad y el buen uso de los datos. 



15Universidad EAFIT01 Un panorama de fuerzas de futuro

Ciberseguridad Tecnologías emergentes
La frecuencia, diversidad y complejidad de los ataques ciber-
néticos contrasta con la limitada atención que históricamente 
ha prestado el sector a este tema. A pesar de las inversiones 
realizadas por numerosas instituciones, muchas otras son ex-
tremadamente vulnerables y, por ende, blancos fáciles para 
los atacantes. Las IES estarán avocadas a la construcción de 
arquitecturas de seguridad que permitan resguardar la gran 
cantidad de información que almacenan, para evitar perjui-
cios al conjunto de la comunidad educativa y honrar la con-
fianza de sus estudiantes. Adicionalmente, deberán enseñar 
las competencias necesarias para enfrentar las nuevas ame-
nazas que trae consigo un mundo inevitablemente moldeado 
por el avance de la tecnología y la informática.

La Cuarta Revolución Industrial está caracterizada por los 
acelerados avances tecnológicos emergentes que difuminan 
las fronteras entre lo físico, lo digital y lo biológico. El inter-
net de las cosas, el blockchain, las tecnologías de realidades 
extendidas e inmersivas, la inteligencia artificial y las innova-
ciones en nanotecnología y biotecnología, entre otras, repre-
sentan grandes e inevitables transformaciones para la huma-
nidad y el mundo. Las instituciones de educación superior no 
sólo seguirán incorporando estas tecnologías como objetos 
de estudio, sino como apoyo a sus metodologías de ense-
ñanza y aprendizaje, además de formar en las habilidades y 
competencias para el uso y el desarrollo crítico, ético y efec-
tivo de estas tecnologías de cara al futuro y a las demandas 
del mercado laboral.
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Economía digital Incertidumbre laboral
Con el paso del tiempo, la emergencia de nuevas tecnologías 
y aplicaciones financieras –entre las que se encuentran las 
criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT) y numerosas 
soluciones financieras descentralizadas– no sólo demandará 
mayor flexibilidad transaccional para las instituciones de edu-
cación superior sino la revisión de sus modelos de negocio y 
de financiación.  Una economía crecientemente digital lleva al 
crecimiento exponencial de los datos digitales y a la multipli-
cación de los riesgos de ciberseguridad y de desinformación, 
incrementando la necesidad de inversiones en infraestructu-
ra y talento humano enfocado en los datos y las analíticas.

Durante la última década, debido a la aparición de numerosas 
plataformas digitales, el mercado laboral ha visto el aumento 
de los contratos de corto plazo, el trabajo freelance y la infor-
malidad.  La obsolescencia de algunas habilidades, sumada a 
la situación macroeconómica derivada de la pandemia, con-
tribuye a una incertidumbre laboral creciente. En ese contex-
to, muchos recién graduados de los programas de educación 
superior viven un verdadero drama cuando llega su momento 
de ingresar al mundo laboral: largos períodos de desempleo, 
salarios bajos, condiciones precarias y trabajos que no co-
rresponden a su nivel de formación o su vocación. 

Costo y valor de la 
educación superior
En un mundo en el que la desigualdad de ingresos y la inequi-
tativa distribución de la riqueza son la norma, la mayoría de la 
población no puede permitirse pagar altos costos de matrí-
cula u otros gastos relacionados con educación superior. Adi-
cionalmente, los estudiantes sienten una gran desconexión 
entre las IES y sus aspiraciones personales y profesionales, 
mientras que numerosos graduados de programas de educa-
ción superior perciben un valor recibido inferior al costo pa-
gado. Lo anterior, sumado a la aparición de otras alternativas 
de formación y a un entorno económico incierto, obligará a 
las IES a redefinir las formas de conectarse con los propósitos 
de sus estudiantes, aportando un valor que vaya más allá de 
los aspectos económicos y que conecte de manera más clara 
con el crecimiento personal y profesional a lo largo de la vida.

Económicas
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Inestabilidad 
política que genera 
incertidumbre

Ideología política 
que impacta 
la enseñanza

Reducción de la 
financiación estatal

Globalización e 
ternacionalización

Si bien la inestabilidad política se vive de mane-
ra muy diversa alrededor del planeta, un factor 
común que la acompaña es un foco puesto en el 
corto plazo, con políticas que no tienen suficien-
te continuidad o que no cuentan con un espacio 
suficiente para afianzarse.  La aparición de mar-
cos normativos inestables, políticas cambiantes 
de financiación o el nivel de respaldo –o falta del 
mismo– frente a la labor de la educación superior 
o de áreas del conocimiento específicas repre-
sentan un riesgo para la posición de las IES fren-
te a la sociedad.  Las instituciones de educación 
superior estarán llamadas a reivindicar el papel 
de la ciencia y la educación para fomentar la in-
clusión, el diálogo participativo, la paz, la convi-
vencia social, la colaboración y la creación de fu-
turos compartidos. Del éxito que tengan las IES 
en este propósito, dependerá la transformación 
política positiva y sostenible de la humanidad.

Aunque no se trata de una tendencia global, en 
los últimos años han aparecido algunas señales 
de una relación cambiante entre las institucio-
nes de educación superior y los poderes políti-
cos que, reflejando posiciones ideológicas es-
pecíficas, intentan incidir a través de la política 
o del discurso público en los conocimientos que 
se imparten y los valores que se fortalecen en el 
proceso pedagógico. La creciente radicalización 
de los discursos y del actuar político puede de-
rivar en planes de estudio que ofrecen perspec-
tivas limitadas y parciales del mundo. Las insti-
tuciones de educación superior enfrentan el reto 
crear espacios de diálogo y entornos favorables 
a la diversidad, educando en la escucha, en la 
pregunta permanente y en la autocrítica.

La presión generada en los sistemas sanitarios 
de todo el planeta por causa de la pandemia co-
vid-19 profundizó en los últimos años una ten-
dencia de reducción del apoyo estatal para la 
educación superior.  Si bien hay países (como 
Colombia) en los que, por el contrario, ha au-
mentado la inversión pública en el sector, siguen 
existiendo deudas históricas y asuntos estruc-
turales que todavía no están resueltos, y que 
pueden verse comprometidos debido a que los 
presupuestos públicos son limitados y a menudo 
se requieren para atender otras necesidades y 
demandas sociales.

En un mundo globalizado, hiperconectado e in-
terdependiente, se ha hecho más relevante la ne-
cesidad de enseñar conocimientos más diversos 
y la capacidad para adaptarlos a diferentes con-
textos y circunstancias. Los estudiantes también 
aspiran ahora a vivir experiencias de intercambio 
cultural. Las instituciones de educación superior 
tendrán que priorizar el descubrimiento de las 
culturas del mundo en sus planes de estudio y 
crear alianzas que les permitan ofrecer un mis-
mo programa con estancias en distintos países o 
con la presencia de estudiantes procedentes de 
todas partes.

Políticas
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Salud planetaria Objetivos 
de desarrollo 
sostenible

Diseño 
regenerativo y 
economía circular

El cambio climático y la devastación del medio 
ambiente ponen en peligro la vida en el plane-
ta. La emisión de gases generadores de efecto 
invernadero ha venido en aumento desde el co-
mienzo de la era industrial. Asimismo, la pobla-
ción mundial se ha triplicado entre 1950 y 2020, 
lo que ha derivado en una mayor demanda de re-
cursos y, con ello, en un mayor estrés medioam-
biental. Tanto los efectos del cambio climático 
como las acciones que sean emprendidas en los 
próximos años para mitigarlos tienen el potencial 
de afectar tanto los mecanismos de oferta de los 
servicios educativos como su contenido. 

El desarrollo sostenible global depende de un 
decidido esfuerzo colectivo en el que confluyen 
múltiples actores: la sociedad civil, la industria, 
el gobierno y, por supuesto, la academia. Los 
objetivos de desarrollo sostenible seguirán re-
presentando hasta 2030 una hoja de ruta para 
la definición de estrategias, políticas y objeti-
vos misionales de las organizaciones, públicas 
y privadas, alrededor del mundo, incluyendo a 
las instituciones de educación superior. Las IES 
deben atender la demanda de la sociedad por 
la formación de seres humanos que cuenten 
con los conocimientos y capacidades necesa-
rias para enfrentar los grandes desafíos de la 
humanidad. Adicionalmente, su ejercicio inves-
tigativo debe servir al propósito de explorar y 
crear las soluciones que contribuyan al desarro-
llo sostenible, de validar la pertinencia de estas 
soluciones y de implementarlas en cooperación 
con otros actores.

El diseño regenerativo representa una oportuni-
dad para crear soluciones innovadoras y eficien-
tes que permitan transformar el actual modelo 
lineal de producción y consumo, en el que sim-
plemente se compra, se subutiliza y se deshe-
cha, hacia un modelo circular en que contribu-
ya a la reparación, restauración y regeneración 
de los ecosistemas dañados.  La relevancia de 
la sostenibilidad estará vinculada a la capacidad 
de innovación, de generación de conocimiento y 
de reflexión crítica de las instituciones de educa-
ción superior para reinventar el sistema econó-
mico hacia uno que incorpore los principios de la 
economía circular, rediseñar los procesos y los 
productos industriales.

Ambientales



19Universidad EAFIT01 Un panorama de fuerzas de futuro

Implicaciones para la 
educación superior
Las fuerzas de futuro conllevan a un cambio de comportamientos y 
preferencias que impactan en la educación superior. A continuación, se 
plantean algunos pronósticos sobre cuáles podrían ser estos cambios 
para los estudiantes, los profesores, el modelo educativo y la industria, 
con el fin de contribuir a orientar la toma de decisiones en las institu-
ciones educativas:

Estudiantes
En un mundo moldeado por las fuerzas de futuro 
descritas anteriormente en este documento, con 
respecto a los estudiantes, se podría esperar que:

• Los potenciales estudiantes aspiren encon-
trar en la educación superior oportunidades de 
aprendizaje basadas en algoritmos de perso-
nalización y recomendación, que se ajusten a 
su ritmo y formas de aprender, a sus intereses, 
a sus aspiraciones, reflejando las prácticas ac-
tuales de consumos mediáticos –música, tele-
visión, etc.–.

• La educación a lo largo de la vida se volverá 
relevante para nuevos grupos poblacionales, 
desde los niños y jóvenes hasta los adultos ma-
yores que, dada una mayor longevidad, espe-
ran extender su vida laboral y su participación 
en la vida social.

• Habrá una expectativa mayor de los estudian-
tes de ser escuchados, de tener claridad de 
sus rutas de aprendizaje y de recibir feedback 
oportuno por parte de sus tutores. 

• Los estudiantes aspiren a tener un mayor 
acompañamiento y recursos para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje no logrados durante 
la pandemia, sin que esto represente una ma-
yor carga y responsabilidad académica, y con 
especial énfasis en el relacionamiento y la ges-
tión emocional.

• Los estudiantes se inclinen cada vez más por 
programas académicos flexibles y accesibles 
desde cualquier dispositivo, en cualquier mo-
mento y desde cualquier lugar, pero que cuen-
ten al mismo tiempo con entornos de aprendi-
zaje atractivos, dinámicos y participativos.

• Se matriculen en programas con currículums 
bien definidos y sin elementos que puedan ser 
percibidos como “relleno”, que les permitan 
desarrollar las competencias necesarias para 
emplearse rápidamente y desempeñarse exi-
tosamente en un mundo marcado por la auto-
matización y el avance tecnológico.

• Busquen oportunidades de becas y alternati-
vas de educación gratuitas para reducir la car-
ga financiera para sí mismos y sus familias.

• Rechacen la formación en asuntos que las má-
quinas pueden hacer mejor –se amerita una 
discusión respecto a cuáles son estos asuntos 
y cómo pueden cambiar con el paso del tiem-
po–, más aún cuando se trate de habilidades 
aparentemente no imprescindibles para su 
ejercicio profesional.

• Sean vigilantes de que se atiendan sus pre-
ocupaciones sobre la seguridad, la privaci-
dad y el buen uso de los datos por parte de 
las instituciones de educación superior.

• Busquen entornos de aprendizaje multicul-
turales, diversos e inclusivos.

• Ante una creciente conciencia ecológica, 
para las generaciones venideras, las prác-
ticas amigables con el medio ambiente y su 
integración en los currículos podrán ser cla-
ve en la decisión de matricularse en un pro-
grama de educación superior.
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Profesores
En un mundo moldeado por las fuerzas de futuro 
descritas anteriormente en este documento, se 
podría esperar que los profesores:

• Tengan que actualizarse permanentemente 
para desarrollar en sus alumnos las compe-
tencias propias de una nueva era de rápidos y 
grandes avances tecnológicos.

• Utilicen analíticas de aprendizaje para mejo-
rar sus prácticas pedagógicas y acompañar a 
cada estudiante en las circunstancias en que 
no puede hacerlo un algoritmo. 

• Incorporen las tecnologías emergentes de ma-
nera integral y pertinente en su proceso y me-
todología de enseñanza. 

• Promuevan el pensamiento crítico y los espa-
cios de debate en el aula, bajo los principios del 
respeto, la escucha y la pregunta permanente.

 
• Se enfoquen en potenciar las habilidades hu-
manas, en lugar de enseñar cosas que las má-
quinas pueden hacer mejor.

•Eduquen teniendo en cuenta que el individuo 
hace parte de una sociedad y también de un 
ecosistema vivo que debe ser regenerado y 
protegido.

• Se preparen para brindar una educación signifi-
cativa en contextos multiculturales –tanto en lo 
relacionado con el contexto nacional como de 
estudiantes extranjeros–, de modo que se es-
tudien los temas desde múltiples perspectivas.

• Promuevan valores como la paz, la conviven-
cia social, la colaboración y la creación de fu-
turos compartidos.

• Brinden acompañamiento a sus estudiantes en 
el logro de sus objetivos personales y profesio-
nales, de forma que se recupere la confianza 
en las instituciones.

• Cuenten con información para comprender el 
nivel de desarrollo social, emocional y cogniti-
vo de sus estudiantes, que les permita ofrecer 
una educación acorde con las singularidades 
de cada uno, así como mejorar continuamente 
y a su propio ritmo en dichos aspectos.

• Propicien el aprendizaje intergeneracional en 
las aulas compuestas por estudiantes de dife-
rentes grupos de edad.
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Modelo educativo Industria
En un mundo moldeado por las fuerzas de futu-
ro descritas anteriormente en este documento, 
con respecto al modelo educativo, se podría es-
perar que:

• Se profundizará el paso de un modelo indus-
trial de la educación superior (foco en tiempo, 
procesos y enseñanza) a un modelo de econo-
mía del conocimiento (basado en resultados y 
aprendizaje). 

• Las nuevas demandas de habilidades ágiles, 
oportunas, flexibles generarán nuevos tipos de 
modelos educativos –los bootcamps, microcre-
denciales, microlearning son ejemplos incipien-
tes de estos nuevos modelos–, diseñados a la 
medida de las necesidades de los aprendices y 
con currículos de 60 años.

• La educación híbrida o completamente virtual, 
o a distancia enriquecida con tecnologías digi-
tales, ganará cada vez mayor terreno frente a 
los modelos de educación presencial.

En un mundo moldeado por las fuerzas de futu-
ro descritas anteriormente en este documento, 
con respecto a la industria, se podría esperar:

• La proliferación de nuevos actores y ofertas 
de servicios educativos más allá de las univer-
sidades e instituciones educativas: EdTech, 
empresas, entidades certificadoras, etc. 

• Un sistema educativo más conectado con las 
demás trayectorias como la educación básica y 
otros actores como el sector productivo.

• La creación de asociaciones de distintas univer-
sidades del mundo para ofrecer un mismo pro-
grama con estancias cortas en cada institución.

• La completa gratuidad de la educación en ins-
tituciones de educación superior privadas para 
los más vulnerables, con el fin de reducir las 
desigualdades.

• Un mismo programa académico será ofertado 
por diferentes instituciones, con la promesa de 
valor que tienen las experiencias internaciona-
les y multiculturales.

• En lugar de una formación modular categoriza-
da en cursos o temas, se pasará a un modelo 
de formación basado en competencias para el 
desempeño profesional.

• Las nuevas tecnologías mediarán cada vez más 
las prácticas y procesos de enseñanza y apren-
dizaje, enriqueciendo la experiencia educativa.

• Crecerá el enfoque en el desarrollo sostenible y 
en los desafíos medioambientales dentro de los 
programas de estudio.

• Una competencia generalizada entre las insti-
tuciones de educación superior por estudiantes 
internacionales provenientes de África.

• El crecimiento de los competidores que garan-
tizan la empleabilidad de sus graduados y no 
cobran a sus estudiantes sino hasta que han fi-
nalizado su formación, como en un acuerdo de 
ingresos compartidos, por ejemplo.

• El surgimiento de instituciones o programas de 
formación superior abiertamente adscritas a 
una ideología política.

• La incorporación de los objetivos de desarrollo 
sostenible en la estrategia, la misión y la marca 
de muchas instituciones de educación superior.
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La educación en el mundo actual se fundamenta 
en el conocimiento y el aprendizaje como ejes 
para la transformación, en esta medida la ofer-
ta y demanda por educación están presentando 
cambios acelerados los cuales se exacerbaron 
en la postpandemia. 

Cuando se habla de educación superior en el 
mundo hoy, no se hace referencia únicamen-
te a Instituciones de Educación Superior -IES-, 
sino que existen además diversos actores con 
características específicas que están haciendo 
que este mercado se diversifique y adapte su 
oferta a través del aprendizaje remoto y flexible 
mediado por la tecnología.

Educación superior en el mundo 

La educación superior y su acceso universal es 
un derecho humano y elemento fundamental 
para el desarrollo social y económico de las na-
ciones, así como justicia social para las pobla-
ciones. En el último tiempo es un concepto que 
ha evolucionado de manera significativa apoya-
do desde diversos tratados e instrumentos in-
ternacionales donde se ha fortalecido su pers-
pectiva humanística. De acuerdo con el Instituto 
Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (2020):

El acceso universal a la educación superior en las úl-
timas dos décadas ha aumentado en general en to-
das las regiones del mundo. Entre 2000 y 2018, la 
tasa bruta de matrícula1 (TBM) en la educación su-
perior mundial aumentó del 19% al 38% […] Algunos 
aspectos impulsores que han facilitado el acceso a 
la educación superior se debe, entre otras cosas, al 
crecimiento en general de instituciones privadas y de 
educación abierta y a distancia sumado al desarrollo 
económico de naciones (p. 8-9).

Tal aumento en el acceso a educación superior 
en los últimos decenios refleja una tendencia que 
merece análisis profundo dada la gran atención 
institucional y gubernamental que ha concen-
trado y por el momento histórico (retos y proble-
máticas) que afrontan actualmente las IES. Por 
ejemplo, parte de estas tendencias se corres-
ponden con un cambio en la distribución de los 
beneficiarios en el acceso a la educación supe-
rior por género, que pasó de 19% a 36% en los 
hombres, mientras que las mujeres aumentaron 
del 19% al 41%, convirtiéndose en las principales 
beneficiarias del aumento de la matrícula de la 
educación terciaria mundial. Las cifras señalan 
que solo en la obtención de títulos de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por 
sus siglas en inglés) las mujeres siguen rezaga-
das (UNESCO-IESALC, 2020).

No obstante, a pesar del incremento indiscutible 
en la cobertura de educación terciaria, persisten 
grandes desigualdades que limitan su acceso 
para los grupos más vulnerables. En ese sentido, 
la educación superior sigue estando fuera del 
alcance de las personas más pobres del mundo, 
quienes solo pudieron avanzar hasta alcanzar 
un 10% en el acceso ante un 77% de las fami-
lias de mayores ingresos en el periodo referen-
ciado. “Parece haber una fuerte relación entre el 
producto interno bruto (PIB) per cápita y la tasa 
bruta de matriculación terciaria. Un aumento en 
la matrícula universitaria tiende a coincidir con el 
aumento del PIB per cápita”, indica el estudio. 

1. De acuerdo con la UNESCO y IE-
SALC (2020) esta tasa expresa la 
matrícula como el porcentaje de la 
población que se encuentra en el gru-
po etario correspondiente a los cinco 
años inmediatamente después de la 
graduación de la escuela secundaria 
(por lo general, de 19 a 23 años).

Gráfico 1
Tasa de cobertura en edu-
cación superior América 
Latina, países OCDE y Co-
lombia, periodo 2010-2020

Fuente: elaboración propia, 
Consejo Privado de Competiti-
vidad, 2020.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Colombia 37,1% 42,8% 43,9% 47,3% 49,8% 51,4% 53,4% 54,4% 54,0% 52,2% 51,6%
OCDE 66,6% 68,9% 69,10% 70,5% 70,7% 67,9% 71,7% 72,5% 75,1% 75,1%
America Latina 42,6% 47,3% 45,2% 45,5% 47,2% 48,4% 54,8% 56,9% 54,5% 46,0%
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Finalmente, comparando tasas de cobertura 
en educación superior, Colombia con un 52 % 
tiene un promedio similar al de América Latina 
con 51% y de países como Brasil y Costa Rica. 
No obstante, al compararlos con el promedio de 
cobertura de la OCDE (72, 8%), se encontraba 
para 2020 casi 21 puntos porcentuales por de-
bajo. Dentro de esta organización para la coo-
peración y el desarrollo los países de Australia, 
Chile y Argentina presentan tasas de cobertura 
superiores al 90% (Concejo Privado de Compe-
titividad, 2020). (Ver Anexo 1)

Educación superior en Colombia 
en la última década

De acuerdo con el Ministerio de Educación Na-
cional de Colombia - MEN (2019), tradicional-
mente la educación superior se imparte en dos 
niveles que son pregrado y posgrado, los cua-
les son ofertados por Instituciones de Educa-
ción Superior -IES- que tienen el reconocimien-
to oficial conforme a la ley como prestadoras 
de este derecho y servicio público con función 
social. Estas entidades educativas se clasifican 
de acuerdo con su carácter académico y natu-
raleza jurídica.

Según su carácter académico, el cual delimita la 
competencia para ofertar el tipo de programas y 
modalidades de formación (pregrado y posgra-
do), las IES se organizan en Instituciones Téc-
nicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, 
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnoló-

gicas y Universidades. De acuerdo con la clasi-
ficación de la institución, se pueden desarrollar 
diferentes modalidades para pregrado (técnicos 
profesionales, tecnológicos y profesionales) y 
posgrado (especializaciones técnicas profesio-
nales, especializaciones tecnológicas, especia-
lizaciones profesionales, maestrías y doctora-
dos). (ver Tabla 1).

Tabla 1
Clasificación de Instituciones de Educación Superior 
según su carácter académico

Tipo de institución
Modalidad de formación

Pregrado Posgrado

Instituciones Técnicas 
Profesionales • Técnicos profesionales • Especializaciones 

técnicas profesionales

Instituciones 
Tecnológicas

• Técnicos profesionales
• Tecnológicos

• Especializaciones 
técnicas profesionales

• Especializaciones 
Tecnológicas

Instituciones 
Universitarias o 
Escuelas Tecnológicas

• Técnicos profesionales
• Tecnológicos
• Programas Profesionales

• Especializaciones 
técnicas profesionales

• Especializaciones 
Tecnológicas

• Especializaciones 
profesionales

Universidadesniversidades

• Técnicos profesionales
• Tecnológicos
• Programas Profesionales

• Especializaciones 
técnicas profesionales

• Especializaciones 
Tecnológicas

• Especializaciones 
profesionales

• Maestrías

• Doctorados

Fuente: elaboración propia, Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia.

Las IES pueden ser de carácter oficial o privado 
según su naturaleza jurídica, estas ofrecen pro-
gramas en modalidad presencial o virtual (ge-
neralmente presencial) con tarifas definidas y 
duraciones fijas; para los programas profesiona-
les entre cinco y seis años, y para los programas 
técnicos y tecnológicos -con el objetivo claro de 
formar a estudiantes en habilidades para el tra-
bajo- en un tiempo menor entre dos y tres años.

Asimismo, existen otro tipo de instituciones que 
ofrecen Educación para el Trabajo y el Desarro-
llo Humano (IETDH), las cuales tienen por objeto 
complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos o laborales que 
conducen a la obtención de certificados de ap-
titud ocupacional. Estos programas se imparten 
generalmente de manera presencial y su duración 
es por horas (aprox. 100 horas – 9 a 12 meses).

Ahora bien, en los últimos años América Latina 
está demandando capital humano mayor ca-
lificado, tal necesidad se ha vuelto claramente 
apremiante después de la pandemia del CO-
VID-19. Incluso antes de la pandemia, las máqui-
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nas habían empezado a sustituir a las personas 
en tareas rutinarias mediante la automatización 
de procesos; internet había sustituido la interac-
ción personal a través de plataformas electró-
nicas; y la productividad y valor de mercado de 
trabajadores que producen valor agregado in-
tangible —como investigadores, programadores 
y diseñadores— ya estaba en alza. En lugar de 
crear nuevas tendencias, la pandemia simple-
mente ha acelerado las ya existentes (Nuevas 
competencias, 2021).

En esta media, el mercado está demandando 
nuevas habilidades en el mundo laboral suma-
do a la necesidad de formación complementa-
ria constante, exigiendo así la ampliación de la 
oferta en educación superior que responda a las 
necesidades del mercado. Sin embargo, las IES 
tienen grandes desafíos para flexibilizar su ofer-
ta a una mayor velocidad, esto debido especial-
mente a las regulaciones normativas a las cuales 
deben adherirse. 

Dado este panorama, nuevos actores se están 
incorporando al mercado, los cuales se caracte-
rizan por ofrecer programas por competencias y 
de libre composición, programas en modalidad 
virtual e híbrida mediados por tecnología, y tari-
fas variables (por tipo de programa, modalidad y 
duración). Algunos de ellos son:

EdTechs: hace referencia a tecnología educati-
va y tiene dos ramas. La primera es la acadé-
mica que se refiere a la “posibilidad de estudiar, 

analizar o revisar procesos de enseñanza/apren-
dizaje desde una perspectiva tecnológica. La otra 
rama es la práctica que tiene que ver con tecnolo-
gía dispuesta o utilizada en contextos educativos” 
(Instituto para el Futuro de la Educación, 2019).

Certificación de competencias: “es el reconoci-
miento público, formal y temporal de la capacidad 
laboral demostrada por un trabajador, efectuado 
con base en la evaluación de sus competencias 
en relación con una norma y sin estar necesa-
riamente sujeto a la culminación de un proceso 
educativo” (Irigoin & Vargas, 2002, p. 75).

Otros actores: así como las EdTechs y los entes 
certificadores de competencias, existe oferta 
adicional que no cuenta con una regulación cla-
ra y que se caracteriza por ser aún más flexible, 
orientada a capacitar para habilidades laborales 
específicas y en muchos casos de forma gra-
tuita. En el caso de universidades corporativas, 
organizaciones privadas no certificadas o reco-
nocidas, ofreciendo programas de formación, 
Youtubers con programas de formación en lí-
nea, academias de formación, escuelas de có-
digo, entre otros. 

Tabla 2
¿Qué se entiende por educación superior hoy en Colombia?

Duración Modalidad Oferta

Educación profesional 

universitaria
5 y 6 años 18% de programas en 

otras modalidades

141 Universidades 
(56% acreditadas) 
1.6 millones de 
matriculados

Educación técnica 
profesional y 
tecnológica

2 y 3 años Menos del 30% de las 
clases en línea

217 instituciones  
(6% acreditadas) 
691.7 mil matriculados

Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo 
Humano (IETDH)        

1,000 horas  
(9-12 meses en 
promedio aprox.)

Presencial

3995 instituciones  
(8% con certificado 
de calidad) 413.2 mil 
matriculados

Tecnología educativa 
(EdTech) Por horas. Flexible Virtual 97 Startups 

14% en educación superior

Entes certificadores  Por horas. Flexible Virtual N.I

Otros actores Por horas. Flexible Presencial/Virtual

• Universidades 
corporativas

• Organizaciones privadas 
no certificadas o 
reconocidas ofreciendo 
programas de formación

• Youtubers con 
programas de formación 
en línea

• Academias de formación
• Escuelas de código

Fuente: elaboración propia, Ministerio de Educación Nacional (MEN), Tendencias en Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (UNESCO), La vía rápida hacia nuevas competencias: Programas cortos de educa-
ción superior en América Latina y el Caribe (Banco Mundial-2021).

Según las estadísticas del Ministerio de Educa-
ción Nacional2, entre 2010 y 2021, la matrícula 
en educación superior a nivel país creció a un 
ritmo promedio anual de 3.6 % y del 2.5 % para 
Antioquia, considerando todos los niveles edu-
cativos desde la formación técnica profesional, 
tecnológica y universitaria. En este periodo son 

0%

2. Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior SNIES del 
Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia.
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relevantes los incrementos en el número de ma-
triculados para los años 2011(11 % Colombia y 9 
% Antioquia) y 2013 (8 % Colombia y 7 % Antio-
quia). Asimismo, se destaca que el año 2019 re-
porta el mismo porcentaje de decrecimiento en 
número de matriculados (-2 % Colombia y -3 % 
Antioquia) que el 2020 año de la pandemia. Para 
el 2021, creció (4 %) el número de matriculados 
a nivel nacional y en Antioquia se registró una 
leve disminución.

De otro lado, la tasa de cobertura bruta3 en Co-
lombia se mantiene superior al 50% desde el año 
2015. En 2021, esta tasa fue del 56% en Antio-
quia y 53% nivel nacional, es decir, de cada 100 
estudiantes (entre 17 y 21 años) que se gradúan 
de bachillerato en Antioquia, 56 ingresan a la 
Educación Superior y a nivel nacional 53. Para 
el 2020 debido a la pandemia por covid-19 la 
tasa de cobertura disminuyó y presenta un re-
punte para el año siguiente. No obstante, el 
descenso en cobertura también se presentó 
en 2019, año sin pandemia.

3. Muestra la relación entre los alum-
nos matriculados en el nivel de pre-
grado (técnico profesional, tecnoló-
gico y universitario) y la población 
proyectada entre 17 y 21 años, por 
tanto, mide la participación de los jó-
venes y adultos que se encuentran 
efectivamente cursando un progra-
ma de formación en educación su-
perior. https://snies.mineducacion.
gov.co/1778/articles-391286_Fi-
chas_tecnicas.pdf 

Gráfico 2
Tasa de cobertura en edu-
cación superior universi-
taria, técnica profesional y 
tecnológica, periodo 2010-
2021.

Fuente: elaboración propia, 
Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior 
(SNIES), 2022.

La tasa de cobertura de programas de pregra-
do a nivel nacional ha crecido, pasando de 37.1% 
en 2010 a 52% en 2021. Esto como resultado de 
un crecimiento del 46,2 % de la matrícula total de 
pregrado y la disminución de la población entre 17 
y 21 años (en 3.8%) dentro del periodo analizado. 

Tendencias en la matrícula de 
pregrado a nivel nacional

La matrícula de pregrado ha presentado una 
tendencia creciente desde 2011. Al examinar 
las cifras por nivel educativo, se observan va-
riaciones importantes, la matrícula universitaria 
continúa siendo superior a la matrícula técnica 
y tecnológica. La matrícula de programas téc-
nicos laborales se contrajo en un 10% y registró 
aumentos acumulado del 23% para tecnologías, 
y del 35% para programas universitarios en los 
últimos diez años.

Gráfico 3
Matrícula total de educa-
ción superior según pre-
grado por niveles, periodo 
2011-2021.

Fuente: elaboración propia, Sistema Na-
cional de Información de la Educación Su-
perior (SNIES), 2022.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Técnica profesional 82.358 78.555 83.016 96.466 93.970 82.585 73.263 78.618 81.805 68.903 74.098
Tecnológica 504.113 515.129 587.914 614.825 623.551 638.412 658.579 630.928 574.730 581.479 617.679
Universitaria 1.159.512 1.218.816 1.296.123 1.369.149 1.431.983 1.513.288 1.548.485 1.557.594 1.552.078 1.529.788 1.568.193

82.358 78.555 83.016 96.466 93.970 82.585 73.263 78.618 81.805 68.903 74.098

504.113 515.129
587.914 614.825 623.551 638.412 658.579 630.928

574.730 581.479 617.679

1.159.512
1.218.816

1.296.123
1.369.149

1.431.983
1.513.288 1.548.485 1.557.594 1.552.078 1.529.788 1.568.193

Técnica profesional Tecnológica Universitaria

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Matrícula Antioquia 245.879 268.744 274.453 294.465 305.685 315.411 325.483 334.616 340.380 331.782 320.829 320.357
Matrícula Colombia 1.674.02 1.859.69 1.929.58 2.092.89 2.220.65 2.293.55 2.394.43 2.446.31 2.440.36 2.396.25 2.355.60 2.448.27
Cobertura Colombia 37,1% 42,8% 43,9% 47,3% 49,8% 51,4% 53,3% 54,4% 54,0% 52,2% 51,6% 53,9%
Cobertura Antioquia 41,0% 46,8% 47,4% 50,5% 52,2% 53,7% 55,5% 57,4% 58,2% 56,4% 55,3% 56,2%
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La matrícula universitaria muestra una tendencia 
creciente entre 2015 y 2017, debido al inicio del 
programa Ser Pilo Paga4 a partir de 2014, pre-
sentando el mayor crecimiento en 2016, del 6 %. 
Este programa facilitó el acceso a la educación 
superior de 39.998 estudiantes originarios de 
993 municipios de todos los departamentos del 
país durante el periodo 2015 a 2018. El 80 % de 
estos estudiantes se matricularon en institucio-
nes privadas y el 20 % en públicas. 

A partir de 2019, la matrícula Universitaria pre-
senta una leve disminución y en 2020 se acen-
túa con una caída del 1% debido a la pandemia.
El programa Ser Pilo Paga, explica en gran me-
dida la tendencia creciente de la matrícula de 
pregrado en instituciones privadas entre 2015 y 
2017, crecimiento del 6% en 2015, 8% en 2016 y 
3% en 2017. Sin embargo, desde 2019 presen-

ta una tendencia decreciente, alcanzando nive-
les de matrícula anteriores al programa, con una 
caída en la matrícula de pregrado del 5% entre 
2020 y 2021 (ver gráfico 4). 

De forma opuesta, la matrícula de pregrado en el 
sector oficial presentó un repunte en 2021, con 
un crecimiento del 14% (83.534 estudiantes). 
Este incremento responde principalmente a la 
gratuidad de la matrícula en instituciones de ca-
rácter oficial, que en particular se ve reflejado en 
el incremento de la matrícula de algunas univer-
sidades como: la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia -UNAD- con 23815 matriculados 
(que corresponde al 29% del aumento total), 
Universidad Nacional de Colombia con 13999, 
Universidad del Valle con 9081 y la Escuela Su-
perior de Administración Pública -ESAP- con 
4731 estudiantes.

4. “En el Plan Nacional de Desarrollo 
2014 - 2018 “Todos por un nuevo 
país”, el Gobierno Nacional manifes-
tó que: “la educación es una de las 
dimensiones más importantes para 
la movilidad social dado que permite 
formar el capital humano y construir 
competencias para el desarrollo so-
cial y productivo de las personas y 
la construcción de convivencia ciu-
dadana”. Bajo este contexto el pro-
grama “Ser Pilo Paga” se diseñó para 
facilitar el acceso a la educación su-
perior de los mejores bachilleres del 
país y en condiciones de vulnerabili-
dad socioeconómica a instituciones 
de educación superior acreditadas 
de alta calidad, a través de una línea 
de crédito condonable que cubre

Gráfico 4
Matrícula universitaria en 
pregrado de IES oficiales 
y privadas, periodo 2014-
2021.

Fuente: elaboración propia, Sis-
tema Nacional de Información 
de la Educación Superior, 2022.

En Colombia, las universidades5 que presentan 
mayor matrícula de pregrado, que en conjunto 
agrupan el 30 % del mercado, son: Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (10%), Fundación 
Universitaria del Área Andina (6%), Universidad 
Nacional de Colombia (6%). Universidad de An-
tioquia (4%) y Universidad del Tolima (4%). De 
estas cinco instituciones solo hay una de ca-
rácter privado (Fundación Universitaria del Área 
Andina). A nivel nacional, 10 universidades con-
centran el 50 % de la participación en pregrado,

Con respecto al departamento de Antioquia, ex-
ceptuando las universidades públicas, las insti-
tuciones con mayor participación a nivel país en 
matrículas de pregrado son la Universidad Pon-
tificia Bolivariana (2 %), Universidad San Buena-
ventura (2 %) y Universidad EAFIT (1 %).

5. Incluyendo únicamente Universi-
dad con acreditación en alta calidad 
en SNIES en 2022

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oficial 564770 580672 596335 607532 615168 618624 610399 693933
Privada 804379 851311 916953 940953 942426 933454 919389 874260

564.770
580.672

596.335 607.532 615.168 618.624 610.399

693.933

804.379

851.311

916.953
940.953 942.426 933.454

919.389

874.260

Oficial Privada
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Gráfico 5
Tasa de participación matri-
culados en pregrado según 
modalidad, periodo 2014-
2021.

Fuente: elaboración propia, 
Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior 
(SNIES), 2022.

Mirando la tasa de participación de matricula-
dos en pregrado según la modalidad, los pro-
gramas presenciales mantienen una clara su-
perioridad frente a los virtuales a pesar de que 
los primeros registran una disminución desde 
2019 por el incremento de la participación de 
los programas virtuales.

Tendencias en la matrícula de 
posgrado a nivel nacional

A nivel de posgrados, la matrícula total de es-
tudiantes en Colombia presentó una tendencia 
creciente entre 2011 y 2019 con un crecimiento 
anual promedio de 10,75 %. Al desagregar por 
niveles, de acuerdo con el Gráfico 6, la matrícu-
la de las especializaciones es superior frente a 
los otros en todo el periodo, sin embargo, ob-
servando la variación acumulada, las maestrías 
son las que más crecieron (140 %) entre 2011 y 
2021 al compararse con especializaciones (35 
%) y doctorados (138 %). 

Con respecto al 2020 año de pandemia, las ma-
trículas de maestría son las únicas que no de-
crecen, las especializaciones disminuyeron en 
12274 estudiantes y doctorados en 108. Ahora 
bien, para el 2021 los estudiantes de especia-
lizaciones representan el 57 % del total de las 
matrículas de posgrado para ese año frente a 
maestría (39 %) y doctorado (4 %). No obstante, 
en ese año las matrículas en maestría son las 
que más aumentaron frente a los otros dos ni-
veles, incluso superando el número de matricu-
lados de 2019; las especializaciones a pesar de 
registrar también un crecimiento no recuperaron 
la tendencia que tenían antes de pandemia.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Presencial 98% 97% 96% 95% 94% 92% 91% 89%
Virtual 2% 3% 4% 5% 6% 8% 9% 11%

98% 97% 96% 95% 94% 92% 91% 89%

2% 3% 4% 5% 6% 8% 9% 11%

Presencial Virtual



29Universidad EAFIT02 Comportamiento del mercado en la educación superior

Gráfico 6
Matrícula total de educa-
ción superior Posgrado por 
niveles, periodo 2011-2021.

Fuente: elaboración propia, Sis-
tema Nacional de Información 
de la Educación Superior, 2022.

Haciendo un zoom en el comportamiento de los 
matriculados en maestría entre 2020 y 2021, au-
mentaron en 8349 cupos a nivel nacional, de es-
tos el 48 % se concentran en siete universidades 
donde solo hay una de carácter público. Desa-
gregando este porcentaje, el 20 % corresponde 
a dos universidades que no tienen acreditación 
de alta calidad (Universidad De Investigación y 
Desarrollo – UDI y Corporación Universitaria Mi-
nuto de Dios -Uniminuto-). El otro 28 % se dis-
tribuye en instituciones que sí cuentan con esta 
acreditación: Universidad Nacional Abierta y A 
Distancia –UNAD-, Pontificia Universidad Jave-
riana, Colegio Mayor De Nuestra Señora Del Ro-
sario, Universidad y El Bosque Universidad de 
La Sabana. Es importante resaltar que la UNAD 
es la institución que jalona el mayor crecimiento 
en maestrías con modalidad virtual. 

Con respecto a los sectores, el Gráfico 7, muestra 
que las matrículas en posgrado de la IES priva-
das son superiores en todo el periodo y con una 
tendencia creciente en el último año. Lo anterior, 
debido principalmente al aumento en la oferta 
de programas de posgrado en modalidad virtual, 
incremento del 11% entre 2019 y 2021, y como 
consecuencia de la pandemia por covid-19.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Especialización 60.116 80.429 81.279 82.550 87.784 86.280 90.792 92.516 89.735 105.415 106.672 105.614
Maestría 23.819 30.360 32.745 39.488 48.000 52.608 63.644 67.400 68.229 64.282 64.460 72.809
Doctorado 2.326 2.920 3.063 3.800 4.428 5.158 5.713 6.071 6.225 6.572 6.464 6.974
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Gráfico 7
Matrícula universitaria en 
posgrado de IES oficiales 
y privadas, periodo 2014-
2021.

Fuente: elaboración propia, Sis-
tema Nacional de Información 
de la Educación Superior, 2022.

Ahora bien, para 2021 en el país, las cinco univer-
sidades6 que concentran la mayor participación 
en matrículas de posgrado y que en conjunto re-
presentan el 28% del mercado son: Universidad 
Externado de Colombia (7%), Fundación Univer-
sitaria del Área Andina (6%), Pontificia Univer-
sidad Javeriana (5%), Universidad Libre (5%) y 
Universidad Nacional de Colombia (5%). Se des-
taca para las instituciones en Antioquia que la 
Universidad Pontificia Bolivariana se ubica en 
el sexto puesto en participación con el 4 % y la 
Universidad EAFIT en el onceavo con el 3 %. 

Hay que tener en cuenta, de acuerdo con el Grá-
fico 8, que desde el año 2016 las matrículas de 
posgrados en programas virtuales presentan un 
aumento, alcanzando así una participación del 29 
% en el total de matriculados en posgrados para 
2021. Tal incremento se acentúa a razón de la 
pandemia y una tendencia global en alza la digi-
talización de la educación con preferencia hacia 
modelos de escolarización netamente virtuales.

6. Incluyendo únicamente Universi-
dad con acreditación en alta calidad 
en SNIES 2022.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Oficial 39986 40777 45491 49866 48938 46272 45044 48165
Privada 100226 103269 109713 111045 109948 108767 112957 129052

39.986 40.777 45.491 49.866 48.938 46.272 45.044 48.165

100.226 103.269 109.713 111.045 109.948 108.767 112.957
129.052

Oficial Privada
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Gráfico 8
Tasa de participación ma-
triculados en posgrado 
según modalidad, periodo 
2014-2021.

Fuente: elaboración propia, Sis-
tema Nacional de Información 
de la Educación Superior, 2022.

Análisis demográfico

La tasa de crecimiento de la población joven 
entre 17 y 21 años ha tenido una tendencia de-
creciente desde el año 2008, solo a partir del 
2021 se proyecta una tendencia positiva dentro 
de este rango etario de la población del país. En 
Medellín y Valle de Aburrá esta población tiene 
un crecimiento menor frente al país y Antioquia. 
Ahora bien, el decrecimiento de las personas 
entre los 17 y 21 años en Colombia influyó en la 
ampliación de la cobertura en educación supe-
rior. Sin embargo, la tendencia positiva proyec-
tada desde 2021 indica que para los próximos 
años habrá mayor público que buscará acceder 
a educación superior en el país, hecho que exige 
cambios y retos en la oferta educativa de las IES.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Presencial 90% 90% 88% 86% 82% 82% 78% 71%
Virtual 10% 10% 12% 14% 18% 18% 22% 29%

90% 90% 88% 86% 82% 82% 78%
71%

10% 10% 12% 14% 18% 18% 22%
29%

Presencial Virtual
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Gráfico 9
Tasa de crecimiento de 
la población entre 17 y 21 
años, periodo 2005-2023.

Fuente: elaboración propia, da-
tos.gov.co 2022.

De acuerdo con la proporción de bachilleres que ingresaron 
a programas de educación superior de universidades en An-
tioquia en el año siguiente a la culminación de su educación 
media en 2021, el Gráfico 10 muestra una brecha muy sig-
nificativa de vinculación entre estratos altos y bajos, siendo 
los jóvenes y adolescentes de los estratos 1 y 2 lo más afec-
tados. Una de las formas para cerrar dicha brecha desde las 
instituciones privadas es la ampliación de becas para dicha 
población.

 

Gráfico 10
Tránsito inmediato en edu-
cación superior en Antio-
quia según estrato y pro-
cedencia.

Fuente:  elaboración propia, 
Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior 
2021; Saber Pro 2019 - 2.

Por otra parte, a nivel país se identifica que el 27 % de los es-
tudiantes que estudian un programa universitario lo hacen por 
fuera del departamento donde cursaron el bachillerato. Antioquia 
recibe el 7.27 % de los estudiantes de otros departamentos.

Asimismo, analizando la procedencia de los estudiantes de uni-
versidad que cursan su programa en Antioquia, son los depar-
tamentos de Córdoba (12. 4 %), Cundinamarca (7.89 %), Nariño 
(7.50 %), Valle del Cauca (7.19 %), Caldas (7.04 %) y Risaralda 
(5.61 %) los que mayor participación registran en relación con 
los cupos universitarios en Antioquia. 

Entre 2018 y 2021 creció (de 25% a 27 %) la proporción de es-
tudiantes en el país que inician su educación superior en un 
departamento diferente al que egresaron como bachilleres. Tal 
crecimiento se explica en mayor medida por el aumento de es-
tudiantes becados que eligieron una IES con locación diferente 
al departamento donde finalizaron secundaria.
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Mapa 1
Tránsito inmediato en edu-
cación superior en Antio-
quia según estrato y pro-
cedencia

Fuente: elaboración propia, Sis-
tema Nacional de Información 
de la Educación Superior.

 

Observando la procedencia de los estudiantes de las univer-
sidades de referencia para EAFIT, son la Universidad del Nor-
te y la Universidad de los Andes con 34 % y 32 % respectiva-
mente los que mayor número de estudiantes reciben de otros 
departamentos del país diferentes al lugar de ubicación de la 
IES. Las universidades ICESI, CES, EIA y EAFIT tienen porcen-
tajes similares en este aspecto.

Gráfico 11
Matriculados primer curso 
según lugar de procedencia, 
universidades de referencia

Fuente: elaboración propia, 
Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior; 
Datos ICFES.

Análisis comparativo de matrícula de 
pregrado y posgrado

A continuación, se realiza un análisis comparativo con algunas 
universidades a nivel nacional las cuales son tomadas como 
referencia para ser comparadas con EAFIT (Universidad del 
Rosario, Universidad Javeriana, Universidad de la Sabana, 
Universidad de los Andes, Universidad CES, Universidad Pon-
tificia Bolivariana, Universidad EIA, Universidad de Medellín y 
Universidad del Norte). Este grupo de referencia se determi-
na a partir de la similitud en características como: universi-
dades acreditadas en alta calidad, de carácter privado, con 
oferta de programas similares y con ubicación geográfica en 
ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla).

En general, la matrícula de pregrado presentó una tendencia 
decreciente entre 2018 y 2021, principalmente a causa de la 
pandemia. Solo dos Universidades presentaron crecimiento 
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en este periodo, la Universidad CES y la EIA con un 4 % apro-
ximadamente. Sin embargo, en términos nominales, los in-
crementos son de 150 estudiantes en promedio. 

En 2021, la Universidad Javeriana con alrededor de 19000 
estudiantes y la Universidad de los Andes con 17000, pre-
sentan la mayor matrícula al comprarla con IES de referencia. 
Universidades como la Sabana, Rosario, Uninorte y UPB tie-
nen matrículas similares a EAFIT entre 10000 y 12000 estu-
diantes, mientras que CES (4667) y EIA (1993) presentan la 
menor matrícula para 2021.

Gráfico 12
Matrícula total pregrado en 
universidades de referen-
cia, periodo 2018-2021

Fuente: elaboración propia, 
Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior 

(SNIES), 2022.

En posgrado, los programas con mayor matrícula para 2021 
fueron Universidad Javeriana (4469 estudiantes), Universi-
dad de los Andes (4420 estudiantes) y Universidad EAFIT 
(3156 estudiantes). La tendencia de matrícula es distinta a la 
de pregrado, los programas presentan crecimiento en la ma-
trícula en todas las universidades, con excepción de la Uni-
versidad del Norte, esto debido principalmente al incremento 
de la oferta de programas virtuales. 

Vale la pena resaltar que, sumando los matriculados de pre-
grado y posgrado en 2021 para cada universidad de referen-
cia, es EAFIT la que mayor porcentaje tiene de estudiantes de 
posgrado con el 31 % del total de matriculados en educación 
superior en esta institución. Además, junto con la Javeriana e 
ICESI fueron las única donde no descendió el número de ma-
triculados de posgrado durante 2020.
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Gráfico 13
Matrícula total posgrado en 
universidades de referen-
cia, periodo 2018-2021

Fuente: elaboración propia, Sis-
tema Nacional de Información 
de la Educación Superior, 2022.

Por su parte, en lo referente a programas de posgrado en 
virtualización, las universidades ICESI, UPB, Javeriana, y Uni-
versidad de Medellín, fueron las que presentaron mayor cre-
cimiento, entre el 7% y 12% aproximadamente. Mientras que 
la universidad EAFIT presentó un crecimiento del 1% en este 
tipo de modalidad en posgrado. 

Gráfico 14
Porcentaje de posgrados 
según modalidad (presen-
cial, virtual, a distancia y 
dual) y universidad, perio-
do 2019 y 2021.

Fuente: elaboración propia, Sis-
tema Nacional de Información 
de la Educación Superior, 2022.

Adicional a los análisis comparativos de matrícula, se ana-
lizan para el mismo grupo de Universidades de referencia, 
otros indicadores complementarios, estudiantes por estrato, 
valor de la matrícula, deserción, entre otros.

Entre las universidades de referencia privadas acreditadas a 
nivel nacional en 2020, en cuanto a la composición por estra-
tos de los matriculados, Universidades como ICESI, Pontificia 
Bolivariana, Norte, y Medellín, cuentan con participaciones 
de estudiantes de estratos bajos (1, 2 y 3) superiores al 50% 
(50%, 52%, 53% y 65% respectivamente). Mientras que EA-
FIT tiene una participación en la matrícula total de 28% de 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3, muy similar a Universidades 
como Rosario, Javeriana, Andes, CES y EIA.
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Gráfico 15
Participación de estudian-
tes según estrato frente al 
total de matriculados en 
2020.

Fuente: elaboración propia, Sa-
ber Pro 2019 -2.

Gráfico 16
Comparativo deserción por 
cohorte.

Fuente: El Sistema para la Pre-
vención de la Deserción de la 
Educación Superior – SPADIES.
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Las necesidades del mercado y el mundo la-
boral actual demandan el desarrollo de nuevas 
habilidades profesionales desde una forma-
ción complementaria constante y la ampliación 
de la oferta en educación superior por parte de 
las universidades. Exigiendo así de las IES una 
mayor rapidez para flexibilizar su oferta (tipos 
de programa, modalidad, duración, entre otros) 
ante los nuevos retos.

En las últimas dos décadas el acceso a la edu-
cación superior creció en todas las regiones del 
mundo, incluida Colombia. A pesar de este in-
cremento en cobertura, persisten desigualda-
des que limitan un acceso amplio de los grupos 
más vulnerables. Es clave que actores públicos 
y privados involucrados en el sistema educativo 
de educación superior, orienten parte de sus lí-
neas de trabajo en reducir de forma considera-
ble esta brecha social. 

La matrícula universitaria en pregrado registró 
un crecimiento constante en Colombia entre 
2011 y 2021, exceptuando el año 2020 explica-
do principalmente por la pandemia del covid-19. 
En esos diez años se presentó un aumento acu-
mulado del 35 %. Sin embargo, al observar este 
crecimiento por separado, en las universidades 
privadas se registra un descenso en las matrí-

Conclusiones culas desde el año 2019 y en las públicas hubo 
un repunte importante para 2021, impulsado bá-
sicamente por los programas de matrícula cero 
en estas instituciones y donde la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- es la de 
mayor participación en dicho aumento dentro de 
las IES públicas. 

Entre 2014 y 2021 se observa una tendencia ha-
cia el cierre de la brecha de matrículas en pre-
grado debido al aumento de la matrícula oficial 
en el último año. La principal razón fue el incre-
mento de las matrículas de 23.815 Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, 13999 
Universidad Nacional de Colombia, 9.081 Uni-
versidad del Valle y 4.731 Escuela Superior de 
Administración Pública-ESAP que son institucio-
nes públicas seguido del descenso de la matrí-
cula universitaria en el sector privado para los 
años mencionados.

La oferta de educación virtual universitaria para 
pregrado en Colombia creció entre 2014 y 2021, 
ganando 10 puntos porcentuales de participa-
ción en el mercado frente a programas presen-
ciales. A su vez, se destaca que los grupos de 
pregrado en esta modalidad doblan en número 
a los grupos de modalidad presencial.

Para posgrados, la matrícula de las IES privadas 
sigue siendo superior a las públicas y con una 
tendencia creciente en los últimos años. Tal bre-

cha se amplía por la ampliación de la oferta de 
programas de posgrados en modalidad virtual 
en el sector privado. Aquí es importante des-
tacar que, en 2021 de cada 10 estudiantes de 
posgrados en Colombia, 7 estudian de manera 
presencial y 3 de forma virtual.

La matrícula en especializaciones creció en todo 
el periodo analizado (2010-2021) salvo el año 
2020. Sin embargo, este ritmo de crecimiento 
es inferior a las matrículas de maestría y pregra-
do universitario en el país. Principalmente este 
aumento en la matrícula de especializaciones es 
impulsado por 15 universidades donde la mayo-
ría oferta programas virtuales y no tienen regis-
tro de alta calidad.

En lo referente a maestrías, es el posgrado que 
tuvo mayor variación acumulada (140 %) entre 
2011 y 2021 en Colombia y no disminuyó el núme-
ro de matrículas el año de pandemia; incluso ob-
tuvo un mayor número que en 2019. El aumento 
de la matrícula total en el último año del periodo 
observado es impulsado por el comportamiento 
de 7 universidades (6 privadas y 1 pública). 

Las maestrías en modalidad virtual han gana-
do terreno frente a los programas universitarios 
y de especializaciones, casi el doble. En siete 
años aumentó su participación de mercado en 
20 puntos porcentuales.
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Las Actividades de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (ACTI) constituyen una de las dimensio-
nes más importantes del sector de la educación 
superior en la actualidad. Si bien la generación 
de nuevo conocimiento de diferente índole ha 
estado en el centro del que hacer de las insti-
tuciones de educación superior, las crecientes 
demandas sociales por una mayor participación 
de la academia en otros ámbitos de la vida en 
comunidad, la consolidación de una economía 
basada en el conocimiento y la creciente par-
ticipación de las actividades de transferencia 
y extensión en los ingresos percibidos por las 
Universidades, han reforzado la importancia de 
estas actividades para el sector de la educación 
superior. En consecuencia, el presente aparta-
do busca ofrecer una descripción general de las 
diferentes tendencias en materia de ciencia tec-
nología e innovación a nivel Internacional, nacio-
nal y regional, haciendo énfasis en la posición de 
EAFIT en dicho escenario y las posibles implica-
ciones derivadas de la misma de cara al futuro 
para nuestra organización.

Este apartado se encuentra dividido en siete 
secciones incluida esta introducción. En la sec-
ción 2 se ofrece una breve descripción del es-
tado del financiamiento nacional de las activi-
dades de ciencia, tecnología e innovación. En 
la sección 3 se abordan los principales indica-
dores correspondientes a las actividades de in-
vestigación que permiten el desarrollo de nuevo 
conocimiento que eleve nuestra comprensión 

sobre la naturaleza y el entorno. La sección 4 
hace énfasis en los aspectos correspondien-
tes al desarrollo tecnológico, entendido como el 
conocimiento con potenciales aplicaciones co-
merciales. La sección 5 describe algunos indica-
dores relacionados con la formación de capital 
humano orientado a desenvolverse en activida-
des de ciencia, tecnología e innovación. La sec-
ción 6 ofrece una reflexión acerca de la irrupción 
del paradigma de apropiación social del conoci-
miento en Colombia y la participación de EAFIT 
en el mismo. Finalmente, la sección 7 presenta 
las conclusiones.

Evolución de los recursos desti-
nados al desarrollo de las ACTI

Uno de los elementos cruciales a la hora de ana-
lizar la evolución de las actividades orientadas a 
la generación de nuevo conocimiento es cono-
cer los recursos destinados por la sociedad para 
su financiamiento. Y es que, si bien los resulta-
dos obtenidos en materia de ciencia, tecnolo-
gía e innovación se derivan de la interacción de 
múltiples factores, el volumen de recursos que 
se le invierten, además de condicionar la esca-
la de las actividades llevadas a cabo, también 
dan cuenta del nivel de prioridad que le confie-
re una sociedad a alguna actividad en particular. 
En consecuencia, esta sección ofrece una breve 
descripción el panorama del financiamiento de 
la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel 
internacional, nacional y regional.

De acuerdo con la información provista por el 
índice global de innovación para 2021, en pro-
medio, los países invierten 0,9% de su producto 
interno bruto (PIB) en actividades de investiga-
ción y desarrollo. Esta cifra alcanza el 1,5% para 
las sociedades de ingresos altos y 0,5% para las 
sociedades de ingresos medio-alto. No obstan-
te, pese a pertenecer a la última categoría des-
crita, Colombia invierte apenas 0,35% de su PIB 
en estas actividades, un monto levemente infe-
rior al promedio latinoamericano. Al analizar de 
los recursos invertidos en Colombia a las acti-
vidades de ciencia, tecnología e innovación, el 
cual constituye un concepto más amplio del de 
investigación y desarrollo empleado por las me-
diciones internacionales, se encuentran que es-
tos han crecido, en términos reales, de manera 
importante desde el comienzo de siglo, tanto 
en recursos como en proporción a nuestra ac-
tividad económica, aunque aún se mantiene por 
debajo del 1% del PIB real, tal como lo describe 
la Ilustración 1.
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Gráfico 17
Inversiones en ACTI 2000-
2020

Si bien los recursos destinados a financiar el desarrollo de las 
ACTI han evolucionado positivamente durante los últimos 20 
años, al desagregar la participación de los diferentes acto-
res según la ejecución de estos, se encuentra que la partici-
pación de las instituciones de educación superior (IES) bajó, 
pasando del 37,8% en el año 2000 al 13,2% en el 2020. Esta 
caída en la participación se ve reflejada en el estancamiento 
de los recursos reales, los cuales alcanzaron los 1,3 billones 
de pesos en el 2015 y descendieron hasta los 0,9 billones 
en 2020, dejando en evidencia las crecientes restricciones 
financiaras que presentan las IES a la hora de llevar a cabo 
actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Gráfico 18
Ejecución de las inversio-
nes en ACTI

El contraste observado entre los crecientes recursos destina-
dos a financiar las ACTI en el país y la menor participación de 
las IES en la ejecución de estos recursos parece ser explicado 
por el incremento sustancial de la participación de las empre-
sas, las cuales en los últimos años han pasado de financiado-
ras netas de las ACTI a ejecutoras netas, tal como lo describe 
la Ilustración3. El que las Empresas ejecuten más recursos en 
ACTI de los que financian podría ser explicado por la conver-
gencia de diferentes factores como lo es la puesta en marcha 
del programa de beneficios tributarios del gobierno nacional 
y un mayor esfuerzo de este tipo de organizaciones por lle-
var a cabo realizar este tipo de actividades de manera inde-
pendiente, dejando en evidencia las oportunidades de las IES 
de acceder a mayores recursos para las ACTI a través de la 
colaboración con las empresas y así encontrar fuentes de fi-
nanciamiento diferentes a las provistas por el sector público.
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Gráfico 19
Ejecución menos financia-
miento de las inversiones 
de las ACTI

Investigación

La generación de nuevo conocimiento que per-
mita incrementar nuestra comprensión de la na-
turaleza constituye una dimensión fundamental 
de las actividades de ciencia, tecnología e inno-
vación. En este apartado se presentan indicado-
res generales asociados a esta dimensión divi-
didos en investigaciones, artículos y citaciones; 
y permite hacer una comparativa internacional 
para dar una perspectiva de cómo se mueven 
estos indicadores de manera global. 

Al observar las estadísticas de investigadores de 
tiempo completo ofrecidos por el índice global de 
innovación para 2021, se observa que Colombia 
muestra un rezago significativo en este aspecto, 
al mostrar niveles inferiores al promedio latinoa-
mericano, 88 frente a 364 por millón de habitan-
tes. Siguiendo esta misma línea, en términos de 
artículos científicos y tecnológicos y documen-
tos citados conforme al H-index la distribución 
es muy similar a la de los investigadores, con la 
salvedad de que Colombia sobrepasa las fre-
cuencias correspondientes a Latinoamérica y el 
Caribe en estas dos esferas.  

A continuación, se presentan los resultados para 
las publicaciones hechas en Scopus durante el 
periodo 2012-2021 para un grupo de universida-
des privadas, las cuales son la Universidad Ea-
fit, Norte, Rosario, El Bosque e ICESI. Se puede 
evidenciar como la Universidad del Rosario lleva 
la delantera en todo el periodo examinado a ex-
cepción del 2019, donde se evidencia una dismi-
nución donde la Universidad del Norte la supera 
en publicaciones. Al año siguiente toma el lide-
razgo de nuevo y finaliza con 587 publicaciones 
en Scopus para el año 2021. Por otra parte, la uni-
versidad Eafit se mantiene entre los últimos tres 
lugares de mayor frecuencia en publicaciones, 
siendo la que cuenta con menos publicaciones 
en Scopus en el año 2021 con una cifra de 292. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IES 0,1666 0,1818 0,165 0,1459 0,1344 0,1276 0,1294 0,1165 0,1073 0,1178 0,104 0,0976 0,094 0,1236 0,1107 0,1052 0,0997 0,0882 0,0755 0,0623 0,0745
GOB (Inc REG) -0,2665 -0,3887 -0,2942 -0,2449 -0,2298 -0,0101 -0,103 -0,1959 -0,2256 -0,0126 -0,0581 0,0244 -0,0514 -0,1378 -0,2659 -0,2806 -0,2913 -0,242 -0,2232 -0,3636 -0,3935
EMPRESAS 0,0316 0,1386 0,0222 -0,0292 -0,0137 -0,2285 -0,1354 -0,0349 0,0146 -0,2359 -0,1594 -0,2445 -0,1519 -0,085 0,0576 0,0847 0,1018 0,069 0,0878 0,2502 0,2504
OTROS 0,0683 0,0683 0,107 0,1282 0,1091 0,111 0,109 0,1143 0,1037 0,1307 0,1135 0,1225 0,1093 0,0992 0,0976 0,0907 0,0898 0,0848 0,0599 0,0511 0,0686
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Gráfico 20
Publicaciones registradas 
en SCOPUS

A nivel departamental, se comparan la Universidad Eafit, el 
CES, la Universidad de Medellín y la Universidad Pontificia Bo-
livariana. Los resultados indican que la UPB mantiene a través 
de todo el periodo la cantidad de publicaciones más altas y 
puede observarse una tendencia positiva, la cual es evidente 
en las demás universidades. En segundo lugar, está la Uni-
versidad Eafit, y el CES junto con la Universidad de Medellín 
oscilan entre el tercer y cuarto lugar de esta comparativa. 

Si se analiza luego la variación en publicaciones, a nivel nacio-
nal analizando las universidades privadas, se observa una va-
riación de la media que comienza en 25,5% y termina para el 
año 2021 con 4,2% indicando un crecimiento de publicaciones 
a través del periodo analizado, aunque en diferentes propor-
ciones. Esto es diferente al mirar casos puntuales, como el de 
la Universidad Eafit que tiene el valle más profundo entre las 
demás instituciones en el año 2015, con un cambio de -12,7%. 
Por otro lado, el pico más alto corresponde a la Universidad 
del Bosque, con un incremento del 56,8% en el año 2012. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EAFIT 109 138 189 165 194 219 217 252 300 292
NORTE 144 164 190 189 225 290 365 454 473 449
ROSARIO 181 177 240 277 303 393 468 430 518 587
BOSQUE 58 78 96 109 133 191 206 269 334 384
ICESI 58 82 77 100 144 173 226 223 323 310
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En esa misma línea de las publicaciones, pue-
de analizarse a nivel global, nacional y departa-
mental las áreas temáticas en las que se centran 
la mayoría de las publicaciones, en los temas de 
medicina, ingeniería, ciencias de la computación, 
astronomía y física, bioquímica, ciencias socia-
les, entre otras. A nivel general, puede obser-
varse como el área temática que cuenta con más 
publicaciones es medicina. Para este análisis se 
encuentra una excepción en Eafit, que tiene el 
mayor cumulo de sus publicaciones en temas de 
ingeniería.  En una perspectiva más nacional, se 
observa sobre todo que las universidades pri-
vadas tienen un alto desarrollo en las áreas de 
medicina, ingeniería y ciencias sociales. 

Gráfico 21
Publicaciones por campos 
del conocimiento
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Desarrollo tecnológico

En esta sección se presentan las estadísticas en 
relación con la creación de conocimiento me-
diante proyectos de diversas naturalezas y el 
desarrollo de propiedad intelectual nivel interna-
cional, nacional y departamental. En un espectro 
global en temas de patentes, se evidencia cómo 
el mayor número de patentes acostumbran a 
acumularse en países de alto ingreso, y que es-
tas mismas naciones son las que cuentan con 
un mayor gasto en investigación y desarrollo por 
parte de sus empresas domésticas, como por-
centaje de su producto interno bruto. 

En cuanto a los resultados en el ranking Ibe-
roamericano de instituciones de educación su-
perior, se presenta una comparativa entre las 
patentes solicitadas tanto a nivel nacional como 
departamental en diferentes universidades. Allí 
puede observarse como la Universidad Eafit lle-
va la delantera a través de los años 2018 a 2021 
en ambas gráficas, seguido de la Universidad de 
los Andes en Bogotá y la Universidad de Antio-
quia en Medellín, respectivamente. 

Gráfico 23
Promedio de las patentes 
solicitadas

2018 2019 2020 2021
Javeriana 8 7 10 15
EAFIT 29 32 37 40
Bosque 0 0 0 0
Externado 0 0 0 0
ICESI 2 2 6 6
Andes 13 13 16 18
Norte 1 1 2 5
Rosario 1 0 0 0
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Respecto al ámbito de las publicaciones citadas 
en patentes pertenecientes a los campos con 
potencial impacto tecnológico, puede observar-
se como a escala nacional el porcentaje es ma-
yor en los años 2017 a 2018 para la Universidad 
del Bosque y de 2018 a 2021 para la Universidad 
Javeriana. 

Gráfico 24
Publicaciones científicas en 
campos de potencial trans-
ferencia tecnológica

2017 2018 2019 2020 2021
Javeriana 0,88 0,75 0,57 0,81 0,8
EAFIT 0,52 0,48 0,43 0,26 0,1
Bosque 1,15 0,68 0,37 0,47 0,4
Externado 0 0 0 0 0
ICESI 0,34 0 0,21 0,16 0,4
Andes 0,47 0,27 0,4 0,47 0,6
Norte 0,68 0,47 0,32 0,36 0,5
Rosario 0,53 0,27 0,46 0,45 0,7

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Javeriana EAFIT Bosque Externado ICESI Andes Norte Rosario



46Universidad EAFIT03 Panorama de las actividades de ciencia, tecnología e innovación

Formación en ciencia, tecnología 
e innovación

La formación de talento humano orientado a con-
tribuir a la generación de nuevo conocimiento de 
diferente índole es uno de los aspectos de ma-
yor incidencia de las instituciones de educación 
superior, históricamente orientadas a apoyar los 
procesos de aprendizaje que permite acumular 
capital humano. En lo que corresponde a la for-
mación en CTeI, uno de los indicadores emplea-
dos para aproximarnos a la evolución de dife-
rentes sociedades en este aspecto, además de 
la tasa de investigadores de tiempo completo de 
la que dispone una sociedad, es el porcentaje de 
graduados en áreas de ciencia e ingeniería, las 
cuales son lideradas por las sociedades de alto 
ingreso con un valor de 24,2%, alrededor de 5% 
más que el resultado para Colombia (19,1%).  En 
cuanto al ranking mundial de universidades pu-
blicado por Quacquarelli Symonds, se encuentra 
que la posición relativa de las tres mejores uni-
versidades del país es superior al que se obser-
va en otras sociedades de América latina y de 
ingreso medio alto. Gráfico 25

Graduados en Ciencias e 
Ingenierías como propor-
ción del total
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Cuando se observa la evolución de las matrícu-
las de maestría y doctorado del país durante la 
última década se observa que estas han logra-
do crecer de manera sostenida a tasas particu-
larmente altas en el lustro comprendido entre 
2011-2016. Es de resaltar que, si bien el ritmo 
de crecimiento ha venido mermando, este aún 
permanece en cotas superiores a las observa-
das para las matrículas de pregrado, dejando en 
evidencia la importancia de la formación de alta 
calidad como un campo de crecimiento para las 
IES en nuestro país.

Gráfico 26
Matriculas en posgrados

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Doctorado 2.326 2.920 3.063 3.800 4.428 5.158 5.713 6.071 6.225 6.572 6.464 6.974
Maestría 23.819 30.360 32.745 39.488 48.000 52.608 63.644 67.400 68.229 64.282 64.460 72.809

Maestría Doctorado
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Apropiación social del conoci-
miento en el marco de la ciencia, 
la tecnología y la innovación

Desde el año 2005, Colombia ha hecho una 
apuesta para fomentar el uso del conocimien-
to científico en la solución de problemáticas que 
afectan a los territorios. Sin embargo, la adop-
ción de la Política Pública de Apropiación Social 
del Conocimiento (ASC) supuso un compromiso 
explícito de generar condiciones para el uso, in-
clusión e intercambio de saberes y conocimien-
tos en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI).
Con base en lo anterior, dicha política define la 
ASC como un proceso intencionado que convoca 
a todos los actores sociales a participar de prác-
ticas de intercambio, diálogo, análisis, reflexión 
y negociación que promuevan la comprensión e 
intervención de sus contextos. Dicha actividad 
de CTeI busca generar un acercamiento entre la 
ciencia y la sociedad, con el fin de que la ciuda-
danía pueda usar la CyT en la resolución de los 
problemas de sus territorios. Asimismo, la ASC 
implica entornos de confianza, equidad e inclu-
sión para lograr la transformación de realidades 
y generación de bienestar social.

El concepto de ASC trae consigo una redefini-
ción del papel de las Instituciones de Educación 
Superior (IES). Así pues, la IES poseen una res-
ponsabilidad a la hora de generar condiciones 

para el uso, inclusión e intercambio de saberes 
y conocimientos, por lo que deben procurar ir 
más allá de las comunidades académicas. Bajo 
esta perspectiva, la Universidad EAFIT ha ajus-
tado su rol a las dinámicas del contexto actual y 
ha diseñado estrategias conforme a las nuevas 
demandas de la sociedad. 

Por un lado, la Universidad hace parte de una 
de las 18 IES que, de la mano del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrolla la 
Unidad de ASC. Esta es una actividad plantea-
da dentro de las líneas de acción de la Políti-
ca Pública y busca fomentar la integración del 
enfoque de ASC7 en el desarrollo de proyectos 
de investigación. La Unidad de ASC contribuye 
a la democratización del conocimiento científi-
co y tecnológico, pues promueve la ejecución 
de proyectos internos y externos en alianza con 
actores que realizan Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i).

Por ejemplo, actualmente la Universidad desa-
rrolla el proyecto Saberes de Monte, que busca 
crear conocimiento conjunto con comunidades 
indígenas y afro de Nuquí (Chocó) en aspectos 
forestales, agrícolas y geológicos. Esta iniciati-
va se lleva a cabo en conjunto con la Fundación 
Activos Culturales Afro y organizaciones comu-
nitarias de Nuquí, con el fin de contribuir con he-
rramientas que favorezcan la relación de las co-
munidades participantes con sus territorios. 

Asimismo, EAFIT reconoce que la ASC es un 
proceso que se desarrolla mediante la articu-
lación de diferentes áreas para la ejecución de 
actividades académicas. Lo anterior puede ser 
evidenciado mediante la construcción de una 
ruta formativa para investigadores del campus, 
la cual es creada por la Universidad de los Niños 
y Formación En CTeI para incorporar procesos 
de ASC en la propuesta formativa de la Universi-
dad. Dicha ruta cuenta con un módulo de ASC en 
el que se busca que los participantes reconoz-
can e incorporen en sus procesos académicos la 
co-creación de proyectos con las comunidades.

Ahora bien, la Universidad EAFIT también aúna 
esfuerzos con otras IES para fortalecer el enfo-
que de ASC. De este modo, la Institución hace 
parte de la Red Interuniversitaria de ASC, que se 
encuentra compuesta por: Instituto Tecnológico 
Metropolitano de Medellín, Universidad de An-
tioquia, Universidad EIA, Universidad Autónoma 
Latinoamericana, Universidad de Medellín y la 
Universidad Nacional. Dicha alianza ha realiza-
do cinco versiones de un diplomado que abor-
da los principales retos de la ASC, divulgación 
pública de la ciencia y producción bibliográfica 
con fines divulgativos.

Las acciones previamente mencionadas cons-
tituyen un punto de partida para co-construir 
estrategias, canales de comunicación y esce-
narios de encuentro multisectorial que fomen-

7. Perspectiva utilizada en el desarro-
llo de procesos investigativos que, de 
manera intencionada, llevan a cabo 
los principios de la ASC: reconoci-
miento del contexto, participación, 
diálogo de saberes y conocimientos, 
transformación y reflexión crítica. 
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ten la ASC. No obstante, en los próximos años 
la Universidad deberá prepararse para dos re-
querimientos del entorno. En primer lugar, con-
forme avanzan los procesos de ASC, se requeri-
rán herramientas y metodologías que amplíen su 
desarrollo teórico y aplicación práctica. Dichos 
instrumentos deberán permitir la vinculación de 
actores, la comprensión de la ASC y el diseño de 
iniciativas participativas en CTeI.

Finalmente, se necesitarán metodologías de 
evaluación y sistematización de experiencias 
de ASC. De este modo, se precisarán indicado-
res que permitan medir procesos de ASC y que, 
a su vez, puedan ser los suficientemente flexi-
bles para hacer seguimiento a actividades con 
objetivos similares, pero actores y formas de 
mediación disímiles. Además, dichas medición 
deberá tener en cuenta:

a.  La identificación de situaciones presentes 
en una realidad permeada por relaciones 
estructuradas, redes e infraestructuras 
que ocurren dentro de un contexto social 
y económico más amplio. 

b.  La transformación a partir de la genera-
ción, fortalecimiento y/o optimización de 
procesos dirigidos a impactar en las con-
diciones de vida de las comunidades.

Las actividades de ciencia, tecnología e innova-
ción representan uno de los ámbitos de mayor 
relevancia de las organizaciones inmersas en el 
sector de la educación superior. La preponderan-
cia de las actividades económicas basadas en el 
conocimiento, las crecientes demandas socia-
les por una mayor participación de la academia 
en las conversaciones orientadas a atender los 
grandes retos globales y su creciente valor como 
fuente de ingresos en un entorno cada vez más 
competido en el mercado del aprendizaje, dejan 
en evidencia la importancia de estas actividades 
para el futuro de una organización como EAFIT. 

Tras la descripción del entorno y la posición de 
EAFIT, una de las principales conclusiones que 

se pueden alcanzar es la importancia de iden-
tificar los mecanismos que permitan la colabo-
ración entre las empresas y las instituciones de 
educación superior, de tal forma que les permita 
a estas últimas encontrar una fuente de finan-
ciamiento de sus actividades de ACTI diferente 
a las tradicionales fuentes de origen público y 
que se han traducido en un estancamiento de 
los recursos bajo su ejecución. Las ventajas que 
muestra Eafit en materia de desarrollo tecno-
lógico ofrecen un importante punto de partida 
para avanzar en esta tarea, dada la experiencia 
de Eafit en la generación de conocimiento con 
potencial aplicaciones comerciales y los proce-
sos administrativos que permiten acceder a fi-
guras de protección de la propiedad intelectual.

Conclusiones
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Anexos

Clasificación de niveles educativos por país

Nivel 
Nivel CINE (ISCED-UNESCO) 

*Clasificación Internacional Normali-
zada de la Educación

Definición MNC Colombia

*Marco Nacional de Cualificaciones

Definición EQF
*Marco Europeo de Cualificaciones para el 

Aprendizaje Permanente

5 Educación terciaria de ciclo corto 
Utiliza conocimientos específicos en la resolución de 
problemas; orienta el trabajo de otros en contextos 
estructurados de trabajo o estudio

Amplios conocimientos especializados, fácticos 
y teóricos, en un campo de trabajo o estudio 
concreto, siendo consciente de los límites de esos 
conocimientos

6 Grado en educación terciaria o nivel 
equivalente

Utiliza conocimientos especializados, toma 
decisiones, gestiona proyectos y procesos; asume 
la Utiliza conocimientos especializados, toma 
decisiones, gestiona proyectos y procesos; asume 
la responsabilidad por recursos y resultados en 
contextos variados de trabajo o estudio

Conocimientos avanzados en un campo de trabajo 
o estudio que requiera una comprensión crítica de 
teorías y principios

7 Maestría, especialización o equivalente

Aplica conocimientos avanzados; propone soluciones 
innovadoras apoyado en la investigación; transforma 
ambientes y entornos con autonomía en contextos 
impredecibles de trabajo o estudio

Conocimientos altamente especializados, algunos 
de ellos a la vanguardia en un campo de trabajo 
o estudio concreto, que sienten las bases de un 
pensamiento o investigación originales Conciencia 
crítica de cuestiones de conocimiento en un 
campo concreto y en el punto de articulación entre 
diversos campos

8 Nivel de doctorado o equivalente

Aplica conocimientos altamente avanzados; investiga, 
crea conocimiento e innova; resuelve problemas 
críticos en contextos impredecibles de trabajo o 
estudio con alto nivel de responsabilidad y autonomía 
en la toma de decisiones 

Conocimientos en la frontera más avanzada de un 
campo de trabajo o 
concreto y en el punto de articulación entre 
diversos campos
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Nivel Colombia Argentina Brasil Chile México Estados Unidos

5 Técnico Profesional (1-2) 
Tecnologías (3)

Título internedio - tecnicatura (pregrado) 
(Educación Universitaria e Institutos 
Universitarios) (2-3)

Tecnólogo (Educación Superior 
Profesional) (1-3)

Bachillerato (Educación Universitaria) (4-6) 
Técnico Universitario/Técnico Nivel Superior 
(Educación Universitaria) (2-3) 
Técnico Profesional/Nivel Superior (Institutos 
Profesionales) (2-5) 
Técnico de Nivel Superior (Centros de 
Formación Profesional) (2)

Técnico Profesional (Educación 
Secundaria Superior Vocacional) (3) 
Técnico Superior (Universitario) 
(Educación Universitaria e Institutos 
Universitarios) (2-3)

Associate Degree (AS/AA/AAA/AAS) 
Associate in Sciences (AS), Associate in 
Arts (AA), Assoiate in Applied Arts (AAA), 
Associate in  Applied Sciences (AAS) 
(Community College/Junior) (2)

6 Licenciaturas/Carreras Profesionales  
(Educación Universitaria)(4-5)

Licenciado/Título Profesional (Educación 
Universitaria) (4-6) 
Especialista (Educación Universitaria) (1)

Bacharel/Licenciado (Pregrado) 
(Educación Universitaria) (4-6) 
Especialista (Educación Universitaria) (1)

Licenciatura/Título Profesional (Educación 
Universitaria) (4-6)

Licenciatura (Educación Universitaria) 
(3-6) 
Certificado de Especialización 
(Educación Universitaria) (1)

Bachelor (BS/BA/BBA) Bachelor of 
Sciences (BS), Bachelor of Arts (BA), 
Bachelor o Business Administration (BBA) 
(Universidades/Colleges) (4) 
Grados Profesionales (Doctor de 
Medicina - MD, Doctor de Cirugía Dental 
- DDS, Juris Doctor - JD, entre otros) 
(Educación Universitaria) (1-4)

7

Maestría 
Especialización (Especialización Técnica 
Profesional, Especialización Tecnológica 
y Especializaciones Profesionales) 
(Educación Universitaria) (1-4)

Maestría (Educación Universitaria) (2)

Maestría (Investigación, Profundización) 
(Educación Universitaria) (1-2) 
Maestría Profesional (Educación Superior 
Profesional) (1)

Grado de Maestría (Investigación/
Profundización) (Educación Universitaria) (1-
2)

Maestría (Educación Universitaria) (2)
Master´s Degree (Investigación/
Profundización) (Educación Universitaria) 
(1-2)

8 Doctorado (+3) Doctorado (PhD) (-) Doctorado (PhD) (4) Doctorado (PhD) (3-5) Doctorado (PhD) (3) Doctorado (PhD) (+4)
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