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Caracterización de la Oferta de Programas 

de Formación de Docentes en Colombia 

 

1. Introducción  
 

La calidad de la educación está vinculada positivamente con el desarrollo personal, los ingresos 

y las oportunidades de los seres humanos en su trayectoria de vida, así como con el crecimiento 

económico de un país (E. A. Hanushek & Kimko, 2000). Mayores niveles de educación implican 

retornos individuales y sociales más altos (Glewwe, 2013). Se ha señalado sin embargo que, el 

potencial de la educación como catalizador de movilidad social individual y progreso colectivo 

depende de si el sistema educativo es capaz de ofrecer una educación de calidad que provea a 

los estudiantes las herramientas necesarias para vincularse a la vida social y productiva de su 

comunidad en el marco de un mundo interconectado, de rápida innovación y cambio. 

Una buena educación, entonces, puede romper las trampas de la pobreza, pero una mala 

educación puede perpetuar brechas que limitan el desarrollo humano, el goce efectivo de 

libertades y el progreso social. Esta proposición parece justificar los múltiples esfuerzos que se 

han emprendido, desde mediados del siglo pasado como Coleman et al., (1966),  por medir y 

determinar los factores que inciden en una educación de calidad. Se ha relacionado el 

desempeño de los estudiantes con las condiciones del hogar, el entorno próximo y la escuela. 

Sobre este último, la literatura ha señalado que el elemento docente y la práctica pedagógica es 

fundamental en los resultados de los estudiantes (C Hattie, 2009).  

En relación con lo anterior, este documento hace un recuento breve de la situación educativa en 

el país y la literatura que vincula a los maestros con el desempeño de los estudiantes, también 

revisa los antecedentes documentales que avanzan en caracterizar a los maestros colombianos 

y presenta un análisis de los programas de formación de maestros y la comunidad educativa que 

se vincula a estos. 

1.1 El universo educativo en Colombia  

La matrícula en Colombia representa cerca del 20% de la población total del país. Según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -  DANE, en el año 2021 la matrícula en 

establecimientos educativos que ofertan formación preescolar, primaria, secundaria y media fue 

de 9.797.677 alumnos, predominantemente vinculada a instituciones oficiales (82,7%) y situada 

mayoritariamente en las zonas urbanas (75,6%). Son 441.535 docentes los que a diario 

implementan la política educativa que se ha concebido a nivel nacional y local para atender esta 

población, siendo un pilar fundamental en el objetivo de garantizar trayectorias educativas 

completas, un reto latente en el país. 

Estos maestros se caracterizan por tener en su mayoría una formación profesional relacionada 

con pedagogía. El 48% de los maestros en el país cuentan con un título profesional de licenciatura 

como máximo nivel de formación y otro 31% posee un título de posgrado relacionado con 

educación. Están mayormente vinculados al sector oficial (72,6%) en donde se ubica la oferta de 

docentes más profesionalizada y cerca de la mitad se concentra en cinco departamentos Bogotá 



(14%), Antioquia (10,9%), Valle del Cauca (7,7%), Cundinamarca (6,6%), Atlántico (5,1%) y 

Bolívar (4,8%). 

Tabla 1. Número de matriculados según nivel educativo y zona 

Nivel educativo 
Urbano Rural Total 

Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 

Preescolar 648.087 8,75% 202.047 8,44% 850.134 8,7% 

Básica primaria 2.937.716 39,67% 1.197.716 50,06% 4.135.432 42,2% 

Básica secundaria 2.679.533 36,19% 751.109 31,39% 3.430.642 35,0% 

Media 1.139.717 15,39% 241.752 10,10% 1.381.469 14,1% 

Total 7.405.053 75,58% 2.392.624 24,42% 9.797.677 

Fuente. Elaboración propia con datos de EDUC 2021, Censo C-600 del DANE 

Nota. Cada uno de los niveles educativos incluye los datos de modelos educativos flexibles y de 

Ciclos Lectivos Especiales Integrados 
 

1.2  El problema de la calidad educativa  

En línea con la tendencia latinoamericana, y tal vez global, el esfuerzo nacional ha permitido 

avanzar ampliamente en términos de cobertura y acceso aun cuando persisten retos en la 

formación inicial, por ejemplo (OCDE, 2016). Sin embargo, la garantía de trayectorias educativas 

completas implica no solo estar y permanecer en la escuela sino también que el tiempo allí 

transcurrido derive en aprendizajes significativos para la vida. Este último aspecto, normalmente 

vinculado con la calidad y pertinencia de la formación escolar, continúa siendo una debilidad en 

la región y en el país (Forero & Saavedra, 2019).  

La calidad educativa es un concepto amplio que implica garantizar a los estudiantes las 

condiciones suficientes para poder aprender, entornos seguros y saludables, contenidos y 

materiales pertinentes, una práctica pedagógica que se adapte a sus contextos, una gestión 

institucional apropiada, sistemas de evaluación compresivos, entre otros (UNICEF, 2000). Sin 

embargo, una aproximación recurrente en la literatura, explicada en parte por el fácil acceso a 

datos, suele vincular las medidas de calidad con los resultados y el desempeño de los estudiantes 

en pruebas estandarizadas, esto bajo el supuesto de que los resultados son indicativos de si los 

procesos de aprendizaje y los diferentes actores vinculados a él han sido efectivos (Rockoff, 

2004).  

En consonancia con lo anterior, en Colombia los resultados en las pruebas estandarizadas de 

conocimientos exhiben un panorama retador en términos de calidad, y las brechas se evidencian 

tanto al compararlos internacionalmente como a nivel nacional. Para 2018, las pruebas PISA 

mostraron que los resultados en lengua, matemáticas y ciencias de los estudiantes colombianos, 

si bien tienen un rendimiento levemente superior al promedio latinoamericano, son bastante 

inferiores al promedio de los países OCDE.  Por ejemplo, al menos el 50% de los estudiantes 

colombianos no logran identificar la idea principal de un texto corto o reflexionar sobre el objetivo 

de este. Esta proporción es de 23% en países OCDE y se supone un nivel básico de habilidades 

relacionadas con el lenguaje. En ciencias y matemáticas las brechas en conocimientos básicos 

son mayores (OCDE, 2019). Por su parte, para 2021 la brecha entre los resultados de las pruebas 

Saber 11 para instituciones oficiales y no oficiales, persiste y es amplia a favor de las instituciones 

no oficiales que, como se mencionó, concentran una fracción reducida de la matrícula (17,3%). 

 



Tabla 2. Puntaje promedio en la prueba PISA 2018 

Lugar 
Puntajes promedio 

Lectura Matemáticas Ciencias Total 

Colombia 412 391 413 405 

Latinoamérica 407 388 403 399 

OCDE 487 489 489 488 

No OCDE 425 432 431 429 

Fuente. Elaboración propia con datos de PISA -OCDE. 

 

Tabla 3. Puntaje promedio por área de conocimiento y global según sector 

Área de conocimiento Oficial No oficial Diferencia 

Matemáticas 48,3 54,5 6,2 

Lectura crítica 51,1 56,9 5,8 

Sociales y ciudadanas 45,3 51,8 6,5 

Ciencias naturales 46,9 52,6 5,7 

Inglés 46,7 56,9 10,2 

Puntaje global 239,0 270,9 31,9 

Fuente. Elaboración propia a partir de ICFES. 

 

1.3 Factores que inciden en la calidad: el rol del maestro 

La literatura sobre los factores que pueden elevar o reducir la calidad educativa, medida 

principalmente como los resultados y el desempeño de los estudiantes, ha insistido en el rol 

fundamental que sobre este tema tienen los maestros, sin que esto signifique que son los 

responsables únicos (C Hattie, 2009; Evans & Popova, 2016; Fredriksson, 2004; Gauthier & 

Dembélé, 2004; Rivkin et al., 2005). Vinculado a esto se ha tratado de establecer cuáles son las 

características en los maestros que pueden resultar relevantes a la hora de examinar los 

resultados de los estudiantes. El grado de profesionalización, el género, la experiencia, el 

desempeño de los maestros cuando eran estudiantes, los salarios e incentivos que se les 

confieren, la forma en cómo se les evalúa, entre otros, se han incluido en múltiples análisis (Duflo 

& Hanna, 2005; Figlio & Kenny, 2006; Glewwe et al., 2013; Kremer et al., 2013; Mincu, 2015; 

Woessmann, 2011). Los resultados sugieren que, en general las características de los maestros 

sí importan en la calidad de la educación y tienen efectos sobre los resultados de los estudiantes. 

Un elemento común que aparece en las caracterizaciones sobre los docentes latinoamericanos, 

incluidos los colombianos, es que su formación inicial y su propia trayectoria académica no 

asegura las condiciones necesarias para reproducir una educación de calidad (Terigi, 2010) y 

que la docencia en la región parece ser una actividad poco atractiva para los jóvenes más 

talentosos y en promedio quienes se dedican a ella tienen un desempeño académico inferior 

comparado con estudiantes que eligen otras profesiones (Bruns & Luque, 2015; Elacqua et al., 

2018).  

1.4  La importancia de caracterizar la oferta de programas de formación docente 

En Colombia se ha llegado a conclusiones similares y se ha caracterizados a los maestros y su 

relación con los resultados de los estudiantes (Barón et al., 2014; Bonilla et al., 2018; Bonilla & 

Galvis, 2012; Bonilla & Galvis. Luis, 2012; LEE, 2022; Saavedra et al., 2017). Sin embargo, y a 



pesar de la evidencia que muestra que contar con maestros más efectivos se vincula con su 

formación inicial, continua y con los incentivos que se les otorgan para sacar el mejor provecho 

de los recursos físicos, informáticos y financieros que se destinan a la educación, poco se ha 

avanzado en la identificación y caracterización de los programas de formación, salvo por 

contribuciones recientes como Figueroa et al., (2018), pues en el país los esfuerzos se han 

concentrado en caracterizar a los maestros en ejercicio y a sus resultados de su contribución en 

el desempeño de los estudiantes de básica y media. 

Este documento es un aporte en esta vía. Se utilizaron las bases de datos del Ministerio de 

Educación Nacional: SNIES, SPADIES y OLE1, para obtener información sobre las características 

principales de los programas de formación de docentes en el país. Se analizó históricamente el 

comportamiento de admitidos, matriculados y graduados y se revisaron tendencias en términos 

de deserción y de salarios de vinculación laboral.   

La caracterización de los programas de formación docente desarrollada confirma algunos de los 

hechos estilizados identificados previamente por la literatura como, por ejemplo, la concentración 

geográfica en los municipios más grandes y la baja proporción de programas acreditados como 

de alta calidad. En total, para el 2022 se cuenta con 914 programas activos, en su mayoría 

presenciales, distribuidos equitativamente entre pregrados y posgrados, los primeros 

mayoritariamente ofertados por el sector oficial y los segundos por el sector privado.  

El análisis poblacional de los programas indica encuentra que los admitidos se multiplicaron por 

dos en los últimos 15 años, dinámica impulsada por el crecimiento del sector privado. Entre los 

matriculados, si bien se mantiene la preponderancia histórica de las mujeres se constata un 

mayor crecimiento entre los hombres. En cuanto a las tasas de absorción y deserción, se 

encuentra que ambas han contribuido al crecimiento de la población matriculada.  Finalmente, el 

análisis de la población graduada encuentra que la mayor parte de egresados gana menos de 

3,5 salarios mínimos, con cierta heterogeneidad en términos de género y región regional, y un 

incremento significativo del ingreso para los graduados con posgrado. 

2. Literatura y antecedentes  
 

En términos de Lipsky, (1980) los maestros son la primera línea de acción de la política pública 

educativa. Poseen en general, algún grado de discrecionalidad que les permite incidir en los 

procesos educativos de sus estudiantes. Las visiones, la cultura, los valores, las habilidades, las 

perspectivas, su trayectoria personal y profesional resultan relevantes para el proceso de 

formación de los estudiantes y las interacciones en el aula (Harley et al., 2000; Lotta & Pires, 

2019). Debido a ello, los esfuerzos por identificar las características de los maestros que pueden 

ser más o menos determinantes para la calidad de la educación han ganado progresivamente 

protagonismo en la literatura sobre el tema (E. Hanushek & Rivikin, 2004). 

2.1  Las características de los docentes y la calidad 

Como ya se mencionó, una conclusión extendida en la literatura es que la calidad educativa está 

ampliamente vinculada al rol de los maestros. Como muestran Gauthier & Dembélé, (2004) este 

factor puede llegar a contribuir más que el entorno familiar o social y además sus efectos son 

 
1 Respectivamente, SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. SPADIES: Sistema para la 
Prevención de la Deserción de la Educación Superior. OLE: Observatorio Laboral para la Educación. 



acumulativos.  Sin embargo, la literatura ha mostrado que existe una amplia variabilidad en el 

aporte que los maestros pueden hacer, desde cómo algunos docentes logran ser más efectivos 

al adaptar sus prácticas pedagógicas o focalizar su atención en las fallas de los procesos 

educativos particulares de ciertos estudiantes, por ejemplo lo descrito empíricamente por 

Banerjee et al. (2007) y teóricamente por Kremer et al. (2013), hasta en su habilidad para 

aprovechar al máximo la dotación física y pedagógica de la que disponen en sus ambientes de 

aprendizaje, como lo sugieren Evans & Popova, (2016). 

En este sentido, Hattie (2009) realiza una revisión extensa de más 800 meta-análisis sobre los 

factores que inciden en la calidad académica, medida por los resultados en las pruebas de 

evaluación, y concluye que, aunque los docentes son fundamentales, lo que resulta 

verdaderamente determinante es cómo estos maestros logran innovar en las aulas, cómo se 

actualizan, se contextualizan y la naturaleza de las relaciones maestro – estudiante.  

Sobre esta base, la literatura ha indagado las características de los maestros y los posibles 

incentivos que se les puede brindar para poder aprovechar y elevar la incidencia de los docentes 

en la calidad. Glewwe et al., (2013) realizan una revisión sistemática de 79 estudios entre 1990 y 

2010 sobre la focalización de los recursos educativos en los países en desarrollo y su relación 

con los resultados de aprendizaje. Los autores encuentran que, respecto a las características de 

los maestros, contar con docentes más educados, con más experiencia, con mejor desempeño 

en pruebas; como medida de su conocimiento; y participes de algún tipo de formación en servicio, 

incrementa los resultados en pruebas y el aprendizaje de los estudiantes.  

Otros autores han evaluado la introducción de incentivos financieros vinculados al desempeño 

docente. A este respecto, Duflo et al., (2012) encuentran evidencia significativa de que vincular 

la asistencia docente con incentivos salariales reduce el ausentismo y mejora los puntajes de las 

pruebas de los estudiantes. También Woessmann (2011), muestra que la introducción de 

incentivos salariales por “desempeño sobresaliente” de los docentes está vinculado con mejores 

resultados en las pruebas de los estudiantes.  

Por otro lado, la literatura suele encontrar efectos reducidos de la exigencia de niveles de 

certificación o la formación posgradual en relación con la calidad (Dixit, 2002; Rivkin et al., 2005). 

Como sugiere Rockoff, (2004) parece ser más relevante enforcar las políticas que intentan elevar 

la efectividad de los docentes a través de la promoción de incentivos atados a su desempeño y 

evaluación y no tanto a las credenciales que estos puedan demostrar, hallazgos en esta misma 

vía son descritos por Figlio & Kenny (2006).  

La responsabilidad de los docentes parece ser enorme, y lo es. Sin embargo, el que estos puedan 

ser más o menos efectivos también está conectado con los insumos y herramientas con los que 

estos cuentan (Krishnaratne et al., 2013). A propósito de esto, Fredriksson (2004) señala que la 

garantía de una educación de calidad requiere proveer a los maestros con educación inicial y 

desarrollo profesional de calidad, salarios justos e incentivos y reconocimiento de su quehacer. 

Sobre el tema de la formación docente, el autor hace especial énfasis en que además de ser una 

responsabilidad social y gubernamental, esta debe lograr un equilibrio entre la adquisición de 

conocimientos teóricos y el desarrollo de habilidades prácticas orientadas a su desarrollo 

profesional en las aulas. 

Este énfasis en la relevancia de los programas de formación inicial y la formación en servicio de 

los maestros en relación con el desempeño de los estudiantes es común en la literatura. A este 

respecto Mincu (2015), muestra que mejorar los resultados académicos de los estudiantes en los 



países de mejor rendimiento en el mundo ha pasado por mejorar la calidad de la formación 

docente. Los docentes que han pasado por programas de formación inicial en pedagogía parecen 

tener un mejor concepto sobre si mismos, sentirse mejor preparados sobre sus habilidades y 

conocimientos para emprender las actividades docentes en las escuelas y suelen incidir de 

manera positiva en la variación de los resultados en matemáticas y ciencias de los estudiantes 

(Mincu, 2015, p. 259). Así la autora, en concordancia con menciones previas, concluye que contar 

con formación pedagógica de calidad es relevante, por ello el diseño de la formación docente 

debe incluir un enfoque contextual, práctico reflexivo e investigativo que permita a los docentes 

diagnosticar y direccionar las necesidades de los estudiantes, sobre todo, de aquellos en entornos 

más desfavorecidos. 

2.2  América Latina 

Reconociendo la relevancia del rol de los maestros, los esfuerzos por caracterizarlos a la masa 

de docentes en la región también han emergido. Aunque en general se reconocen diferencias 

vinculadas a los desarrollos culturales y socioeconómicos propios de cada país, la literatura 

sugiere que es posible identificar algunas similitudes de las que Colombia, por supuesto, no se 

escapa. 

Según Terigi (2010) entre las características de los docentes latinoamericanos sobresalen que 

estos son un componente relevante de la fuerza laboral, pero enfrentan cada vez condiciones 

socioeconómicas más adversas y su participación relativa en la distribución del ingreso ha venido 

empeorando. Bruns & Luque (2015) agregan que la mayoría de los docentes en la región son 

mujeres, un 75% para 2015, con una tendencia hacía edades que sobrepasan los 40 años y 

aspiraciones académicas generalmente limitadas.  

Además, aunque cuentan con mayores niveles de educación formal, los maestros no son parte 

de la población mejor educada. Quienes se interesan e ingresan a las carreras de formación de 

maestros tienen en promedio un rendimiento académico inferior en relación con los estudiantes 

en otras carreras. Los salarios de los docentes en la región son relativamente bajos si se 

comparan con trabajadores de otras profesiones y su trayectoria salarial es rígida y plana, es 

decir, los ingresos docentes crecen poco y relativamente lento a lo largo de su trayectoria 

profesional (Bruns & Luque, 2015).  

Sobre lo anterior, Elacqua et al. (2018) agrega que el interés en ser docentes es reducido entre 

los estudiantes de la región y que la profesión parece ser valorada como poco prestigiosa. La 

elección de carreras de licenciatura parece estar vinculada más a su fácil acceso que a 

razonamientos vocacionales, ya que los criterios de ingreso a los estudios docentes suelen ser 

más flexibles que otras carreras, como lo evidencian datos de Chile, Perú y Brasil.  

Otra característica es que, aunque la oferta de programas de formación de maestros es amplia, 

dentro de la profesión, existen vacíos o falta de profesionales docentes en áreas determinadas, 

lo que genera relajación de los requerimientos de calificación para entrar a la profesión, 

asignación de docentes a áreas para las cuales no están entrenados o incremento de los tamaños 

de aula, todo ello en detrimento de la calidad educativa (Terigi, 2010).  

Muchos docentes no cuentan con una trayectoria educativa que asegure una formación de 

calidad, ya sea por la debilidad generalizada de la formación secundaria o por la baja calidad de 

su instrucción profesional inicial. Sobre este punto, Terigi, (2010) plantea que el énfasis en la 

formación docente por lo general se hace en la capacitación o el entrenamiento de los docentes 



en ejercicio. Pero resalta que la mayor o menor oportunidad de aprovechar muchas de estas 

estrategias, o incluso ofertas de formación posgradual, puede estar condicionada a los 

conocimientos previos que estos posen y que adquieren en su formación inicial.  

Sobre esto, Bruns & Luque (2015) señalan que tener mejores profesores en la región implica 

reclutar, desarrollar e incentivar mejor a los docentes. En relación con la selección inicial de 

docentes se sugiere elevar los parámetros de ingreso a los programas de formación docente, 

incrementar los estándares de la educación inicial, incluir más horas de enseñanza práctica en el 

aula a lo largo de toda su formación y no solo al final y refinar los requisitos y el proceso de 

contratación pública de docentes, entre otros.  

Hacer más atractiva la profesión docente también implica garantizar trayectorias salariales más 

flexibles, generar incentivos meritocráticos en la carrera docente, garantizar condiciones de 

trabajo apropiadas como infraestructura escolar adecuada, regulación del tiempo que los 

maestros dedican a actividades fuera del aula y establecer un sistema de incentivos para atraer 

a los docentes mejor calificados a escuelas con condiciones más desfavorables (Elacqua et al., 

2018).  

2.3  Colombia   

La aseveración de que los avances en cobertura en las últimas décadas han sido amplios en 

Colombia como en Latinoamérica y que la calidad de la educación debe ser ahora la protagonista 

de la política pública educativa, no es solo recurrente, sino que parece natural, como muestran 

García et al. (2014). En este sentido, reconociendo la importancia que entre los determinantes de 

la calidad tiene la escuela, y en especial los maestros, en el país también se ha avanzado en la 

caracterización del capital humano involucrado en la profesión docente y su relación con el logro 

educativo, así como en la concepción de propuestas, programas y políticas para la formación y 

el desarrollo profesional docente. 

En relación con la evidencia empírica los primeros esfuerzos por cuantificar los efectos de la 

escuela y los docentes sobre el desempeño de los estudiantes pueden encontrarse en Barrientos 

& Gaviria (2001) y Sarmiento et al. (2000).  Más recientemente, Bonilla & Galvis (2012a) realizan 

una estimación de los efectos de la calidad de los docentes, usando como proxy su máximo nivel 

educativo, sobre los resultados de las pruebas de los estudiantes. Encuentran que, en efecto, el 

grado de profesionalización de los docentes incide en el desempeño, sobre todo en matemáticas 

y en las instituciones privadas.  

Por su parte, Barón et al. (2014, pp 147 -151) se han aproximado a la caracterización de los 

docentes desde sus habilidades cognitivas y no desde sus credenciales, encontrando que la 

probabilidad de ingresar y graduarse de programas de educación superior en educación está 

relacionada inversamente con el desempeño de los candidatos en las pruebas estandarizadas. 

Cuando el puntaje de las pruebas es más alto, la probabilidad que estos estudiantes accedan y 

se gradúen de programas en pedagogía es cinco veces menor comparada con estudiantes que 

ingresan a otros programas de educación superior. Los autores muestran que, los estudiantes 

que están entre el 5% de los mejores resultados en las pruebas estandarizadas tienen una 

probabilidad de 2,1% de estudiar carreas de ciencias de la educación mientras quienes están en 

el 5% de peor desempeño tienen una probabilidad de 10,3%, en el caso de los graduados la 

brecha se amplía, pero la tendencia es similar. La relación se acentúa aún más si se diferencia 

por género. Las estimaciones indican que las habilidades académicas de las mujeres que eligen 

carreras en pedagogía son menores en relación al grupo de mujeres que las de los hombres que 



eligen estas carreras y, por el contrario, las mujeres que eligen otros programas de educación 

superior tienen un desempeño relativamente más alto dentro del grupo de mujeres.  

Esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la profesión docente está conformada 

mayoritariamente por mujeres y se alinea con la tesis planteada por Elacqua et al. (2018) según 

la cual, en general, en América Latina, la profesión docente no ha logrado mantenerse atractiva 

para las candidatas con mayor talento, perdiendo terreno frente a otras profesiones y las mayores 

oportunidades en el mercado laboral.  

Precisamente, sobre el rol de las mujeres en la profesión docente, se han estudiado los efectos 

de la composición de la planta docente sobre las decisiones profesionales de los estudiantes. 

Específicamente, utilizando datos de instituciones educativas oficiales en Bogotá entre 2008 y 

2014,  Dulce et al. (2019)  encuentran que existe una brecha entre hombres y mujeres de 30 

puntos porcentuales a favor de los hombres, en la probabilidad de matricularse en programas 

STEM.2 Esta brecha tiende a reducirse cuando la proporción de maestras en áreas STEM 

aumenta en la formación secundaria y media. Es decir, en promedio la probabilidad de que las 

mujeres se matriculen en programas STEM, donde su participación suele ser menor que la de los 

hombres, está correlacionada de manera positiva con haber tenido docentes mujeres en esas 

áreas en el periodo escolar. Discusiones como estás, resultan relevantes, pues abren la 

posibilidad de explorar no solo la influencia de los docentes en términos de desempeño sino en 

relación con las expectativas de los estudiantes, sus autopercepciones y la reducción de sesgos 

y estereotipos sobre logros en matemáticas u otras ciencias asociados al género. Los referentes 

importan y en la escuela los maestros parecen ser actores centrales.  

Por su parte, Bonilla & Galvis (2012b) analizan la desigualdad regional en relación con la dotación 

de maestros. Concluyen que la distribución del recurso docente de mayor calificación no es 

aleatoria, pues se vincula negativamente con las condiciones socioeconómicas de los municipios, 

por ejemplo, con un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. Así, municipios más 

rurales o no certificados están en desventaja en relación con la dotación docente de mayor 

calidad.  

También, respecto a las brechas regionales, Bonilla et al. (2018) encuentran que los maestros en 

las zonas rurales, municipios pequeños y departamentos periféricos ostentan menores niveles de 

formación y un desempeño académico inferior en relación los docentes en áreas urbanas, 

municipios de mayor tamaño y departamentos centrales. Además, indican que estás 

características, menor formación y habilidades cognitivas, así como un mayor porcentaje de 

docentes mujeres y de docentes nombrados en propiedad muestran efectos positivos y 

significativos sobre los resultados de los estudiantes. Y señalan, en línea con la literatura 

Latinoamérica, que cerrar estas brechas regionales, requiere modificar el sistema de incentivos 

docentes, transcendiendo los reconocimientos meramente monetarios. Así como, que los 

programas que pretender mejorar la calidad de los docentes prioricen estrategias en las regiones 

con mayor rezago, tanto en la oferta de educación inicial como en la formación en servicio. 

Justamente, la formación inicial, en servicio, posgradual y el sistema de incentivos a lo largo de 

su desarrollo profesional docente ha sido otro tema que la investigación nacional ha abordado 

desde diversas ópticas.  Barrera-Osorio et al. (2012), han realizado recomendaciones para el 

continuo del ciclo formativo de los docentes, han sugerido reducir los costos de entrada a los 

 
2 Ciencia, tecnología, ingenieria y matemáticas, por sus siglas en inglés. 



programas de formación inicial para los mejores profesionales a través de créditos beca y el 

impulso de formación internacional para los mejores docentes. También propusieron aumentar y 

mejorar los programas de formación de maestros en el país, revisando los criterios con los que 

se emiten los registros calificados. Los autores también señalan la relevancia de fortalecer el 

Estatuto Docente de 2002 mediante la puesta en marcha de un sistema de evaluación y 

bonificaciones según el desempeño laboral. 

Específicamente, sobre los programas de formación inicial de maestros, García et al. (2014) 

habían ya avanzado en propuestas sobre homogenización y mejoramiento de su calidad, que 

incluían subsidiar la transformación y creación de programas de licenciatura con criterios de 

excelencia, actualizar los estándares de acreditación de alta calidad de los programas de 

licenciatura, modificar los requisitos de registro calificado y certificar y reglamentar la oferta de 

programas para profesionales no licenciados. Así como, propender por la retención de los 

mejores estudiantes, reduciendo su deserción mediante apoyos de sostenimiento para 

estudiantes sobresaliente y reducir la duración de los programas de pregrado a cuatro años. 

Recientemente Forero & Saavedra (2019) han sido más contundentes y han señalado que el 

centro de una política educativa que pretenda mejorar la calidad debe centrarse en el mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes, y en este sentido la interacción maestro–alumno en el aula. Por 

esta razón, tres de las 10 propuestas sobre cómo mejorar la educación básica del país planteadas 

por los autores se vinculan con la formación y el desarrollo profesional docente, en un enfoque 

muy similar al planteado por García et al. (2014). Por un lado, hacen hincapié en volver más 

atractiva la profesión para vincular a los mejores candidatos tratando de cerrar las brechas 

salariales y empinando la curva de ingresos a lo largo de la trayectoria profesional de forma 

progresiva, comenzado con los salarios de enganche teniendo en cuenta la restricción fiscal. 

Sobre esto, Saavedra et al. (2017) sugieren que, aunque parece existir un ingreso adicional por 

parte de los maestros que acceden a la carrera pública docente en los tres primeros años 

vinculada con ganancias derivadas de empleos alternos, lo que podría hacer atractiva la 

docencia, esto no parece significar una mejor reserva de docentes en el sector público. Y 

recuerdan que atraer mejores docentes implica también vincular la trayectoria salarial al 

desempeño y no solo a la experiencia o el nivel educativo. 

En relación con la oferta de educación inicial y los procesos de formación continua los autores 

señalan que es relevante garantizar que los nuevos docentes cuenten con herramientas 

pedagógicas y tecnológicas suficientes para responder a las necesidades de los alumnos. Sobre 

la formación inicial, se destaca la importancia de continuar con los procesos de acreditación de 

alta calidad de los programas, impulsado después de la puesta en marcha de la Ley 1753 de 

2015, y definir requerimientos curriculares mínimos para los programas de pedagogía dirigidos a 

profesionales que no son licenciados. 

Por otro lado, se han elaborado documentos que sistematizan la formación en servicio de los 

maestros como González et al. (2016). Frente a esto, Parra et al. (2014) han analizado los 

programas y políticas de formación en servicio de manera comparativa para América Latina y la 

experiencia colombiana. Los autores llaman la atención sobre la necesidad de centrar el 

desarrollo profesional docente, toda la experiencia de los maestros en ejercicio luego de su 

formación inicial, en el ser del maestro (Parra, 2016). Promoviendo la investigación educativa en 

el aula, la innovación de las practicas escolares que se adapten a la especificidad de los 

diferentes contextos, la adquisición de herramientas pedagógicas que impulsen el pensamiento 



crítico de los estudiantes y el fortalecimiento de las capacidades de gestión en los directivos 

docentes. 

Sobre la educación posgradual, Acosta et al. (2019) analizan el impacto del programa de Oferta 

Orientada de la Secretaría de Educación de Bogotá que pretende impulsar la formación de 

docentes en niveles de posgrado. En línea con la literatura internacional, los autores no 

encuentran evidencia significativa de que estas inversiones impacten de forma directa el 

desempeño estudiantil, al menos no en el corto plazo, aun cuando la percepción del programa 

desde la óptica de los maestros beneficiados y de sus colegas es positiva. Se señala la 

importancia de que los ambientes escolares sean propicios para aplicar y sacar el máximo 

provecho de los saberes adquiridos en los procesos de formación posgradual por parte de los 

maestros. 

Adicionalmente, se han realizado estimaciones sobre el impacto de la introducción del Estatuto 

de Profesionalización Docente 1278 de 2002 que, de hecho, tenía como objetivo mejorar la 

calidad de la educación mediante el ingreso de profesionales no licenciados dado su 

conocimiento disciplinar en las áreas de conocimiento básicas y otras competencias que 

contribuyeran con el mejoramiento del los niveles educativos promedio de los docentes e impulsar 

la calidad educativa y el desempeño de los estudiantes. A este respecto Ome, (2013) analizó los 

avances tras una década de su implementación y encontró que en general, los maestros más 

jóvenes que ingresan a la carrera docente bajo la nueva regulación tienen mayores niveles 

educativos comparados con los maestros regidos por el Estatuto 2277 de 1979 que están en el 

mismo grupo etario. También se encontró que los maestros del nuevo estatuto están asociados 

a reducciones en la deserción y a mejores puntajes en las pruebas Saber de los estudiantes de 

grado noveno.  Brutti & Torres (2017) encuentran evidencia en esta misma vía.  

Finalmente, Figueroa et al., (2018), presentan una de las pocas caracterizaciones que se 

encuentran en la literatura sobre los programas de formación docente en el país. Además de 

dedicar una parte importante del análisis a las escuelas normales superiores, se delinean las 

características generales de los programas de educación terciaria de formación de maestros 

activos en 2014.  

El estudio identificó una importante concentración de los programas en las grandes ciudades, un 

porcentaje de acreditación de programas de alta calidad ligeramente más alta que en otros 

campos del saber y una alta concentración de los programas de formación docente en 

universidades oficiales. Los autores incluyen en su análisis, además, una aproximación a la 

calidad de la formación en los programas de formación docente, y encuentra una baja proporción 

de programas con acreditación de alta calidad, así como bajos resultados en las pruebas Saber 

Pro. 

3. Exploración de la oferta de programas de formación 
docente en el país  

 

3.1 Descripción de los datos y fuentes de información  

Para desarrollar la caracterización de los programas de formación docente presentada en este 

estudio se tomaron datos de tres fuentes de información principales: El Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES), el Sistema para la Prevención de la Deserción de 

la Educación Superior (SPADIES) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE),  



El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) recopila y organiza datos 

sobre la educación superior en Colombia. Los indicadores que el SNIES tiene a disposición 

permiten obtener información acerca de las instituciones de educación superior en el país, los 

programas académicos y los estudiantes del país. El mismo SNIES permite delimitar esta 

información para un área de conocimiento en específico que, en este caso se refiere a ciencias 

de la educación. 

Así, a partir del SNIES se obtuvo información de las instituciones de educación superior sobre su 

carácter académico (universidad, institución tecnológica, entre otras), sector (oficial o no oficial), 

entre otras. Para los programas académicos se obtuvo información del estado y reconocimiento 

en acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), su vigencia, 

nivel académico (pregrado o posgrado), nivel de formación, modalidad de impartición, el lugar en 

donde se oferta y el costo de la matrícula. Por último, para los estudiantes se obtuvo información 

relacionada con el número de matriculados, inscritos, graduados y admitidos. En determinados 

casos, se da cuenta de la evolución de los distintos indicadores a través del tiempo. 

El Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) hace parte 

del SNIES y recopila información sobre las condiciones académicas de los estudiantes que han 

ingresado a la educación superior en Colombia. Al igual que el SNIES, el SPADIES permite 

delimitar la información sobre deserción para los programas pertenecientes al área de 

conocimiento ciencias de la educación. Así mismo, el SPADIES permite realizar búsquedas sobre 

deserción estudiantil por cohorte y anual y según distintos tipos de variables, por ejemplo: sector 

de la institución educativa, nivel de formación de los programas, género de los estudiantes, 

estrato socioeconómico de los estudiantes, entre otros. 

Por último, del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), sistema que realiza seguimiento 

en el mercado laboral de las personas graduadas de educación superior en Colombia, se obtuvo 

información sobre el Ingreso Base de Cotización, bajo el cual los egresados de programas de 

formación de maestros realizan sus aportes al sistema de seguridad social, lo cual constituye una 

proxy de los salarios devengados por estos profesionales al vincularse al mercado laboral.  

3.2 Análisis de los programas de formación de maestros (SNIES) 

Generalidades de los programas de formación de maestros 
 

En 2021 se registraron en el país 3.103 programas pertenecientes al área de conocimiento de 
ciencias de la educación, correspondientes al 11,2% del total nacional de programas registrados 
en el SNIES. Sin embargo, solo 914 programas estaban activos, 29,5% del total3. Los programas 
de ciencias de la educación representaban el 6,1% del total de programas activos en el país y se 
encontraban distribuidos equitativamente entre los sectores oficial y privado (Tabla 4). 

De los 3.103 programas pertenecientes al área de conocimiento ciencias de la educación, 1.759 
eran programas de pregrado (56,7% del total). De estos 1.759 programas de pregrado, solo 
25,6% estaban activos, es decir, 451 programas de pregrado activos que representan el 49,3% 
de programas de ciencias de la educación activos del país. El sector oficial es el que oferta la 
mayor cantidad de programas de pregrado actualmente activos, con 259 pregrados ofertados 
(57,4% del total de pregrados activos). Por otra parte, se registraron 1.344 programas de 

 
3 A nivel nacional se registran 15.080 programas activos, por lo que los programas activos de ciencias de 
la educación representan el 6,1% del total nacional. 



posgrado. De estos, 463 programas estaban activos. En contraste con los en el caso de los 
pregrados, en posgrado es el sector privado es el que reúne a la mayor cantidad de programas 
activos, con 264 programas (57,0% del total de posgrados en el área activos).  

Tabla 4. Número de programas según estado del programa y sector 

Estado del  
programa 

Oficial Privado Total 

Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 

Activo 458 50,11% 456 49,89% 914 29,46% 

Inactivo 1.001 45,73% 1.188 54,27% 2.189 70,54% 

Total 1.459 47,02% 1.644 52,98% 3.103 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Tabla 5. Número de programas de pregrado según estado del programa y sector 

Estado del  
programa 

Oficial Privado Total 

Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 

Activo 259 57,43% 192 42,57% 451 25,64% 

Inactivo 685 52,37% 623 47,63% 1.308 74,36% 

Total 944 53,67% 815 46,33% 1.759 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Tabla 6. Número de programas de posgrado según estado del programa y sector 

Estado del  
programa 

Oficial Privado Total 

Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 

Activo 199 42,98% 264 57,02% 463 34,45% 

Inactivo 316 35,87% 565 64,13% 881 65,55% 

Total 515 38,32% 829 61,68% 1.344 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Gráfica 1. Porcentaje de pregrados según 
estado del programa y sector 

 
 

Gráfica 2. Porcentaje de posgrados según 
estado del programa y sector 

 
 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
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El nivel de los programas de formación de maestros 
 

Las universidades ofertan más del 83% de los programas de ciencias de la educación activos en 
el país, de los cuales 354 son programas universitarios, 255 maestrías, 116 especializaciones 
universitarias, 28 doctorados y 3 tecnólogos. El 17% restante, es ofertado por instituciones 
universitarias o escuelas tecnológicas, con 153 programas.4 

Gráfica 3. Número de programas activos según su nivel de formación y  
carácter académico de las instituciones que los ofertan  

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Tabla 7. Número de programas activos según su nivel de formación,  

Carácter y nivel académico de las instituciones que los ofertan 

Sector Nivel de formación 
Inst. técnica  
profesional 

Inst.  
tecnológica 

Inst. universitaria/  
Esc. Tecnológica 

Universidad Total 

Oficial 

Formación técnica profesional 1       1 

Tecnológico 1 1   2 4 

Universitario     15 239 254 

Especialización tecnológica   1     1 

Especialización universitaria     2 51 53 

Maestría     5 129 134 

Doctorado       11 11 

Privado 

Formación técnica profesional 1       1 

Tecnológico     1 1 2 

Universitario     74 115 189 

Especialización tecnológica 0 0 0 0 0 

Especialización universitaria     46 65 111 

Maestría     10 126 136 

Doctorado       17 17 

Total 3 2 153 756 914 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
4 En el presente análisis se incluyen todos los programas activos clasificados por el SNIES en el área de 
conocimientos de ciencias de la educación, esto incluye 9 programas en nivel de formación técnica o 
tecnológica y especialización tecnológica. Se trata de programas que pueden representar formación de 
habilidades para la enseñanza, si bien no son propiamente licenciaturas. El listado de estos se encuentra 
en la tabla 22 en anexo. 
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Por modalidad, tanto en los pregrados como en los posgrados, la mayor cantidad de programas 
de ciencias de la educación activos que se ofertan son programas presenciales: 393 programas 
presenciales en los pregrados (87,1% de los pregrados) y 351 programas presenciales en los 
posgrados (75,8% de los posgrados). A su vez, en los posgrados es en donde se pueden 
encontrar la mayor cantidad de programas virtuales, con un total de 77 programas (16,6% de los 
posgrados).  

Esto sucede tanto en el sector oficial como en el privado, con una preponderancia de programas 
presenciales: 405 programas presenciales en el sector oficial (88,4% de la oferta oficial) y 339 
programas presenciales en el sector privado (74,3% de la oferta privada), para un total de 744 
programas presenciales ofertados entre ambos sectores (81,4% del total de programas activos). 
A su vez, en el sector privado es en donde se pueden encontrar la mayor cantidad de programas 
virtuales, con un total de 70 programas (15,3% de la oferta privada).  

 

Gráfica 4. Programas activos según 
nivel académico y modalidad del programa 

 

Gráfica 5. Programas activos según sector y 
modalidad del programa 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Distribución geográfica de los programas de formación de maestros 
 

Como es de esperarse, con 268 programas activos, Bogotá D.C. se posiciona como el 
departamento con la mayor oferta de programas de ciencias de la educación del país (29,3% del 
total de programas activos), seguido por el departamento de Antioquia, en donde se registran 101 
programas activos (11,1%) y Valle del Cauca con 86 programas (9,4%). Así, estos concentran el 
50% de los programas de ciencias de la educación activos en el país.  
 
En cambio, en cada uno de los departamentos de Caquetá, Chocó, Quindío, Sucre, Meta, el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Casanare, se registran menos de 10 
programas activos. En Arauca y Guaviare no se registra ningún programa activo, y los 
departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada registran tan solo un programa activo. 
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Mapa 1. Número de programas activos según departamento 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Gráfica 6. Número de programas activos según departamento y sector 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
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La concentración geográfica de los programas de ciencias de la educación es aún más evidente 
cuando se analiza la distribución a nivel municipal (Mapa 2). Los 914 programas activos de 
ciencias de la educación del país se ubican en solo 65 municipios y solo 10 de estos concentran 
el 68% del total de programas: Bogotá D.C. (268), Medellín (77), Cali (68), Tunja (34), Barranquilla 
(33), Pasto (30), Popayán (29), Bucaramanga (28), Manizales (25) y Pereira (25).5  
 

Mapa 2. Número de programas activos según municipio 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
5 La distribución municipal de programas puede consultarse en la tabla 18 en anexo.  
 



 

Los pregrados siguen una distribución geográfica muy similar a la del total de programas. Los 3 
departamentos que más pregrados activos registran concentran cerca del 52% del total de 
pregrados activos del país. El 97,4% de la oferta total de estos 3 departamentos se encuentran 
en el nivel universitario. Adicionalmente, 14 departamentos cuentan con 10 o menos programas 
de pregrado activos (Tabla 8). 

Tabla 8. Número de pregrados activos según departamento y nivel de formación 

Departamento 
Técnica  

profesional 
Tecnológico Universitario Total Par. % 

Bogotá D.C.   2 129 131 29,05% 

Antioquia   1 53 54 11,97% 

Valle del Cauca 1 2 46 49 10,86% 

Cauca   1 20 21 4,66% 

Nariño     19 19 4,21% 

Boyacá     19 19 4,21% 

Atlántico     15 15 3,33% 

Risaralda     14 14 3,10% 

Santander     14 14 3,10% 

Tolima     12 12 2,66% 

Norte de Santander     12 12 2,66% 

Córdoba     10 10 2,22% 

Caldas     9 9 2,00% 

Cesar     8 8 1,77% 

Bolívar     8 8 1,77% 

Chocó     8 8 1,77% 

Magdalena     8 8 1,77% 

Huila     8 8 1,77% 

Caquetá     7 7 1,55% 

Sucre     6 6 1,33% 

Quindío     5 5 1,11% 

Meta     5 5 1,11% 

La Guajira     4 4 0,89% 

Cundinamarca     3 3 0,67% 

San Andrés 1   1 2 0,44% 

Total 2 6 443 451 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Similarmente, los 3 departamentos que más posgrados activos registran concentran cerca del 
48% del total de posgrados activos del país. El 54,8% de la oferta total de estos 3 departamentos 
se encuentran en el nivel maestría. Adicionalmente, 16 de departamentos de la Tabla 9 cuentan 
con 10 o menos programas de posgrado activos. 

 

 



Tabla 9. Número de posgrados activos según departamento y nivel de formación 

Departamento 
Esp.  

tecnológica 
Esp.  

universitaria 
Maestría Doctorado Total Par. % 

Bogotá D.C. 1 63 68 5 137 29,59% 

Antioquia   17 26 4 47 10,15% 

Valle del Cauca   8 27 2 37 7,99% 

Santander   6 17   23 4,97% 

Atlántico   7 14 2 23 4,97% 

Boyacá   9 10 2 21 4,54% 

Cundinamarca   6 10 2 18 3,89% 

Norte de Santander   8 8 1 17 3,67% 

Caldas   3 10 3 16 3,46% 

Cauca   7 8   15 3,24% 

Nariño   3 10 1 14 3,02% 

Bolívar   8 5 1 14 3,02% 

Risaralda   2 8 2 12 2,59% 

Huila   1 9 1 11 2,38% 

Tolima   4 6 1 11 2,38% 

Córdoba   2 5   7 1,51% 

La Guajira     7   7 1,51% 

Cesar   2 4   6 1,30% 

Magdalena   3 3   6 1,30% 

Putumayo     4   4 0,86% 

Caquetá   1 1 1 3 0,65% 

Quindío     3   3 0,65% 

Chocó     2   2 0,43% 

Casanare   2     2 0,43% 

Amazonas     1   1 0,22% 

Vaupés     1   1 0,22% 

San Andrés     1   1 0,22% 

Vichada     1   1 0,22% 

Meta   1     1 0,22% 

Sucre   1     1 0,22% 

Guainía     1   1 0,22% 

Total 1 164 270 28 463 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Las Instituciones de Educación Superior con programas de formación de maestros 
 

Las 10 IES que más pregrados activos de ciencias de la educación ofertan concentran cerca del 
35% del total. Con un total de 23 pregrados activos a nivel universitario (5,1% del total), la 
Universidad Pedagógica lidera el ranking, seguida por la Universidad del Valle, la cual cuenta con 



20 pregrados activos (4,4%), 1 a nivel tecnológico y 19 a nivel universitario. En total, 99 IES son 
las encargadas de ofertar los 451 pregrados activos del país (ver tabla 20 en anexo). 

De forma similar, las 10 IES que más posgrados activos de ciencias de la educación ofertan 
concentran más del 34% del total de posgrados activos. Con un total de 25 posgrados activos 
(5,4% del total), la Universidad de San Buenaventura lidera el ranking, seguida por la Universidad 
Pontificia Bolivariana, la cual cuenta con 20 pregrados activos (4,3%). En total, 104 IES son las 
encargadas de ofertar los 463 posgrados activos del país (ver tabla 21 en anexo). 

Acreditación de los programas de formación de maestros 
 

El SNIES permite identificar también el estado de acreditación de los programas. De los 914 
programas de ciencias de la educación activos en 2021, el Ministerio de Educación reconocía a 
245 con acreditación de alta calidad (26,8% del total). La mayoría de los programas con 
acreditación de alta calidad se encuentran en el sector oficial (71,8% del total de programas con 
acreditación de alta calidad).  

Además, de los 170 programas de ciencias de la educación activos que no se ofertan de manera 
presencial (sino a distancia o virtual), solo 9 cuentan con acreditación de alta calidad: 7 en 
pregrado y 2 en posgrado. 

Tabla 10. Número de programas activos según  
reconocimiento de MEN y sector 

Reconocimiento 
MEN 

Oficial Privado Total 

Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 

Solo registro calificado 275 41,67% 385 58,33% 660 72,21% 

Acreditación  
de alta calidad 

176 71,84% 69 28,16% 245 26,81% 

N/A 7 77,78% 2 22,22% 9 0,98% 

Total 458 47,02% 456 52,98% 914 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

De los 245 programas de ciencias de la educación activos que cuentan con acreditación de alta 
calidad, 212 corresponden a programas de pregrado (86,5% del total). Al analizar por sector, el 
sector oficial, que reúne el 57,4% de los pregrados activos, agrupa un porcentaje mayor de los 
pregrados de alta calidad, con 155 programas acreditados, 73,1% del total de pregrados con alta 
calidad. Esto sugiere ciertas diferencias en términos de calidad a favor de los programas de 
formación de maestros en el sector oficial.  

Tabla 11. Número de programas de pregrado activos según  
reconocimiento de MEN y sector 

Reconocimiento  
MEN 

Oficial Privado Total 

Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 

Solo registro calificado 102 43,22% 134 56,78% 236 52,33% 

Acreditación  
de alta calidad 

155 73,11% 57 26,89% 212 47,01% 

N/A 2 66,67% 1 33,33% 3 0,67% 

Total 259 57,43% 192 42,57% 451 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
 



En contraste, solo 33 programas de posgrado cuentan con acreditación de alta calidad, apenas 
el 7,13% de los posgrados activos. Tal como ocurre en el caso de los pregrados, en el sector 
oficial se registra la mayor cantidad de posgrados con acreditación de alta calidad (21 programas, 
63,6% del total de pregrados con alta calidad). Así, mientras que el 10,5% de los posgrados en 
el sector oficial tiene acreditación de alta calidad, este porcentaje apenas alcanza 4,5% en el 
sector privado.  

Tabla 12. Número de programas de posgrado activos según  
reconocimiento de MEN y sector 

Reconocimiento  
MEN 

Oficial Privado Total 

Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 

Solo registro calificado 173 40,80% 251 59,20% 424 91,58% 

Acreditación  
de alta calidad 

21 63,64% 12 36,36% 33 7,13% 

N/A 5 83,33% 1 16,67% 6 1,30% 

Total 199 42,98% 264 57,02% 463 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

Más del 58% de los posgrados de ciencias de la educación activos son maestrías (270 
programas), 11,5% de las cuales tiene acreditación de alta calidad (ver Tabla 22 en anexo). La 
especialización universitaria es el segundo nivel de formación que más registra programas de 
posgrados, con 164 programas (35,4% del total de programas de posgrado) y ninguna registra 
acreditación de alta calidad. Finalmente, los doctorados representan el 6,0% de los posgrados, 
con 28 programas activos, de los cuales 2 tienen acreditación de alta calidad. 

Tabla 13. Número de programas de posgrado activos según  
reconocimiento de MEN y nivel de formación 

Reconocimiento  
MEN 

Especialización  
tecnológica 

Especialización  
universitaria 

Maestría Doctorado Total 

Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 

Solo registro 
calificado 

1 0,24% 163 38,44% 236 55,66% 24 5,66% 424 91,58% 

Acreditación  
de alta calidad 

0 0,00% 0 0,00% 31 93,94% 2 6,06% 33 7,13% 

N/A 0 0,00% 1 16,67% 3 50,00% 2 33,33% 6 1,30% 

Total 1 0,22% 164 35,42% 270 58,32% 28 6,05% 463 

 
 

Costo de la matrícula de los programas de formación de maestros 
 

En promedio, un estudiante de un programa universitario de ciencias de la educación del sector 
privado paga más de 6 veces la matrícula de un estudiante del sector oficial. Esta diferencia se 
reduce considerablemente al elevarse el nivel de estudio, ya que, en promedio, un estudiante de 
maestría o doctorado del sector privado paga 1,2 veces más en matrícula que un estudiante del 
sector oficial.  
 
Las diferencias más grandes se observan al analizar los costos de matrículas máximos. Así, lo 
máximo que un estudiante universitario llega a pagar en el sector oficial, según los datos 
disponibles, en un programa universitario, es de $2.677.894 pesos, mientras que en el sector 
privado este monto máximo alcanza los $19.492.797 pesos. Una diferencia similar se encuentra 
en los niveles de maestría, pero para doctorados esta se reduce, pues la máxima matrícula que 



se paga por un doctorado en el sector oficial es de $17.122.096, y en el sector privado es de 
$19.492.797. 
 

Tabla 14. Costo de la matrícula de los programas activos según  
sector y nivel de formación6 

Sector Nivel de formación 
Número de  
programas 

Costo mínimo Costo promedio Costo máximo 

Oficial 

Doctorado 11 $       5.500.198 9.904.228 $      17.122.096 

Especialización  
tecnológica 

1 - - - 

Especialización  
universitaria 

53 $       1.300.000 3.668.448 $        6.024.830 

Técnica profesional 1 $          484.609 484.609 $          484.609 

Maestría 134 $          501.293 5.857.781 $        9.632.465 

Tecnológico 4 $          530.000 642.947 $          755.894 

Universitario 245 $           18.824 668.267 $        2.677.894 

Total oficial 449 $           18.824 2.532.540 $      17.122.096 

Privado 

Doctorado 17 $       6.462.575 12.421.772 $      18.313.631 

Especialización  
universitaria 

111 $          588.994 5.404.549 $      16.027.624 

Técnica profesional 1 $       1.502.000 1.502.000 $        1.502.000 

Maestría 136 $          644.025 6.983.680 $      16.027.624 

Tecnológico 2 $       2.378.691 2.384.846 $        2.391.000 

Universitario 189 $          225.979 4.144.383 $      19.492.797 

Total privado 456 $          225.979 5.567.263 $      19.492.797 

Total general 905 $           18.824 4.333.317 $      19.492.797 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Según los costos promedio de matrícula, los pregrados más costosos del país se encuentran en 
Cundinamarca ($5.193.193), Bogotá D.C. ($4.559.662), Boyacá ($4.357.776), Bolívar 
($2.598.052) y Atlántico ($2.375.321). Por su parte, en los departamentos del Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó, Risaralda, Cauca, Norte de Santander, 
Caquetá, Córdoba, Cesar, Magdalena y Nariño, el costo promedio de la matrícula de pregrado es 
menor a los $900.000 pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Los cálculos presentados en esta tabla se realizan a partir de los programas activos que reportan 

información sobre su costo de matrícula. Además, se excluyeron del cálculo un conjunto de programas 
cuyos costos de matrícula superaban los $100.000.000 de pesos, valores que se atribuyen a errores en el 
registro de la información. 



 
 
 

Mapa 3. Costo promedio de matrícula según departamento y nivel académico 
 

a. Pregrado b. Posgrado 

  
 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

3.3 Análisis histórico de la población atendida (SNIES) 
 

Admitidos 
 

En el segundo semestre de 2021 se admitieron 34.857 personas a programas de ciencias de la 
educación, un nivel ligeramente superior al histórico. Esto, porque de 2007 a 2021 se admitieron 
semestralmente, en promedio, 31.854 personas. En ese mismo periodo, el año 2007 aparece 
como el año con menos admitidos (18.903 personas) y el año 2016 como el año con mayor 
número de admitidos (39.045 personas), lo que implica que en este periodo el número de 
admitidos a programas de formación docente se duplicó.  

Cuando se discrimina el total de admitidos por género y tipo de institución, como se muestra en 
la gráfica 8, se hace evidente que el incremento en el número de admitidos ha estado impulsado, 
principalmente por el crecimiento de admitidos en el sector privado, que pasó de 5.380 admitidos 
en 2007 a 17.283 en 2021, multiplicándose por tres. Por su parte, si bien en el sector oficial 
también se observa un incremento, este no es tan acentuado, pues pasa de 13.523 en 2007 a 
17.574 en 2021, un crecimiento del 30%. Así, mientras que en 2007 los admitidos en el sector 
oficial eran 7 de cada 10 del total, hoy la distribución es equilibrada entre ambos sectores, con 1 
admitido de cada 2 en 2021. 



 

Gráfica 7. Número de admitidos según género 
(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Gráfica 8. Número de admitidos según género y sector de la IES 

(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Otra observación recurrente es que, cada año, se registran más mujeres admitidas mujeres que 
hombres a los programas de ciencias de la educación. Esta diferencia se mantiene al discriminar 
por sectores, oficial y privado. Para el segundo semestre de 2021, por cada hombre admitido se 
admitieron a dos mujeres. A lo largo de todo el periodo analizado se registran más hombres 
admitidos en el sector oficial que en el sector privado. En 2010 se admitían más mujeres en el 
sector oficial que en el sector privado, sin embargo, tal tendencia se revirtió y ahora se registran 
más mujeres admitidas en el sector privado que en el público.  
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Gráfica 9. Número de admitidos según género y sector de la IES  
(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Gráfica 10. Porcentaje de admitidos por género y sector  

para el segundo semestre de 2021 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

En el segundo semestre de 2021 se admitieron 23.686 estudiantes a pregrado (68,0%) y 11.171 
personas a posgrado (32,0%). En el periodo analizado, 2016 fue el año en el que se registró la 
mayor cantidad de personas admitidas a pregrado (28.558 personas). Por su parte, en 2020 se 
registró la mayor cantidad de personas admitidas a posgrado (14.872 personas), mientras que 
en 2007 fue menor (2.317). 

Similar a lo observado en el total de admitidos, cuando se analiza el comportamiento histórico de 
los admitidos en pregrado, que pasó de 16.586 admitidos en el segundo semestre de 2007 a 
23.686 admitidos en el segundo semestre de 2021 (un incremento de 42,8%), se constata que el 
incremento está impulsado por el aumento en las mujeres admitidas. Mientras que en 2007, 6 de 
cada 10 admitidos a programas de pregrado de formación docente eran mujeres, para 2021 
representaban a 7 de cada 10 admitidos. 
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Gráfica 11. Número de admitidos en pregrado según género  
(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

Gráfica 12. Número de admitidos a posgrado según género  
(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Este incremento en la participación de las mujeres es mucho más marcado en el caso de los 
posgrados. Los admitidos pasaron de 2.317 en el segundo semestre de 2007 a 11.171 en el 
segundo semestre de 2021 (con un máximo de 14.872 en 2020), multiplicándose por 5 veces en 
el periodo. Sin embargo, mientras que la relación era uno a uno en 2007 entre hombres y mujeres 
admitidos en posgrado en 2007, para 2021 eran dos las mujeres admitidas a posgrado por cada 
hombre admitido. 
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Gráfica 13. Número de admitidos según género y nivel académico  
(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
Gráfica 14. Porcentaje de admitidos por género y nivel académico  

para el segundo semestre de 2021 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Tanto en el sector oficial como en el privado, y tanto para las mujeres como para los hombres, la 
mayor cantidad de admitidos entra a formación universitaria. Para el segundo semestre de 2021, 
de los 17.574 admitidos en el sector oficial, 15.344 fueron admitidos en el nivel de formación 
universitario (87,3%), y de los 17.283 admitidos en el sector privado, 7.986 fueron admitidos en 
el nivel de formación universitario (46,2%). Adicionalmente, se registran muchos más admitidos 
en las especializaciones y maestrías del sector privado que del sector oficial. En estos dos niveles 
de formación, el sector privado registró 9.071 admitidos, mientras que el sector oficial 1.654 
admitidos.  
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Tabla 15. Número de admitidos por nivel de formación, sector y género  
durante el segundo semestre de 2021 

Sector Nivel de formación Mujeres Hombres Total 

 

Tecnológico 96 209 305 

Universitario 10.066 5.278 15.344 

Especialización tecnológica 70 95 165 

Especialización universitaria 246 182 428 

Maestría 741 485 1.226 

Doctorado 56 50 106 

Total oficial 11.275 6.299 17.574 

 

Tecnológico 7 44 51 

Universitario 5.641 2.345 7.986 

Especialización tecnológica 0 0 0 

Especialización universitaria 2.434 1.245 3.679 

Maestría 3.626 1.766 5.392 

Doctorado 94 81 175 

Total privado 11.802 5.481 17.283 

Total 23.077 11.780 34.857 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Tasa de absorción 
 

La tasa de absorción es la razón entre admitidos e inscritos y un indicador de la facilidad o 
dificultad en los criterios y selectividad de los programas. Entre 2007 y 2021 en los pregrados y 
posgrados del sector privado este indicador ha sido similar y ha fluctuado en torno al 90%. 
Mientras tanto, la tasa de absorción del sector oficial rondaba el 70% en posgrados y el 55% en 
pregrados en 2007. Desde entonces, y particularmente a partir de 2011, la tasa de absorción de 
los posgrados del sector oficial ha convergido con las del sector privado, ubicándose en 2021 en 
89,0%. Así, la tasa de absorción de los posgrados del sector oficial ha alcanzado  
progresivamente al sector privado.  
 
En contraste, históricamente la tasa de absorción de los pregrados del sector oficial ha estado 
muy por debajo del sector privado, con un promedio semestral de apenas el 45,7%. Contrario a 
lo que sucedió con la tasa de absorción en posgrado en el sector oficial, en el pregrado se amplió 
la diferencia frente al sector público. 
 
En todos los niveles de formación y tanto para hombres como para mujeres, las tasas de 
absorción del sector privado son más altas que las tasas de absorción del sector oficial, con una 
diferencia mucho más marcada en pregrado. Así mismo, las mujeres evidencian mayores tasas 
de absorción que los hombres en todos los niveles educativos, tanto para el sector oficial como 
para el privado. 

 



Gráfica 15. Tasa de absorción según nivel académico y sector 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Gráfica 16. Tasa de absorción según género, nivel académico y sector 
(segundo semestre de 2021) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
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Gráfica 17. Número de inscritos según género y nivel académico  
(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
 

 

Matriculados 
 

En el segundo semestre de 2021 se tenían 177.009 personas matriculadas en programas de 
ciencias de la educación. De 2007 a 2021 en promedio, había 167.069 matriculados cada 
semestre. En 2014 se registró el punto máximo, con un total de 195.033 matriculados, y se pasó 
de 116.521 matriculados en 2007 a 177.021 matriculados en 2021, un crecimiento de 51,9%. 

Históricamente, la mayor cantidad de matriculados han sido mujeres. En promedio, anualmente 
se tienen 101.901 mujeres matriculadas y solo 61.506 hombres, una relación cercana a 2 mujeres 
matriculadas por cada hombre. De 74.851 mujeres matriculadas en el 2007, se pasó a 112.052 
mujeres matriculadas en 2021, es decir, un crecimiento del 49,7%. Por su parte, se pasó de 
41.670 hombres matriculados en 2007 a 64.969 hombres matriculados en 2021, un crecimiento 
de 55,9%. Así, se constata que el crecimiento entre los matriculados hombres tuvo un mayor 
impacto sobre el crecimiento total de matriculados que el de las mujeres. Esto es parcialmente 
atribuible al decrecimiento en las tasas de deserción entre los hombres que, como se verá más 
adelante, decreció más entre los hombres. 

Se destaca cierta recomposición entre el sector privado y el oficial de las mujeres matriculadas. 
Mientras que en 2007 solo 3 de cada 10 mujeres matriculadas estaba en instituciones del sector 
privado, para 2021 eran más de 4 de cada 10.  Además, a partir del segundo semestre de 2014 
la cantidad de mujeres matriculadas en el sector privado superó a la cantidad de hombres 
matriculados en el sector oficial, sin embargo, lo anterior no ha sido impedimento para que 
históricamente las mujeres sean las que más matrículas registran en comparación con los 
hombres.  
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Gráfica 18. Número de matriculados según género y sector de la IES  

(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
 

Gráfica 19. Número de matriculados según género y sector de la IES  
(segundo semestre de cada año) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

La prevalencia de las mujeres sobre los hombres entre las personas matriculadas se observa 
tanto en pregrados como posgrados. En el segundo semestre de 2021 se habían matriculado 
143.324 personas en pregrado (81,0%) y 33.685 personas en posgrado (19,0%).  
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Gráfica 20. Porcentaje de matriculados por género y sector  
para el segundo semestre de 2021 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Gráfica 21. Número de matriculados según género y nivel académico  
(segundo semestre de cada año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
 

Gráfica 22. Porcentaje de matriculados por género y nivel académico  
para el segundo semestre de 2021 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
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Tanto en el sector oficial como en el privado, y tanto para las mujeres como para los hombres, la 
mayor cantidad de matriculados tiene lugar en el nivel de formación universitario. Para el segundo 
semestre de 2021, de los 108.611 matriculados en el sector oficial, 96.172 estaban matriculados 
en el nivel de formación universitario (88,5%), y de los 68.398 matriculados en el sector privado, 
44.506 estaban matriculados en el nivel de formación universitario (65,1%). Adicionalmente, se 
registran muchos más matriculados en las especializaciones universitarias y maestrías del sector 
privado que del sector oficial. En estos dos niveles de formación, el sector privado registró 22.905 
matriculados, mientras que el sector oficial 9.081 matriculados. 

 

Tabla 16. Número de matriculados por nivel de formación, sector y género en 2021 

Sector Nivel de formación Mujeres Hombres Total 

Oficial 

Técnica profesional 123 4 127 

Tecnológico 673 1.530 2.203 

Universitario 58.908 37.264 96.172 

Especialización tecnológica 152 208 360 

Especialización universitaria 821 537 1.358 

Maestría 4.648 3.075 7.723 

Doctorado 373 295 668 

Total oficial 65.698 42.913 108.611 

Privado 

Técnica profesional 26 39 65 

Tecnológico 46 205 251 

Universitario 30.849 13.657 44.506 

Especialización tecnológica 0 0 0 

Especialización universitaria 6.236 2.975 9.211 

Maestría 8.834 4.860 13.694 

Doctorado 351 320 671 

Total privado 46.342 22.056 68.398 

Total 112.040 64.969 177.009 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 
En relación con los matriculados, es relevante examinar sus dinámicas de permanencia en los 
ciclos educativos. Sobre la deserción por cohorte, definida por el MEN como “Porcentaje 
acumulado de estudiantes de una cohorte que no ha registrado matrícula por dos o más períodos 
consecutivos en un programa académico de una IES hasta un semestre determinado”, la gráfica 
28 muestra que la deserción por cohorte de los programas de ciencias de la educación es siempre 
mayor a los niveles nacionales. Si bien la brecha es mínima en el primer semestre (0,3 puntos 
porcentuales), con una tasa de 18,54%, esta se va ensanchando en los semestres más 
avanzados hasta alcanzar 52,4% en el décimo semestre, 5,45 puntos porcentuales por encima 
de la nacional. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gráfica 23. Deserción por cohorte 2015-II según nivel de formación  
y área del conocimiento 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 

En comparación con el primer semestre de 2007, la tasa de deserción del segundo semestre de 
2021 no disminuyó ni aumentó en el caso de los programas del área de ciencias de la educación. 
Para el segundo semestre de 2021 se evidencia que en los programas de ciencias de la 
educación la tasa de deserción es inferior en aproximadamente 2 puntos porcentuales a la tasa 
de deserción a nivel nacional. Esta tendencia se ha mantenido más o menos igual a lo largo del 
tiempo, si bien pareció darse cierta convergencia entre 2017 y 2019.  

Gráfica 24. Deserción anual según área de conocimiento 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 

 

Respecto a los programas de ciencias de la educación, del año 2007 al año 2018, la tasa de 
deserción en hombres fue siempre superior a la tasa de deserción en mujeres. A partir del año 
2019, la tendencia se revierte y la tasa de deserción en mujeres supera a la de hombres, aunque 
la diferencia no resulta ser significativa: en el segundo semestre de 2021 la tasa de deserción en 
mujeres fue de 9,9% y la de hombres del 9,5%. Se destaca el hecho de que, desde 2007, la tasa 
de deserción de los hombres disminuyó (11,3% tasa del 2007) y la de mujeres aumentó (9,0% 
tasa del 2007). Por último, comparando con la tasa de deserción a nivel nacional, se tiene que 
tanto para mujeres como para hombres la tasa de deserción de los programas de ciencias de la 
educación es inferior a la tasa a nivel nacional. 
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Gráfica 25. Deserción anual según género 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 

  
Gráfica 26. Deserción anual según género y área de conocimiento 

(segundo semestre de 2021) 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 

 
Cuando se analiza por estrato, se observa una convergencia en tasas de deserción en los últimos 
años. Al segundo semestre de 2021, la tasa de deserción para los estratos 1 al 6 se ubicaba en 
el rango de 8,3% (estrato 6) a 10% (estrato 3). Por último, para los estratos 1, 2 y 3, la tasa de 
deserción es menor en los programas de ciencias de la educación en comparación con las 
respectivas tasas a nivel nacional, pero esta relación se invierte para el caso de los estratos 4, 5 
y 6, en donde las tasas de deserción de los programas de ciencias de la educación son mayores 
que las respectivas tasas a nivel nacional. Así, mientras que, en el total de programas, existe una 
mayor deserción entre los estratos bajos, en el caso de los programas de educación, no parecen 
existir diferencias significativas entre los distintos estratos. 
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Gráfica 27. Deserción anual según estrato  

Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 
 

Gráfica 28. Deserción anual según estrato y área de conocimiento 
(segundo semestre de 2021) 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 

 
 

En la Gráfica 29 se muestra la deserción anual para 25 departamentos (incluyendo a Bogotá 
D.C.) en dos momentos de tiempo, a saber, 2007-II y 2021-II. Para 7 de esos 25 departamentos 
la tasa de deserción anual de 2021-II es superior a la de 2007-II. Esos 7 departamentos son 
Cundinamarca, Huila, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, La Guajira, 
Meta, Bogotá D.C. y Boyacá. Para los restantes 18 departamentos, la tasa de deserción anual de 
2021-II es inferior a la de 2007-II. A pesar de esto, las diferencias en las tasas de deserción de 
2007 y las de 2021 en este ‘último grupo son mayores que en el primero. Esto permite inferir que 
en términos generales ha dominado el decrecimiento de las tasas de deserción en todas las 
regiones. 

8,8%
9,6%

10,0%

8,9%
9,5%

8,3%

12,0%
12,5%

11,4%

8,2%

7,0%
6,1%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Ciencias de la educación Nacional

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2
0
0

7
-1

2
0
0

7
-2

2
0
0

8
-1

2
0
0

8
-2

2
0
0

9
-1

2
0
0

9
-2

2
0
1

0
-1

2
0
1

0
-2

2
0
1

1
-1

2
0
1

1
-2

2
0
1

2
-1

2
0
1

2
-2

2
0
1

3
-1

2
0
1

3
-2

2
0
1

4
-1

2
0
1

4
-2

2
0
1

5
-1

2
0
1

5
-2

2
0
1

6
-1

2
0
1

6
-2

2
0
1

7
-1

2
0
1

7
-2

2
0
1

8
-1

2
0
1

8
-2

2
0
1

9
-1

2
0
1

9
-2

2
0
2

0
-1

2
0
2

0
-2

2
0
2

1
-1

2
0
2

1
-2

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6



Gráfica 29. Deserción anual según departamento 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 

 
Las gráficas 30 y 31 muestran que, a lo largo del tiempo, tanto para el sector oficial como para el 
sector privado, los niveles de deserción de los programas de ciencias de la educación son 
usualmente menores a los niveles de deserción a nivel nacional en los otros programas. De 2007 
a 2021, la deserción de los programas de ciencias de la educación en el sector oficial aumentó 
ligeramente, mientras que la del sector privado disminuyó, y se ubica hoy por debajo de las dos 
cifras. 
 

Gráfica 30. Deserción anual en el sector oficial según área de conocimiento 
 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 
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Gráfica 31. Deserción anual en el sector privado según área de conocimiento 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SPADIES 

 

 

Graduados 
 

En el segundo semestre de 2021 se graduaron 23.666 personas de programas de ciencias de la 
educación. En ese mismo semestre, se graduaron de todos los programas a nivel nacional 
296.156 personas, con lo cual, los graduados de ciencias de la educación representaron un 8,0% 
del total de graduados en 2021-2, si bien, como se verá más adelante, estas participaciones 
difieren sustancialmente entre pregrado y posgrado. 

Entre 2007 y 2021 se graduaron por semestre un promedio de 20.811 personas. 
Consecuentemente con lo observado para admitidos y matriculados, cada año se gradúan más 
mujeres que hombres de programas de ciencias de la educación. Esta diferencia se mantiene al 
discriminar por sectores, oficial y privado. Para el segundo semestre de 2021, por cada hombre 
graduado se graduaron dos mujeres. A lo largo de los años los hombres suelen graduarse más 
en el sector oficial que en el privado, aunque recientemente ha tendido a converger el número de 
graduados en ambos sectores. Por su parte, para el caso de las mujeres se observa que 
inicialmente se graduaban más del sector oficial que del sector privado, pero tal tendencia se ha 
revertido y en la actualidad se gradúan más mujeres del sector privado que del sector oficial. 

Con excepción del segundo semestre de 2011, cada año se gradúan más personas de pregrado 
que de posgrado. En el segundo semestre de 2021 se graduaron 23.666 personas, 12.713 de 
pregrado (53,7% del total) y 10.953 de posgrado (46,3% del total). A nivel nacional, en ese mismo 
semestre se graduaron, de todos los programas, 230.375 personas de pregrado y 65.781 
personas de posgrado. Así, los graduados de pregrado y de posgrado de ciencias de la educación 
representaron, respectivamente, el 5,5% y el 16,7% del total de graduados a nivel nacional en 
2021-2. Esto pone en evidencia una baja participación de las ciencias de la educación entre los 
graduados de pregrado, que contrasta con una importante participación entre los graduados de 
posgrado. 
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Gráfica 32. Número de graduados según género y sector de la IES  
(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
 

Gráfica 33. Número de graduados según género y sector de la IES  
(segundo semestre de cada año) 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
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Gráfica 34. Porcentaje de graduados por género y sector  
para el segundo semestre de 2021 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

Entre 2007 y 2021 por semestre se graduaron en promedio 11.851 personas de pregrado y 8.960 
de posgrado. Por género, tanto mujeres como hombres se suelen graduar más de pregrado que 
de posgrado, aunque esta brecha se ha ido cerrado con el tiempo.    

Gráfica 35. Número de graduados según género y nivel académico  
(segundo semestre de cada año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
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Gráfica 36. Porcentaje de graduados por género y nivel académico  
para el segundo semestre de 2021 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

En el sector oficial, tanto para mujeres como para hombres, la mayor cantidad de graduados 
corresponden al nivel de formación universitario. En el sector privado, las mujeres se gradúan 
más de programas universitarios, pero los hombres se gradúan más de especializaciones o 
maestrías. Para el segundo semestre de 2021, de los 10.596 graduados del sector oficial, 6.937 
se graduaron de programas universitarios (65,5%) y 1.880 de maestrías (17,7%). Por otro lado, 
de los 13.070 graduados del sector privado, 5.225 se graduaron de programas universitarios 
(40,0%), 4.200 de especializaciones universitarias (32,1%) y 3.533 de maestrías (27,0%). 
Finalmente, de los programas de especialización universitaria, maestría y doctorado, en conjunto, 
se registran muchos más graduados en el sector privado que en el público, pues mientras en este 
último sector se registró un total de 3.078 graduados, en el sector privado se registró un total de 
7.778 graduados. 

Tabla 17. Número de graduados por nivel de formación, sector y género en 2021 

Sector Nivel de formación Mujeres Hombres Total 

Oficial 

Técnica profesional 18 0 18 

Tecnológico 152 314 466 

Universitario 4.400 2.537 6.937 

Especialización tecnológica 53 44 97 

Especialización universitaria 664 495 1.159 

Maestría 1.174 706 1.880 

Doctorado 24 15 39 

Total oficial 6.485 4.111 10.596 

Privado 

Técnica profesional 2 2 4 

Tecnológico 5 58 63 

Universitario 3.826 1.399 5.225 

Especialización tecnológica 0 0 0 

Especialización universitaria 2.742 1.458 4.200 

66,1% 63,8% 65,0%

33,9% 36,2% 35,0%

Pregrado Posgrado Total

Mujeres Hombres



Maestría 2.306 1.227 3.533 

Doctorado 20 25 45 

Total privado 8.901 4.169 13.070 

Total 15.386 8.280 23.666 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

3.4 Vinculación Laboral 
 

Vinculación Laboral de los recién graduados  
 

A partir de información del Observatorio Laboral de la Educación (OLE) se dispone de información 
sobre 12.918 recién graduados de algún programa de pregrado de ciencias de la educación. Lo 
que se observa es que la mayoría ingresa al mercado laboral ganando menos de 3 salarios 
mínimos. De hecho, la regularidad es que los recién graduados en programas de ciencias de la 
educación ganen entre 1 y 1,5 SMMLV (casi el 50% de los registros se encuentran en este rango).  

 

Gráfica 37. Rango salarial (en SMMLV) para los recién graduados de pregrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. 

 

Esta regularidad se mantiene a nivel departamental. En la mayoría de los departamentos el 
salario que devenga un recién egresado de un pregrado en ciencias de la educación oscila entre 
1 y 1,5 salario mínimos (SMMLV). Sobresalen Guainía y La Guajira como los departamentos en 
donde los salarios para un recién egresado son los más altos del país, ubicándose entre los 2,5 
a los 3 SMMLV.  
 
Respecto a los recién egresados de posgrado, en la mayoría de los departamentos, estos ganan 
entre 2,5 a 3 SMMLV. Valle del Cauca y La Guajira son los departamentos en donde gana más 
un recién egresado de posgrado, con salarios que van de los 5 a los 6 SMMLV.  
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Gráfica 38. Rango salarial (SMMLV) según departamento y nivel de formación  
para los recién graduados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 
los rangos salariales de pregrado y posgrado son los mismos. 

* Menos de 5 observaciones para pregrado. ** Menos de 5 observaciones tanto para pregrado como para 
posgrado. 

 
Entre los recién graduados de un pregrado de ciencias de la educación, no se identifican 
diferencias sustanciales en términos salariales entre los graduados del sector oficial o del sector 
privado.  En 16 departamentos los salarios para recién graduados de pregrado son iguales tanto 
para sector oficial como para privado. En 4 departamentos (Cesar, Nariño, Putumayo y 
Amazonas) un egresado de pregrado del sector oficial gana más que un egresado del sector 
privado, mientras que en otros 5 departamentos (Antioquia, Caldas, Risaralda, Norte de 
Santander y Huila), un egresado de pregrado del sector privado gana más que uno del sector 
público. 

Gráfica 39. Rango salarial (SMMLV) según departamento y sector  
para los recién graduados de pregrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 

los rangos salariales de oficial y privado son los mismos. 
* Menos de 5 observaciones para oficial. ** Menos de 5 observaciones para privado.  

*** Menos de 5 observaciones tanto para oficial como para privado. 
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Por su parte, para los recién graduados de posgrado, en 12 departamentos el salario es más alto 
para los egresados del sector privado que del oficial, en 7 departamentos el salario es más alto 
para los egresados del sector oficial que del privado y, en 7 departamentos el salario es el mismo 
para los egresados de los sectores oficial y privado. En comparación con el caso de los pregrados, 
el número de departamentos en donde el salario es más alto para los egresados del sector 
privado aumentó, lo cual sugiere que, para el caso de los posgrados, hay una leve tendencia a 
devengar un mayor salario si alguien es un egresado del sector privado que del oficial. 
 

Gráfica 40. Rango salarial (SMMLV) según departamento y sector  
para los recién graduados de posgrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 

los rangos salariales de oficial y privado son los mismos. 
* Menos de 5 observaciones para oficial. ** Menos de 5 observaciones para privado.  

*** Menos de 5 observaciones tanto para oficial como para privado. 

 
Gráfica 41. Rango salarial (SMMLV) según departamento y sexo 

para los recién graduados de pregrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 

los rangos salariales de mujeres y hombres son los mismos. 
* Menos de 5 observaciones para hombres. 
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De la gráfica 41, es posible concluir que, entre departamentos, tampoco hay diferencias 
significativas a nivel salarial entre los sexos de los recién graduados. Para 24 departamentos no 
hay diferencias salariales, teniendo que en la mayoría de los casos tanto hombres como mujeres 
ganan entre 1 a 1,5 SMMLV. Tan solo en el departamento de Cauca los hombres ganan más que 
las mujeres, pues mientras un hombre gana entre 1,5 a 2 SMMLV, una mujer gana entre 1 a 1,5 
SMMLV. 

 

En contraste, en el caso de los posgrados, cierta brecha salarial a favor de los hombres aparece 
desde los recién graduados. En 15 departamentos el salario para los recién egresados de un 
posgrado es el mismo independientemente del sexo, en 4 departamentos las mujeres recién 
egresadas de un posgrado ganan más que los hombres y en 10 departamentos los hombres 
recién egresados de un posgrado ganan más que las mujeres. 

Gráfica 42. Rango salarial (SMMLV) según departamento y sexo 
para los recién graduados de posgrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 

los rangos salariales de mujeres y hombres son los mismos. 
* Menos de 5 observaciones para mujeres. ** Menos de 5 observaciones para hombres. *** Menos de 5 

observaciones tanto para mujeres como para hombres. 

 

Vinculación Laboral de los graduados 
 

Una vez se analizan todos los graduados de pregrado, no solo los recién graduados, se dispone 
de información sobre 164.942 personas egresadas de algún programa de pregrado en ciencias 
de la educación. En términos generales, más del 87% gana menos de 3,5 SMMLV, según el IBC 
reportado en los sistemas de seguridad social,  sin importar el tiempo de graduadas. En otras 
palabras, del total de graduados de pregrados en ciencias de la educación, tan solo el 13% de 
los egresados de pregrado ganan más de 3,5 SMMLV.  

Sin embargo, se identifican dos rangos salariales alrededor de los cuales se agrupa la mayor 
cantidad de personas graduadas. Un grupo con ingresos entre 2,5 a 3 SMMLV (26,7% del total) 
y otro con ingresos entre 1,0 a 1,5 SMMLV (25,5%). Como se verá a continuación, esta 
distribución oculta cierta heterogeneidad en términos regionales y de género.   
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Gráfica 43. Rango salarial (en SMMLV) para los graduados histórico de pregrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. 

 

De las 164.942 personas egresadas para las que el OLE cuenta con información, 111.992 son 
mujeres (67,9% del total) y 52.950 son hombres (32,1%). Entre las mujeres, se observan los dos 
grupos identificados previamente donde se concentra la mayor cantidad de egresados, uno 
ganando entre 1 a 1,5 SMMLV (29,2%) y otro grupo con ingresos entre 2,5 a 3 SMMLV (25,5%). 
Así, más del 89% de las mujeres egresadas en general de un pregrado ganan menos de 3,5 
SMMLV, o lo que es lo mismo, tan solo el 11% de las mujeres ganan más de 3,5 SMMLV.  

Gráfica 44. Rango salarial (en SMMLV) para las mujeres  
graduadas histórico de pregrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. 

 
En contraste, de los 52.950 hombres de la muestra, el grupo que domina la muestra es el que 
gana entre 2,5 a 3,0 SMMLV (29,2% del total), si bien un segundo grupo menos significativo tiene 
ingresos entre 1 y 1,5 SMMLV (17,8%). Más del 83% de los hombres egresados de pregrado 
ganan entre menos 3,5 SMMLV y solo el 17% de los hombres ganan más de 3,5 SMMLV. Así, 
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este 17% se compara de manera favorable con el 11% encontrado para las mujeres, de manera 
tal que el salario que gana la mayor cantidad de hombres egresados de un pregrado es más alto 
que el salario que ganan la mayor cantidad de mujeres egresadas de un pregrado.  

Gráfica 45. Rango salarial (en SMMLV) para los hombres  
graduados históricos de pregrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. 

 
Por otro lado, se dispone de información sobre 169.293 personas egresadas (113.236 mujeres y 
56.057 hombres) de algún programa de posgrado de ciencias de la educación. En este caso se 
hace evidente que el hacer un posgrado se traduce en un incremento sustancial en el rango 
salarial al que un profesional en ciencias de la educación puede aspirar. La mayor cantidad de 
estas personas graduadas de posgrado gana entre 4,5 y 5 SMMLV (31,7% del total) o entre 5 y 
6 SMMLV (15,2%), según el IBC reportado en los sistemas de seguridad social. En términos 
generales, más del 70% de los egresados de posgrado ganan más de 3,5 y hasta 7 SMMLV. 
Como se aprecia en los histogramas presentados en las gráficas 47 y 48, la distribución salarial 
para mujeres y para hombres es similar, contrario a lo observado en pregrado, de tal modo que 
en ambos casos la mayor cantidad de personas gana entre 4,5 a 5 SMMLV. 

Gráfica 46. Rango salarial (en SMMLV) para los graduados histórico de posgrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. 
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Gráfica 47. Rango salarial (en SMMLV) para las mujeres  
graduadas histórico de posgrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. 

 
Gráfica 48. Rango salarial (en SMMLV) para los hombres  

graduados históricos de posgrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. 

 
Al observar la distribución departamental, se identifica que los departamentos se distribuyen en 
dos grandes grupos en cuanto al ingreso de los graduados de pregrado. Los 9 departamentos de 
Atlántico, SAI, Tolima, Bogotá D.C., Cundinamarca, Quindío, Bolívar, Risaralda y Valle del Cauca 
mantienen salarios de entre 1 a 1,5 SMMLV para las personas que cuentan con un pregrado de 
ciencias de la educación. Mientras que en otros 24 departamentos del país los egresados de 
pregrado ganan entre 2,5 a 3 SMMLV. Así, el agrupamiento de los salarios observados 
previamente es en parte explicado por esta diferencia regional.  

Sin embargo, esta brecha regional parece desaparecer cuando se pasa del pregrado al posgrado. 
En la mayoría de los departamentos un egresado de posgrado gana entre 4,5 a 5 SMMLV, salvo 
en algunos departamentos como en Bolívar, Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia, La Guajira y 
Casanare, en donde ingreso de los egresados de posgrado es ligeramente superior, entre 5 a 6 
SMMLV. 
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Gráfica 49. Rango salarial (SMMLV) según departamento y nivel de formación  
para los graduados histórico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 
los rangos salariales de pregrado y posgrado son los mismos. 

* Menos de 5 observaciones para pregrado. ** Menos de 5 observaciones para posgrado. 

 

Para los egresados de pregrado, en la mayoría de los departamentos no hay diferencias salariales 
entre los egresados del sector privado y del sector oficial, pues en 19 departamentos el salario 
es el mismo independientemente del sector. En 4 departamentos (Cundinamarca, Tolima, 
Magdalena y Caquetá) el salario es más alto para los egresados del sector privado, pero a su 
vez, en otros 5 departamentos (Bogotá D.C., Bolívar, Santander, Arauca y Norte de Santander) 
el salario es más altos para los egresados del sector oficial. 

Gráfica 50. Rango salarial (SMMLV) según departamento y sector  
para los graduados histórico de pregrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 

los rangos salariales de oficial y privado son los mismos. 
* Menos de 5 observaciones para oficial. ** Menos de 5 observaciones para privado. 
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Las brechas salariales a nivel departamental aparecen cuando en vez de considerar a los recién 
egresados de pregrado, se consideran a los egresados de posgrado. Para los egresados de 
posgrado, en 12 departamentos el salario es el mismo independientemente del sector del que 
sea el egresado, en 11 departamentos el salario es más alto para los egresados del sector privado 
que del oficial y, en 7 departamentos el salario es más alto para los egresados del sector oficial 
que del privado. Sin embargo, la brecha es mayor cuando se analizan los departamentos donde 
los ingresos de los egresados de posgrado del sector privado superan los del sector oficial. Esto 
implica que, en el caso de posgrado, en los departamentos donde existe una brecha en la 
aspiración salarial de los egresados, esta favorece a aquellos graduados de posgrados de una 
institución privada.  

Gráfica 51. Rango salarial (SMMLV) según departamento y sector  
para los graduados histórico de posgrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 

los rangos salariales de oficial y privado son los mismos. 

* Menos de 5 observaciones para oficial. ** Menos de 5 observaciones para privado.  
 

Mientras que las brechas salariales entre egresados del sector oficial y privado surgen cuando se 
pasa del pregrado al posgrado, sucede lo inverso cuando se analizan las brechas salariales entre 
género. 

Cuando se analizan los egresados de pregrado a nivel departamental, se observa en algunos 
departamentos una brecha que favorece a los hombres respecto a las mujeres. En 21 
departamentos el salario es el mismo independientemente del sexo, en 3 departamentos es más 
alto para las mujeres que para los hombres y en 8 departamentos el salario es más alto para los 
hombres que para las mujeres. Para los egresados de posgrado, en 24 departamentos el salario 
es el mismo tanto para hombres como para mujeres, en 2 el salario es más alto para mujeres que 
para hombres y, en 7 el salario es más alto para hombres que para mujeres, pero con una brecha 
menor que en el pregrado. Nótese también que los departamentos donde existen estas brechas 
no coinciden entre el posgrado y el pregrado. 
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Gráfica 52. Rango salarial (SMMLV) según departamento y sexo 
para los graduados histórico de pregrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 

los rangos salariales de mujeres y hombres son los mismos. 

* Menos de 5 observaciones para mujeres. ** Menos de 5 observaciones para hombres. 
 

 
Gráfica 53. Rango salarial (SMMLV) según departamento y sexo 

para los graduados histórico de posgrado 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. Las barras resaltadas en azul oscuro significan que 

los rangos salariales de mujeres y hombres son los mismos. 
* Menos de 5 observaciones para hombres. ** Menos de 5 observaciones tanto para mujeres como para 

hombres. 

 
 

Finalmente, el OLE arroja datos a nivel departamental sobre la tasa de vinculación laboral, o tasa 
de cotización, obtenida a partir de la relación porcentual entre el número de graduados que 
cotizan al sistema general de seguridad social y el número total de graduados.  
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Como se observa en el gráfico 54, las mayores tasas de vinculación laboral entre los recién 
graduados del sector oficial de nivel universitario, se encuentran en departamentos donde el 
número de graduados es pequeño, como Putumayo, Amazonas y Guanía, en los cuales el 100% 
de los recién graduados es cotizante. Por su parte, las menores tasas de vinculación laboral entre 
los recién graduados del sector oficial se observan en los departamentos de la Costa Atlántica, 
en la mayoría de los cuales la tasa de cotización no supera el 60%. Por su parte, entre los recién 
graduados del sector privado, se constata un 100% de vinculación laboral en Amazonas, Tolima, 
Chocó y Arauca, mientras que en 10 departamentos la tasa no supera el 60%, con la menor tasa 
observada en Nariño (40%).  
 
Chocó representa un caso paradójico, pues mientras que el 100% de los recién graduados del 
sector privado son cotizantes, entre los recién graduados del sector oficial este porcentaje no 
supera el 20%. 

 
Gráfica 54. Tasa de Vinculación Laboral entre los recién graduado de nivel universitario 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. La tasa de vinculación laboral se obtiene de la 

relación porcentual entre el número de graduados que cotizan al sistema general de seguridad social y el 
número total de graduados 

 

Al analizar el total de graduados históricos, las diferencias son menores, tanto entre el sector 
oficial y privado, como entre lo distintos departamentos. En este caso, solo en 5 casos las tasas 
de vinculación, sea del sector oficial o el privado, no supera el 60%, mientras que solo entre los 
graduados del sector oficial en Arauca y Caquetá, y los del sector privado en Vaupés, la tasa de 
cotización alcanza el 100%.  
 
Tanto entre los recién graduados como en el total de graduado históricos, se observa que, en la 
mayoría de departamentos, los graduados del sector privado presentan mayores tasas de 
vinculación laboral que los del sector oficial. Similarmente ocurre entre el total de graduados a 
nivel maestría, si bien las brechas son mucho menores. En ese caso, como se observa en el 
gráfico 56, las tasas de vinculación laboral en todos los departamentos, y tanto en el sector oficial 
como en el privado, superan el 90% 
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Gráfica 55. Tasa de Vinculación Laboral entre el total de graduados de nivel universitario 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. La tasa de vinculación laboral se obtiene de la 

relación porcentual entre el número de graduados que cotizan al sistema general de seguridad social y el 
número total de graduados 

 
 Gráfica 55. Tasa de Vinculación Laboral entre el total de graduados de nivel maestría 

 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de OLE. Nota. La tasa de vinculación laboral se obtiene de la 

relación porcentual entre el número de graduados que cotizan al sistema general de seguridad social y el 
número total de graduados 
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4. Comentarios finales  
 

Este documento desarrolló una caracterización de los programas de formación docente en 
Colombia, haciendo uso de la información disponible en las bases del Ministerio de Educación 
Nacional: El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el Sistema para 
la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) y el Observatorio Laboral 
para la Educación (OLE). Esto, con el objetivo de dar un paso en identificar las características 
principales de los programas y analizar históricamente el comportamiento de la población 
admitida, matriculada y graduada, revisando sus tendencias en términos de deserción y de 
salarios de vinculación laboral.   

A partir de la base de datos de SNIES se obtuvo información para 914 programas activos en el 
área de conocimiento de ciencias de la educación registrados en 2021. Estos representan el 6,1% 
del total de programas activos en el país y se encuentran distribuidos equitativamente entre los 
sectores oficial y privado. 451 son programas de pregrado, mayormente ofertados por el sector 
oficial (57,4%) y 463 son posgrados, la mayoría ofertados en el sector privado (57,0%). 

Geográficamente, se identifica una importante concentración de los programas, 68% de los 
cuales se ubica en solo 10 municipios. Esto se alinea con lo señalado en la literatura alrededor 
de las brechas regionales en municipios pequeños y departamentos periféricos, que parecen 
reforzarse desde la formación docente. 

También se identifica cierta concentración entre instituciones, con 10 IES ofertando el 35% del 
total de pregrados y 10 IES concentrando más del 34% del total de posgrados. En términos de 
acreditación, el 26,8% de los programas activos en ciencias de la educación son reconocidos por 
el Ministerio de Educación con acreditación de alta calidad, y la mayoría de ellos (71,8%) 
pertenecen al sector oficial.  

Las instituciones oficiales que cuentan con un número superior a 10 programas en pregrado son: 
Pedagógica Nacional, del Valle, de Antioquia, Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del Cauca, 
de Nariño, Atlántico, Tecnológica de Pereira y Tolima. Estas participan con más del 50% de oferta 
total de programas activos en instituciones oficiales. Además, hay dos instituciones privadas: San 
Buenaventura y Uniminuto, con 16 y 13 programas respectivamente. Todas se ubican en el casco 
urbano de los municipios capitales, a lo que se suma una baja oferta de programas virtuales. Esto 
amerita un análisis más profundo para ampliar la oferta en las regiones más alejadas o para el 
desarrollo de programas virtuales que lleguen a otras regiones del país. 

En el nivel de posgrados, la oferta de programas activos mayores a 10 se concentra en 8 
universidades, con un 30.24% de participación, y siendo mayor la oferta de maestrías, seguida 
de especializaciones y doctorados, en estas mismas universidades, de las cuales tres son 
privadas y cinco son oficiales.  Hay un segundo grupo de universidades que tienen entre 6 y 9 
programas activos ofertados con la misma tendencia, primero maestrías, segundo 
especializaciones y tercero doctorados, los cuales representan el 27.86% del total de la oferta de 
programas en posgrado, es decir que el 58% de los programas en este nivel se concentra en 26 
universidades, siendo la gran mayoría privadas. 

En términos de matrícula se encontró que un estudiante de un programa universitario de ciencias 
de la educación del sector privado paga más de 6 veces en concepto de matrícula de lo que paga 
un estudiante del sector oficial. Esta diferencia se reduce en posgrado, donde, en promedio, un 
estudiante del sector privado paga 1,2 veces más en matrícula que un estudiante del sector oficial.  



Los datos anteriores confirman que la oferta de pregrado mantiene una alta concentración en 
muy pocos municipios, ubicados especialmente hacia el centro del país, y que esto podría 
representar un menor acceso, posiblemente, más por los costos de manutención que por los de 
formación, teniendo en cuenta que los precios son más bajos en las instituciones oficiales que en 
las privadas (ver Tabla 14). Así mismo, se podría suponer que los cupos son menos en las 
instituciones oficiales, dada la concentración de su oferta en las cabeceras municipales, entre 
muchos otros factores.  

En 2021, fueron admitidas 23.686 personas a pregrado (68,0%) y 11.171 a posgrado (32,0%), 
confirmándose el carácter feminizado de la población. Para el segundo semestre de 2021, por 
cada hombre admitido se admitieron a dos mujeres, una tendencia que se mantiene por todo el 
periodo. Sin embargo, es necesario indagar en los cambios acaecidos entre cada población de 
género, en particular en la calidad de las mujeres admitidas. Además, se evidencia que el 
incremento en admitidos ha estado impulsado por el sector privado, donde los admitidos se 
multiplicaron por 3 en el periodo analizado. Mientras que en 2007 los admitidos en el sector oficial 
eran 7 de cada 10, hoy la distribución es equilibrada entre ambos sectores. 

La tasa de absorción muestra que, entre inscritos y admitidos, el sector oficial absorbe menos 
estudiantes en pregrado que el sector privado. Este indicador decreció hasta llegar a un 
porcentaje inferior al 30% en 2019 y en 2021 se encuentra en un 47.9%. Esto podría estar 
relacionado con una limitación de cupos en el sector oficial o exigencias en el proceso de 
selección, porque no se explica cómo los pregrados privados admiten el 87.8% de los inscritos. 
No sucede así con la tasa de absorción de posgrados, pues los oficiales y los privados han 
disminuido la brecha entre sí, con una tasa de absorción, para ambos, alrededor de un 90%. 

La tasa de absorción en los posgrados se ha incrementado en los últimos 15 años. Este 
incremento podría explicarse porque, por ejemplo, desde el 2004 en adelante el Estado admitió 
profesionales no licenciados en la planta docente oficial, y también porque el escalafón docente 
derivado del Decreto 1278 de 2002 incentivó la formación posgradual mediante una mejor 
remuneración a mayor formación académica.  

En cuanto a los matriculados, en el segundo semestre de 2021 se tenían 177.009 personas en 
programas de ciencias de la educación, duplicándose desde 2007. Entre estos también se 
constata una relación cercana a 2 mujeres por cada hombre. Sin embargo, en el periodo 
analizado se constata que el crecimiento entre los matriculados hombres tuvo un mayor impacto 
sobre el crecimiento total de matriculados que el de las mujeres. Esto último puede ser 
parcialmente atribuible al decrecimiento en las tasas de deserción entre los hombres.  

Es notorio el pico máximo en 2014 y se tendría que confirmar que este pudo ser también fruto del 
Programa Ser Pilo Paga, que inició ese mismo año y garantizó el acceso a la educación superior 
a los estudiantes que tuvieron un puntaje alto en las pruebas Saber 11. Vale la pena destacar 
que la matrícula se ha incrementado en los últimos 15 años y que, al parecer, la decisión de 
ingreso a las licenciaturas en educación no se ha visto afectada por la aceptación de 
profesionales no licenciados al sistema educativo oficial, lo cual dejaría entrever, y por confirmar, 
que, contrario a lo que dicen algunos estudios sobre educación, permanece el interés de los 
jóvenes por formarse como maestros.  

La deserción por cohorte de los programas de ciencias de la educación es siempre mayor a los 
niveles nacionales, brecha que es mínima en los primeros semestres pero que se va 
ensanchando en la medida que avanzan las cohortes. Por su parte, mientras que, en el total de 
programas universitarios a nivel nacional, existe una mayor deserción anual entre los estratos 
bajos, en el caso de los programas de educación, no parecen existir diferencias significativas 
entre los distintos estratos. 



Se recomienda llevar a cabo un estudio de las causas de deserción de los estudiantes de las 
licenciaturas en educación que, para el 2021, es del 9.8%. Pese a que el porcentaje de deserción 
es menor que la tasa nacional, sigue siendo un porcentaje.  Si bien, no se constatan diferencias 
significativas entre los distintos estratos en el área de conocimiento, sería recomendable analizar 
por qué la deserción es más alta en los estratos 2 (9.6%) y 3 (10%), en tanto las oportunidades 
laborales en el sector educativo son atractivas ya que el sistema educativo es amplio, más seguro 
laboralmente y los salarios han mejorado. Aunque los resultados muestran que la deserción en 
el sector oficial ha aumentado y que en el privado ha disminuido, sería interesante conocer las 
causas en ambos casos.  

Con esto, de 2007 a 2021 se graduaron semestralmente, en promedio, 20.811 personas, 11.851 
de pregrado y 8.960 de posgrado. Para el segundo semestre de 2021, los graduados de ciencias 
de la educación representaron un 8,0% del total de graduados en el país. Hay más graduados en 
pregrado que en posgrado y se mantienen la tendencia de los otros resultados en lo que son más 
mujeres graduadas que hombres. De los graduados por nivel, pregrado tiene una participación 
del 5,5% y los posgrados un 16,7% del total de graduados a nivel nacional en 2021-2. Este dato 
llama la atención, porque el peso en posgrados podría estar indicando que hay un mayor interés 
en la profesionalización y mejora académica en los docentes del país, lo cual también podría 
estar relacionado con el deseo de aumentar el grado en el escalafón docente y por ende una 
mejor remuneración.  

El análisis de las bases de datos también muestra que hay más graduados del sector privado, 
número que dobla y supera el número de graduados del sector oficial. Esto converge con una 
mayor oferta de formación posgradual de las instituciones de educación superior privadas, antes 
mencionado. La participación es importante en especializaciones y maestrías. 

Una vez graduados, lo que se identifica a partir de información del Observatorio Laboral de la 
Educación (OLE), es que la mayoría de recién graduados en ciencias de educación ingresa al 
mercado laboral con un rango salarial, según el IBC reportado en los sistemas de seguridad 
social, menor a los 3 salarios mínimos. De hecho, la regularidad es que los recién graduados en 
programas de ciencias de la educación estén en un rango salarial entre 1 y 1,5 SMMLV (casi el 
50% de los registros se encuentran en este rango). Una vez se analizan todos los graduados de 
pregrados de ciencias de la educación, no solo los recién graduados, más del 87% está en un 
rango salarial de 3,5 SMMLV, sin importar el tiempo de graduados. Esta distribución oculta cierta 
heterogeneidad en términos regionales y de género, sin embargo, confirma lo señalado por otros 
autores: si bien hay un incremento salarial en los primeros años de vida profesional, el 
aplanamiento de la curva de ingresos a través del tiempo demanda la creación de incentivos para 
atraer al mejor talento humano a la profesión docente. Por último, se encuentra que un posgrado 
se traduce en un incremento sustancial en el rango salarial al que un profesional en ciencias de 
la educación puede aspirar, ya que más del 70% de los egresados de posgrado ganan más de 
3,5 y hasta 7 SMMLV.  

Llama la atención la diferencia desmedida de los salarios de los maestros en los departamentos 
de Guainía y la Guajira, dado que los salarios están regulados desde el gobierno nacional para 
los oficiales y es claro que la oferta educativa de los establecimientos de preescolar, básica y 
media es mayoritariamente pública. Ahora bien, el costo de la formación en algunas regiones es 
más alto, como lo podría ser el departamento de Guainía, sin embargo, esto no justifica que el 
valor de la remuneración salarial sea el doble para los recién egresados y que se reporta entre 
2,5 y 3 SMMLV. Sería interesante indagar si estos incluyen beneficios o incentivos para docentes 
que decidan ejercer en zonas rurales y de conflicto. Aun así, los salarios para los recién 
egresados, podrían interpretarse altos frente a los demás.  



La diferencia salarial se acentúa para los egresados de los posgrados en dos departamentos, 
principalmente, dado que como lo muestra el estudio, en la gran mayoría de los departamentos 
estos ganan entre 2,5 a 3 SMMLV. Sin embargo, en el Valle del Cauca y La Guajira los egresados 
de posgrados ganan más, entre 5 y 6 SMMLV.  

En cuanto a la calidad, del total de programas activos (914), apenas el 26.8% (245) cuenta con 
acreditación de alta calidad y el sector oficial ofrece un mayor número de programas acreditados 
que el privado. Estos procesos de acreditación podrían contribuir a explicar los resultados de los 
estudiantes de las licenciaturas de educación de los programas oficiales en las pruebas Saber 
Pro, dado que los resultados de estos estudiantes en las pruebas de enseñar, formar y evaluar, 
arrojaron puntajes promedio superiores en los programas oficiales que en los privados. Se 
recomienda el cruce de información para analizar si puede existir o no correlación entre estos 
resultados. Entre otras, porque los pregrados representan el 86.53% (212) de programas 
acreditados en alta calidad.  

La caracterización presentada abre la puerta para algunas discusiones que son relevantes y 
parecen no haber sido abordadas exhaustivamente en la literatura. Más allá de los elementos 
aquí presentados, puede resultar útil extender este mismo análisis, pero desagregándolo por 
campos del saber. Esto requiere establecer categorías para clasificar los programas de formación 
docente entre ramas de estudio, de tal manera que sea posible identificar cuales áreas tienen 
exceso de oferta y cuales especialidades requieren fortalecimiento. A su vez, caracterizar las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes de programas de formación docente, podría 
ayudar a identificar sus carencias y contextos para delinear programas de apoyo que a la vez se 
constituyan en incentivos para mejorar la calidad.  
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Anexos 
 
 

Tabla 18. Programas por departamento y municipios según estado 
 

Departamento Municipio Activo Inactivo Total 

Amazonas 
La Chorrera  1 1 

Leticia 1 2 3 

Antioquia 

Abejorral   2 2 

Amalfi  4 4 

Andes  11 11 

Apartadó 1 8 9 

Arboletes  1 1 

Bello 3 1 4 

Caldas 1 12 13 

Carolina  1 1 

Caucasia  18 18 

Cisneros  3 3 

Ciudad Bolívar  2 2 

Concordia  1 1 

Copacabana 2 2 4 

Dabeiba  2 2 

Ebéjico  1 1 

El Carmen de Viboral 1 13 14 

Envigado  4 4 

Frontino  2 2 

Granada  1 1 

Itagüí 1  1 

Ituango  2 2 

Jericó  4 4 

La Pintada 1  1 

Liborina  1 1 

Marinilla  7 7 

Medellín 77 183 260 

Olaya  1 1 

Peñol  1 1 

Puerto Berrío  11 11 

Rionegro 10 22 32 

Sabaneta 2 1 3 

San Carlos  1 1 



San Pedro de Los Milagros  1 1 

San Rafael  1 1 

Santa Fé de Antioquia  6 6 

Santa Rosa de Osos 2 8 10 

Segovia  3 3 

Sonsón  6 6 

Támesis  1 1 

Tarazá  1 1 

Turbo  13 13 

Urrao  1 1 

Yalí  2 2 

Yarumal  5 5 

Yolombó  1 1 

Yondó   1 1 

Arauca 

Arauca   2 2 

Saravena  3 3 

Tame   1 1 

San Andrés 
Providencia   1 1 

San Andrés 3 4 7 

Atlántico 
Barranquilla 33 89 122 

Puerto Colombia 5 2 7 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 268 423 691 

Bolívar 

Calamar   2 2 

Cartagena de Indias 22 31 53 

Córdoba  2 2 

El Carmen de Bolívar  2 2 

Magangué  4 4 

San Jacinto  3 3 

San Juan Nepomuceno  1 1 

Zambrano   1 1 

Boyacá 

Boavita   1 1 

Chiquinquirá 1 5 6 

Duitama 5 7 12 

El Cocuy  2 2 

Garagoa  1 1 

Guateque  1 1 

Güicán de La Sierra  2 2 

Puerto Boyacá  1 1 

Santana  1 1 

Sogamoso  8 8 

Somondoco  1 1 



Sutatenza  1 1 

Tenza  2 2 

Tunja 34 38 72 

Caldas 

Aguadas   1 1 

Anserma  1 1 

Chinchiná  1 1 

La Dorada  5 5 

Manizales 25 44 69 

Manzanares  1 1 

Riosucio  3 3 

Salamina   2 2 

Caquetá 
El Doncello   1 1 

Florencia 10 29 39 

Casanare 
Paz de Ariporo   2 2 

Yopal 2 5 7 

Cauca 

El Tambo   2 2 

Guapi 1 2 3 

Patía  1 1 

Popayán 29 41 70 

Puerto Tejada  4 4 

Santander de Quilichao 6 3 9 

Toribío   1 1 

Cesar 

Aguachica   5 5 

Bosconia  1 1 

Chiriguaná  3 3 

El Copey  1 1 

Pailitas  1 1 

Pelaya  2 2 

Tamalameque  1 1 

Valledupar 14 17 31 

Chocó 
Istmina   1 1 

Quibdó 10 35 45 

Córdoba 

Ayapel   1 1 

Cereté  1 1 

Chinú  2 2 

Lorica  1 1 

Montelíbano  1 1 

Montería 17 47 64 

Moñitos  1 1 

Planeta Rica  3 3 

Sahagún  3 3 



San Pelayo  1 1 

Tierralta   1 1 

Cundinamarca 

Caparrapí   1 1 

Cáqueza  3 3 

Chía 17 21 38 

Chocontá  1 1 

Cogua  1 1 

El Colegio  1 1 

Facatativá  2 2 

Fusagasugá 4 15 19 

Gachetá  1 1 

Girardot  11 11 

La Mesa  1 1 

Mosquera  1 1 

Pacho  4 4 

Puerto Salgar  1 1 

San Bernardo  1 1 

Sibaté  1 1 

Soacha  3 3 

Tibacuy  1 1 

Tocaima  1 1 

Tocancipá  1 1 

Villa de San Diego de Ubaté  5 5 

Villeta   3 3 

Guainía Inírida 1   1 

Guaviare San José del Guaviare   1 1 

Huila 

Garzón   1 1 

Neiva 18 39 57 

Pitalito 1 3 4 

La Guajira 

Maicao   5 5 

Riohacha 10 24 34 

San Juan del Cesar 1 4 5 

Villanueva   1 1 

Magdalena 

Aracataca   2 2 

Ariguaní  2 2 

Chivolo  1 1 

Ciénaga  9 9 

El Banco  2 2 

Fundación  3 3 

Guamal  2 2 

Pivijay  3 3 



Plato  4 4 

Remolino  1 1 

Santa Ana  2 2 

Santa Marta 14 36 50 

Meta 

Granada   3 3 

Puerto López  2 2 

Villavicencio 6 24 30 

Nariño 

Barbacoas   1 1 

Pasto 30 57 87 

San Andrés de Tumaco 3 3 6 

Norte de Santander 

Ocaña   8 8 

Pamplona 10 21 31 

San José de Cúcuta 18 35 53 

Villa del Rosario 1   1 

Putumayo 

Mocoa 2   2 

Puerto Asís  4 4 

Puerto Caicedo 1  1 

Valle del Guamuez 1   1 

Quindío 
Armenia 8 20 28 

Calarcá   7 7 

Risaralda 

Dosquebradas   2 2 

Mistrató 1 4 5 

Pereira 25 40 65 

Pueblo Rico  1 1 

Quinchía  3 3 

Santa Rosa de Cabal  2 2 

Santuario   2 2 

Santander 

Barbosa   1 1 

Barrancabermeja 2 10 12 

Bucaramanga 28 77 105 

Charalá  1 1 

Floridablanca  2 2 

Piedecuesta  1 1 

San Gil 3 13 16 

Socorro 4 20 24 

Suaita  1 1 

Vélez   4 4 

Sucre 

Caimito   2 2 

Colosó  2 2 

Corozal  3 3 

Galeras  3 3 



La Unión  1 1 

Majagual  4 4 

Ovejas  1 1 

Sampués  2 2 

San Benito Abad  2 2 

San Luis de Sincé  3 3 

San Marcos  1 1 

San Onofre  3 3 

San Pedro  1 1 

Sincelejo 7 35 42 

Tolima 

Chaparral   7 7 

Espinal 1 12 13 

Honda  5 5 

Ibagué 22 30 52 

Lérida  5 5 

Líbano   7 7 

Valle del Cauca 

Buenaventura 4 8 12 

Caicedonia  1 1 

Cali 68 119 187 

Cartago 2 10 12 

Guadalajara de Buga 3 5 8 

Palmira 2 10 12 

Roldanillo  3 3 

Tuluá 6 7 13 

Yumbo  1 1 

Zarzal 1 5 6 

Vaupés Mitú 1   1 

Vichada Puerto Carreño 1 1 2 

Total   914 2.189 3.103 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
 
 

Tabla 19. Posgrados con acreditación de alta calidad 

Institución Sector Programa 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Privado MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES Privado MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE -UCO Privado MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Oficial DOCTORADO EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Oficial MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Oficial MAESTRIA EN MOTRICIDAD - DESARROLLO HUMANO 

UNIVERSIDAD DE CALDAS Oficial MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA Privado MAESTRIA EN EDUCACION 



UNIVERSIDAD DE LA SALLE Privado MAESTRIA EN DOCENCIA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Privado MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES Privado MAESTRÍA EN EDUCACIÓN DESDE LA DIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES Privado MAESTRIA EN EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Oficial MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Oficial MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Privado 
MAESTRIA EN ALTA DIRECCION DE  

SERVICIOS EDUCATIVOS 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Privado MAESTRIA EN EDUCACION: DESARROLLO HUMANO 

UNIVERSIDAD DEL NORTE Privado MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD DEL VALLE Oficial MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD DEL VALLE Oficial MAESTRIA EN LINGUISTICA Y ESPAÑOL 

UNIVERSIDAD DISTRITAL- 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Oficial MAESTRIA EN COMUNICACION - EDUCACION 

UNIVERSIDAD DISTRITAL- 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

Oficial 
MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA A  

LA ENSEÑANZA DEL INGLES 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE  
PAULA SANTANDER 

Oficial MAESTRIA EN PRACTICA PEDAGOGICA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Oficial 
MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS  
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Oficial DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Oficial MAESTRIA EN DOCENCIA DE LA MATEMATICA 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Oficial MAESTRIA EN DOCENCIA DE LA QUIMICA 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Oficial MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL Oficial 
MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DE LA  

INFORMACION APLICADAS A LA EDUCACION 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y  
TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC 

Oficial MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS Privado MAESTRIA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Oficial MAESTRÍA EN EDUCACION 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE PEREIRA - UTP 

Oficial MAESTRIA EN COMUNICACION EDUCATIVA 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE PEREIRA - UTP 

Oficial MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 

 

 

Tabla 20. Número de pregrados activos según IES y nivel de formación 

Institución 
Técnica  

profesional 
Tecnológico Universitario Total Par. % 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL     23 23 5,10% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE   1 19 20 4,43% 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA     17 17 3,77% 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA   1 15 16 3,55% 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA  
DE COLOMBIA - UPTC 

    16 16 3,55% 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA     15 15 3,33% 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO      13 13 2,88% 



Institución 
Técnica  

profesional 
Tecnológico Universitario Total Par. % 

DE DIOS -UNIMINUTO- 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO     12 12 2,66% 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO     12 12 2,66% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP     12 12 2,66% 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA     10 10 2,22% 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA     9 9 2,00% 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES     9 9 2,00% 

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO  
JOSE DE CALDAS 

    9 9 2,00% 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA     8 8 1,77% 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA     8 8 1,77% 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS     8 8 1,77% 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA     8 8 1,77% 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA     7 7 1,55% 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA     7 7 1,55% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL  
CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA 

    7 7 1,55% 

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA     6 6 1,33% 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA     6 6 1,33% 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE -UCO     6 6 1,33% 

UNIVERSIDAD DE CALDAS     6 6 1,33% 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA     6 6 1,33% 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER     6 6 1,33% 

UNIVERSIDAD ICESI     6 6 1,33% 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR     6 6 1,33% 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI     6 6 1,33% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
ADVENTISTA - UNAC 

    5 5 1,11% 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO     5 5 1,11% 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE     5 5 1,11% 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER     5 5 1,11% 

UNIVERSIDAD LIBRE     5 5 1,11% 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA  
Y A DISTANCIA UNAD 

    5 5 1,11% 

CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA     4 4 0,89% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
DEL CARIBE - CECAR 

    4 4 0,89% 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN  
GENTIUM – UNICATÓLICA - CALI 

    4 4 0,89% 

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA     4 4 0,89% 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA 
 INTERCULTURAL - UAIIN 

  1 3 4 0,89% 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA     4 4 0,89% 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS     4 4 0,89% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO     4 4 0,89% 



Institución 
Técnica  

profesional 
Tecnológico Universitario Total Par. % 

UNIVERSIDAD MARIANA     4 4 0,89% 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA     4 4 0,89% 

CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA   1 2 3 0,67% 

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES     3 3 0,67% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
MONSERRATE -UNIMONSERRATE 

    3 3 0,67% 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA     3 3 0,67% 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES     3 3 0,67% 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ     3 3 0,67% 

UNIVERSIDAD CESMAG - UNICESMAG     3 3 0,67% 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA  
SEÑORA DEL ROSARIO 

    2 2 0,44% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
LATINOAMERICANA - CUL 

    2 2 0,44% 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR     2 2 0,44% 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SALESIANA     2 2 0,44% 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
SAN ALFONSO- FUSA- 

    2 2 0,44% 

INSTITUCION UNIVERSITARIA  
ANTONIO JOSE CAMACHO 

    2 2 0,44% 

INSTITUCION UNIVERSITARIA  
MARCO FIDEL SUAREZ - IUMAFIS 

    2 2 0,44% 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO     2 2 0,44% 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA     2 2 0,44% 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA     2 2 0,44% 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA     2 2 0,44% 

UNIVERSIDAD DE SUCRE     2 2 0,44% 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE     2 2 0,44% 

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA     2 2 0,44% 

CONSERVATORIO DEL TOLIMA     1 1 0,22% 

CORPORACION DE ESTUDIOS  
SUPERIORES SALAMANDRA 

1     1 0,22% 

CORPORACION ESCUELA  
TECNOLOGICA DEL ORIENTE 

    1 1 0,22% 

CORPORACION UNIVERSIDAD  
DE LA COSTA CUC 

    1 1 0,22% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
LASALLISTA 

    1 1 0,22% 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ     1 1 0,22% 

FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES –  
MONSEÑOR ABRAHAM ESCUDERO MONTOYA 

    1 1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA  
DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- 

    1 1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM -UNICAFAM     1 1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
CLARETIANA - UNICLARETIANA 

    1 1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO  
INTERNACIONAL - UNICOLOMBO 

    1 1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN     1 1 0,22% 



Institución 
Técnica  

profesional 
Tecnológico Universitario Total Par. % 

FUNDACION UNIVERSITARIA DE  
SAN GIL - UNISANGIL - 

    1 1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN  
DE CASTELLANOS 

    1 1 0,22% 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS     1 1 0,22% 

INSTITUCION UNIVERSITARIA 
 COLOMBO AMERICANA - UNICA 

    1 1 0,22% 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL  
DE BELLAS ARTES 

    1 1 0,22% 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION  
TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES 

1     1 0,22% 

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA   1   1 0,22% 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ     1 1 0,22% 

POLITECNICO COLOMBIANO  
JAIME ISAZA CADAVID 

    1 1 0,22% 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA-   1   1 0,22% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE BUCARAMANGA-UNAB- 

    1 1 0,22% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
LATINOAMERICANA-UNAULA- 

    1 1 0,22% 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA     1 1 0,22% 

UNIVERSIDAD DE BOYACA UNIBOYACA     1 1 0,22% 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC     1 1 0,22% 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES     1 1 0,22% 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB-     1 1 0,22% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA     1 1 0,22% 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA     1 1 0,22% 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA     1 1 0,22% 

Total 2 6 443 451 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
 

 

Tabla 21. Número de posgrados activos según IES y nivel de formación 

Institución 
Esp. 

tecnológica 
Esp. 

universitaria 
Maestría Doctorado Total Par. % 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA   10 13 2 25 5,40% 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA   3 16 1 20 4,32% 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA   5 14   19 4,10% 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA   4 12 2 18 3,89% 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y  
TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC 

  7 9 2 18 3,89% 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL   5 8 1 14 3,02% 

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

  5 8   13 2,81% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE PEREIRA - UTP 

  1 11 1 13 2,81% 

UNIVERSIDAD DEL NORTE   2 6 1 9 1,94% 



Institución 
Esp. 

tecnológica 
Esp. 

universitaria 
Maestría Doctorado Total Par. % 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA   3 5 1 9 1,94% 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA   5 3   8 1,73% 

UNIVERSIDAD DEL VALLE     8   8 1,73% 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER   1 7   8 1,73% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA   1 7   8 1,73% 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA     7 1 8 1,73% 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA   1 6   7 1,51% 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA     6 1 7 1,51% 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO   1 6   7 1,51% 

UNIVERSIDAD FRANCISCO  
DE PAULA SANTANDER 

  3 3 1 7 1,51% 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS   1 5 1 7 1,51% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 

  2 4   6 1,30% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
LOS LIBERTADORES 

  4 2   6 1,30% 

UNIVERSIDAD DE CALDAS     5 1 6 1,30% 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES   2 3 1 6 1,30% 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA  
Y A DISTANCIA UNAD 

  3 3   6 1,30% 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI   2 3 1 6 1,30% 

CORPORACION UNIVERSIDAD  
DE LA COSTA CUC 

  3 2   5 1,08% 

FUNDACION UNIVERSIDAD  
AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- 

  4 1   5 1,08% 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES   2 2 1 5 1,08% 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ   3 1 1 5 1,08% 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA   1 4   5 1,08% 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES   1 3 1 5 1,08% 

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN   1 4   5 1,08% 

UNIVERSIDAD DE  
SANTANDER - UDES 

  1 4   5 1,08% 

UNIVERSIDAD ICESI   1 4   5 1,08% 

UNIVERSIDAD LIBRE     5   5 1,08% 

UNIVERSIDAD MARIANA     4 1 5 1,08% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
IBEROAMERICANA 

  3 1   4 0,86% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
DE SAN GIL - UNISANGIL - 

  4     4 0,86% 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA   1 3   4 0,86% 

UNIVERSIDAD CATOLICA  
DE ORIENTE -UCO 

  2 2   4 0,86% 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE     3 1 4 0,86% 

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO   2 2   4 0,86% 

UNIVERSIDAD MANUELA  
BELTRAN-UMB- 

  2 2   4 0,86% 

UNIVERSIDAD POPULAR  
DEL CESAR 

  2 2   4 0,86% 



Institución 
Esp. 

tecnológica 
Esp. 

universitaria 
Maestría Doctorado Total Par. % 

UNIVERSIDAD SERGIO  
ARBOLEDA 

  2 2   4 0,86% 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA  
SEÑORA DEL ROSARIO 

  1 2   3 0,65% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
CENDA 

  3     3 0,65% 

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA  
LUMEN GENTIUM - UNICATÓLICA - CALI 

  3     3 0,65% 

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN  
DE CASTELLANOS 

  3     3 0,65% 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO     2 1 3 0,65% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE BUCARAMANGA-UNAB- 

  1 2   3 0,65% 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA   1 1 1 3 0,65% 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA     2 1 3 0,65% 

UNIVERSIDAD DE  
CUNDINAMARCA-UDEC 

  2 1   3 0,65% 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA    1 2   3 0,65% 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR     2 1 3 0,65% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DE BOLIVAR 

  2 1   3 0,65% 

CORPORACION UNIVERSIDAD  
PILOTO DE COLOMBIA 

  2     2 0,43% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
AUTONOMA DEL CAUCA 

  2     2 0,43% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
REMINGTON 

  2     2 0,43% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
CATOLICA DEL NORTE 

  2     2 0,43% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
DE CIENCIAS DE LA SALUD 

  1 1   2 0,43% 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
JUAN N. CORPAS 

    2   2 0,43% 

INSTITUCION UNIVERSITARIA  
COLOMBO AMERICANA - UNICA 

  2     2 0,43% 

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO   2     2 0,43% 

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA     2   2 0,43% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE MANIZALES 

    2   2 0,43% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DEL CARIBE- UNIAUTONOMA 

    2   2 0,43% 

UNIVERSIDAD CESMAG    2     2 0,43% 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS  
APLICADAS Y AMBIENTALES  

  1 1   2 0,43% 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA   1   1 2 0,43% 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA     2   2 0,43% 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO     2   2 0,43% 

UNIVERSIDAD ECCI   2     2 0,43% 

UNIVERSIDAD EXTERNADO  
DE COLOMBIA 

    2   2 0,43% 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA   1 1   2 0,43% 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA   1 1   2 0,43% 



Institución 
Esp. 

tecnológica 
Esp. 

universitaria 
Maestría Doctorado Total Par. % 

UNIVERSIDAD MILITAR- 
NUEVA GRANADA 

  1 1   2 0,43% 

CENTRO DE EDUCACION MILITAR - CEMIL   1     1 0,22% 

CONSERVATORIO DEL TOLIMA   1     1 0,22% 

CORPORACION ESCUELA  
TECNOLOGICA DEL ORIENTE 

  1     1 0,22% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
ADVENTISTA - UNAC 

  1     1 0,22% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
DEL CARIBE - CECAR 

  1     1 0,22% 

CORPORACION UNIVERSITARIA  
RAFAEL NUÑEZ 

  1     1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
AGRARIA DE COLOMBIA 

  1     1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM   1     1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO  
INTERNACIONAL 

  1     1 0,22% 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
COMPENSAR 

  1     1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
DEL AREA ANDINA 

  1     1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
MONSERRATE 

  1     1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
NAVARRA  

  1     1 0,22% 

FUNDACION UNIVERSITARIA  
SAN MATEO 

  1     1 0,22% 

INSTITUTO CARO Y CUERVO     1   1 0,22% 

INSTITUTO TECNOLOGICO  
METROPOLITANO 

    1   1 0,22% 

SERVICIO NACIONAL  
DE APRENDIZAJE-SENA- 

1       1 0,22% 

UNIDAD CENTRAL  
DEL VALLE DEL CAUCA 

    1   1 0,22% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
DE OCCIDENTE 

  1     1 0,22% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA  
LATINOAMERICANA-UNAULA- 

  1     1 0,22% 

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION  
Y DESARROLLO - UDI 

    1   1 0,22% 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   1     1 0,22% 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE   1     1 0,22% 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  
DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA 

    1   1 0,22% 

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA   1     1 0,22% 

Total 1 164 270 28 463 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
 

 
 
 
 
 



 
 

Tabla 22. Programas activos de nivel técnico, tecnológico y de especialización tecnológica 
 

Departamento Municipio Intitución Programa Nivel de formación 

Valle del Cauca Cali 
Corporacion De 

Estudios Superiores 
Salamandra 

Tecnico Profesional En 
Prevencion Y 
Rehabilitacion 

Formación técnica 
profesional 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 
Corporacion 

Universitaria Cenda 
Tecnologia En 

Entrenamiento Deportivo 
Tecnológico 

Valle del Cauca 
Guadalajara 

de Buga 
Instituto Tecnico 

Agricola Ita 

Tecnología En Gestión 
De La Recreación Y El 

Deporte 
Tecnológico 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 
Servicio Nacional 
De Aprendizaje-

Sena- 

Tecnología En 
Entrenamiento Deportivo 

Tecnológico 

Cauca Popayán 
Universidad 

Autónoma Indígena 
Intercultural - Uaiin 

Tecnología En 
Pedagogía Y Lingüística 

Aplicada Para La 
Revitalización De La 

Lengua Nasa 

Tecnológico 

Valle del Cauca Cali 
Universidad Del 

Valle 
Tecnologia En 

Recreacion 
Tecnológico 

Archipiélago de 
San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina 

San Andrés 

Instituto Nacional 
De Formacion 

Tecnica Profesional 
De San Andres 

Técnica Profesional En 
Atención Integral A La 

Primera Infancia 

Formación técnica 
profesional 

Bogotá D.C. Bogotá, D.C. 
Servicio Nacional 
De Aprendizaje-

Sena- 

Especialización 
Tecnológica En 

Procesos Pedagógicos 
De La Formación 

Profesional 

Especialización 
tecnológica 

Antioquia Medellín 
Universidad De San 

Buenaventura 
Tecnologia En 

Entrenamiento Deportivo 
Tecnológico 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de SNIES 
 

 

 

 


