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INTRODUCCIÓN

Este estudio tiene como objetivo realizar 
una evaluación de la factibilidad de programas 
en el contexto de la educación superior, cen-
trando su enfoque en el análisis de las tenden-
cias actuales a nivel mundial, nacional y local, y 
cómo estas podrían afectar e influir en las de-
cisiones de política educativa y estrategia de 
oferta de programas académicos en el departa-
mento de Cundinamarca.

En el primer lugar, se proporcionará un 
análisis del contexto general de la educación 
superior, se revisarán las tendencias globales 
señaladas por organizaciones internacionales 
como la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarro-
llo. Luego, se presentará un análisis del contexto 
nacional, y se examinarán el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Plan Departamental de Desa-
rrollo, así como el contexto general de las pro-
vincias de Cundinamarca.

Posteriormente, se aportará un análisis 
detallado de la caracterización sociodemográ-
fica, la vocación económica y el desarrollo de la 
provincia, los planes de desarrollo municipales 
y el índice de ciudades modernas.

A modo de diagnóstico, se examinarán 
series de indicadores clave de la educación en 
la región, incluyendo las instituciones de educa-
ción básica secundaria y media, los resultados 
de las pruebas Saber 11, el índice de analfabe-
tismo, la tasa de transición de la educación me-
dia a la educación superior, las Instituciones de 
Educación Superior (IES), el número de inscri-

tos y admitidos en programas académicos, los 
resultados de las pruebas Saber Pro, los gradua-
dos de las IES y la tasa de cotización por área 
de conocimiento.

Finalmente, se analizarán las expectati-
vas de diferentes sectores relevantes para este 
estudio: las empresas, los estudiantes de los 
grados 10° y 11°, y el sector gubernamental. 
Al explorar las expectativas y necesidades de 
estos grupos, se espera proporcionar una visión 
completa de las oportunidades y los retos que 
se presentan en el campo de la educación supe-
rior en la región.

Con este insumo se pretende, entonces, 
contar con información de primera mano que 
permita a la Universidad de Cundinamarca pro-
yectar una oferta académica pertinente a las ne-
cesidades de las regiones y los territorios, que 
reconozca, además, las particularidades de las 
expectativas de los estudiantes que ingresarán 
a la Educación Superior en el departamento. 

Por otro lado, y en coherencia con la in-
tencionalidad del Gobierno nacional de ampliar 
la cobertura en educación superior de mane-
ra significativa, la respuesta de la Universidad 
estará, entonces, soportada en un instrumento 
de caracterización que permita reconocer las 
necesidades y expectativas en las siete provin-
cias del departamento que dé cuenta de la per-
tinencia.
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La Universidad de Cundinamarca , como 
institución estatal de educación superior del 
orden territorial,  tiene sus orígenes como pro-
yecto educativo departamental en la Ordenan-
za número 045 del 19 de diciembre de 1969, 
por medio de la cual se creó el Instituto Téc-
nico Universitario de Cundinamarca (ITUC) 
y fue reconocida como Universidad mediante 
la Resolución N.° 19530, del 30 de diciembre 
de 1992 del Ministerio de Educación Nacional, 
de conformidad con la Constitución Política, 
la Ley 30 de 1992 y los Derechos Reglamen-
tarios, como ente autónomo e independiente; 
con personería jurídica; autonomías académi-
ca, administrativa, financiera, presupuestal y de 
gobierno; con rentas y patrimonio propios, y 
vinculada al Ministerio de Educación Nacional, 
haciendo parte del Sistema Universitario Es-
tatal, como Institución de Educación Superior 
(Acuerdo 007 de 2015, artículo 1). 

La sede principal y administrativa de la 
Universidad de Cundinamarca está ubicada 
en el municipio de Fusagasugá, sin embargo, la 
universidad hace presencia en ocho puntos es-
tratégicos del departamento y oferta diferen-
tes programas académicos en este territorio; 
cuenta con dos seccionales (Girardot y Ubaté) 
y cuatro extensiones (Chía, Facatativá, Soacha 
y Zipaquirá). Además, tiene ubicadas las direc-
ciones de Proyectos Especiales y Relaciones 
Interinstitucionales y de Control Interno Disci-
plinario en la ciudad de Bogotá. 

Una de las características de la Univer-
sidad de Cundinamarca se debe a que es una 
organización social de conocimiento, democrá-
tica, autónoma, formadora, agente de la trans-
modernidad que incorpora los consensos mun-
diales de la humanidad y las buenas prácticas de 
gobernanza universitaria, cuya calidad se genera 
desde los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
investigación e innovación, e interacción univer-
sitaria.

La reconstrucción de la memoria históri-
ca de la UCundinamarca, desde su fundación y 
los diferentes momentos que reflejan su capa-
cidad de adaptación a los cambios sociales y al 
desarrollo de la región hasta hoy, manifiesta su 

necesidad de trascender a otros espacios acor-
des con la modernidad y la dinámica propia de 
una institución generadora de conocimiento, 
características que se adecúan a este momento 
histórico.

El Proyecto Educativo Institucional 
UCundinamarca se constituye en el marco que 
guía el quehacer de la Institución y consagra su 
compromiso con la sociedad colombiana hacia 
el futuro, en un contexto epistemológico, social 
y político que responde a las necesidades de 
formación de ciudadanos con sólidos principios 
éticos, humanos y altamente calificados, aspec-
tos que serán la impronta de una institución 
que trabaja por el desarrollo del departamento 
de Cundinamarca y de Colombia, con un apor-
te significativo al contexto global.

En el PEI UCundinamarca se expresan los 
postulados o referentes esenciales que definen 
la naturaleza e identidad de la Universidad de 
Cundinamarca. Así mismo, el PEI es un acuerdo 
pluriestamental, producto de la reflexión críti-
ca y la discusión colegiada, en unas instancias 
de participación legítima, garantizando en todo 
momento el respeto por la diferencia entre los 
estamentos que integran la comunidad univer-
sitaria.

La resignificación del PEI surge de la nece-
sidad de lograr acuerdos en la Institución, de ahí 
que en este se intente reflexionar con el ánimo 
de clarificar las convicciones y sus alcances; se 
trata de acordar y fijar propósitos, intenciones 
y también formas particulares de organizar el 
trabajo. Como consecuencia de esa construc-
ción reflexiva, se acuerdan principios o crite-
rios comunes de carácter pedagógico, didácti-
co, organizacional, de orientación y gestión. Por 
consiguiente, el PEI UCundinamarca constituye 
una herramienta que, a manera de marco de 
actuación, recoge la explicitación de principios 
y de acuerdos que servirán para tomar, guiar 
y orientar coherentemente las decisiones que 
se tomen y las prácticas que las personas y los 
grupos desarrollen en la Universidad en una 
construcción colectiva que orientará y funda-
mentará la formulación del Plan de Desarrollo 
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Institucional y los proyectos educativos de los 
diferentes programas académicos.

La dinámica de los procesos que se ini-
ciaron en el seno de la comunidad académica y 
las nuevas realidades que enfrenta la Institución, 
señalan las metas de logro para el corto y el 
mediano plazo, que se concretarán en planes, 
programas y proyectos, los cuales, a partir de 
un proceso dinámico de planeación y supervi-
sión, pondrán en funcionamiento los responsa-
bles de liderar la gestión académica y adminis-
trativa en la Universidad.

En consecuencia, la Universidad de Cun-
dinamarca asume el compromiso de ser un 
agente de la transmodernidad, caracterizada 
como una realidad académica, científica, visible, 
dinámica, abierta, reflexiva, crítica, sustentable, 
capaz de incorporar en su razón de ser los con-
sensos de la humanidad, con el fin de darles res-
puesta efectiva y de impacto.

Por todo lo anterior, el Proyecto Educa-
tivo UCundinamarca se construyó bajo los si-
guientes preceptos:

a.  Educar para la vida, los valores demo-
cráticos, la civilidad y la libertad.
b.  Formar no solo profesionales, sino ha-
cer de la comunidad académica un con-
junto de seres humanos integrales, res-
ponsables y solidarios. En este sentido, se 
busca formar un ciudadano del mundo, 
donde la Universidad integre los valores 
del departamento, la región y el país; los 
valores globales de los derechos huma-
nos; el respeto por la diversidad étnica, 
cultural y personal; la equidad de género 
y el desarrollo sostenible.
c. Concebir al profesor como sujeto libre, 
transformador, colaborativo, gestor de 
conocimiento, quien hace posible la uni-
versidad pública del siglo XXI. Así mismo, 
al estudiante como centro del proceso 
de formación, creador de oportunidades, 
autónomo, crítico y propositivo; garante 
de un graduado innovador, emprendedor 
y generador de empleo.
d.  Garantizar que la Universidad sea una 
organización en constante transforma-

ción, agente de transmodernidad, carac-
terizada como una realidad académica, 
científica, visible, dinámica, abierta, reflexi-
va, crítica e interconectada, cuya opera-
ción sea en tiempo real.

El Modelo Educativo Digital Transmo-
derno (Medit) pretende que la Universidad de 
Cundinamarca deje atrás modelos profesionali-
zantes, transmisores de conocimiento e infor-
mación, con el fin de enfocarse a formar una 
persona transhumana, para la vida, los valores 
democráticos, la civilidad y la libertad. Esto sig-
nifica, pasar de una educación para el hacer y 
el trabajo, a una educación para el ser. Se busca 
un sujeto que, además de alcanzar su desarrollo 
personal, se convierta en un agente transforma-
dor que le aporte de manera significativa a su 
entorno, a la sociedad y a la naturaleza.

El Medit obedece a un ideal, un sueño, una 
pretensión que apunta a la universidad públi-
ca de Cundinamarca como organización social 
del conocimiento y el aprendizaje, translocal y 
transmoderna. Es un modelo educativo y no 
pedagógico, pues no se pretende entrar en dis-
cusiones teóricas en torno a la pedagogía y la 
didáctica, sino que se establece un ideal educa-
tivo universitario acorde al momento actual, es 
decir, en un contexto sociohistórico y cultural 
determinado. Es una carta de navegación que 
se constituye en el deber ser y el sueño de la 
Institución.

La Universidad de Cundinamarca asume 
una postura denominada construcción dialógica 
y formativa, base para edificar el conocimiento y 
el aprendizaje del sujeto, con miras a una trans-
formación personal que influya positivamente 
en la sociedad. Desde la postura filosófica de la 
transmodernidad asumida por (Rodríguez Mag-
da, 2004), la Universidad de Cundinamarca no 
renuncia a las utopías pendientes de la moder-
nidad y la posmodernidad, como son la justi-
cia, la solidaridad y la libertad. En consecuencia, 
busca formar un sujeto libre, que se explique 
en el otro y en la naturaleza, que, a través del 
diálogo y la construcción, como ideal regulati-
vo, forja su identidad y desarrollo personal, se 
apropia del contexto local y ancestral, y actúa 



24

como persona transhumana que transforma la 
realidad.

El se asume también la translocalidad, en-
tendida desde Rodríguez Magda (2017) 
como una característica del momento ac-
tual, que da cuenta de la manera como se 
entrelazan lo global y lo local, y de cómo 
las nuevas tecnologías de la comunicación 
han venido trastocando las relaciones so-
ciales y la vida cotidiana. Ello supone el 
desafío de no caer en la trampa de lo glo-
bal como homogenización y, a la par, afir-
marse en lo propio, la cultura, la identidad, 
la memoria y los saberes ancestrales y te-
rritoriales. (Muñoz Barrera, 2019)

De esta forma, la Universidad se define 
translocal en la perspectiva de defender su 
identidad como universidad pública, de enten-
derse desde su contexto departamental y su 
realidad frente a la globalidad; que reconoce, 
pero no se acepta totalizante, consumista y he-
gemonizante, se identifica como un agente de 
transformación social que resuelve problemas 
de manera particular, creando impacto en cada 
una de sus localidades, y recuperando la iniciati-
va y el liderazgo cultural.

Plan Estratégico 2016-2026, titulado “Di-
soñando la Universidad que queremos”, la Uni-
versidad define sus pilares de la siguiente manera: 
educación para la vida; alta calidad; universidad 
translocal, ambiental y de emprendimiento, así 
como creadora de oportunidades. Este enfoque 
le permite dirigir sus acciones desde una pers-
pectiva estratégica y misional, basada en la cien-
cia, la tecnología y la innovación (investigación), 
en la formación y el aprendizaje (docencia), y en 
la interacción social universitaria. En alineación 
con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
con el Plan Rectoral Universidad de Cundina-
marca Translocal y Transmoderna.
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1.1. Tendencias mundiales

1.1.1. Unesco
Desde la segunda Conferencia Mundial 

de Educación Superior de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura Unesco en 2009, la educación 
superior ha enfrentado varios desafíos globales, 
amenazas significativas por el cambio climático 
y la pérdida de biodiversidad a pesar de la cre-
ciente conciencia. Los conflictos armados per-
sisten, generando inseguridad y presionando a 
las instituciones educativas. Las crecientes dis-
paridades de ingresos a nivel nacional y global 
exigen un acceso equitativo a la educación su-
perior para mitigar las desigualdades. Finalmen-
te, el declive de la democracia, reflejado por el 
Índice de Democracia de la Economist Intelli-
gence Unit (EIU), amenaza la libertad académica 
y la producción de conocimiento.

La educación superior también ha expe-
rimentado cambios significativos. A pesar de su 
expansión global, persisten desigualdades en el 
acceso, finalización de los estudios y oportuni-
dades laborales posteriores. La internacionali-
zación y movilidad estudiantil han aumentado, 
impulsando convenciones de reconocimiento 
de títulos y calificaciones, y la educación a dis-
tancia. La tecnología, incluidas la inteligencia ar-
tificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT), juega 
un papel crucial, con potencial para democra-
tizar el conocimiento, pero también presenta 
desafíos en calidad y brecha digital. Además, el 
financiamiento de la educación superior está 
cambiando, con tendencias hacia el rendimiento 
y las iniciativas de excelencia académica, aunque 
predominan las tasas de matrícula crecientes.

La Unesco establece tres misiones prin-
cipales para las Instituciones de Educación Su-
perior (IES). Primero, estas deben enfocarse en 
la producción de conocimiento, promoviendo 
enfoques transdisciplinarios. Segundo, deben 
proporcionar una educación integral, formando 

profesionales capaces de trabajar colaborati-
vamente. Tercero, deben integrar la responsa-
bilidad social en sus misiones, abordando des-
igualdades y sostenibilidad y traduciendo estos 
compromisos en prácticas institucionales.

La Unesco propone transformar la educa-
ción superior en un sistema integrado que pro-
mueva la diversidad y rutas flexibles para todos 
los individuos. El objetivo es expandir las opor-
tunidades educativas, promover la excelencia 
profesional y formar ciudadanos comprometi-
dos con la justicia social y la sostenibilidad. Las 
IES pueden adoptar diferentes enfoques para 
cumplir estas misiones, orientándose hacia la 
educación profesional, la producción de cono-
cimientos, la atención a sus entornos locales o 
la presencia global.

La visión de la Unesco sobre la educación 
superior propone seis principios rectores para 
la transformación de la educación superior en 
la próxima década. En primer lugar, se pone én-
fasis en la inclusión, equidad y pluralismo, como 
un imperativo de justicia social y en consonancia 
con la meta 4.3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que promueve la igualdad de 
acceso a una educación superior asequible. En 
segundo lugar, se defiende la importancia de la 
libertad académica y la participación de todas 
las partes interesadas, garantizando un espacio 
seguro para la expresión de una diversidad de 
puntos de vista.

En tercer lugar, se apunta a fomentar la in-
dagación, el pensamiento crítico y la creatividad 
dentro del ambiente educativo. La capacidad de 
distinguir entre información verídica y falsa, así 
como la aplicación de conocimientos para re-
solver problemas, es fundamental en este sen-
tido. Además, se hace hincapié en la promoción 
de la creatividad y el pensamiento divergente. 
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1.1.2. OCDE
Para la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 
educación universitaria ha adquirido una cre-
ciente importancia en los países. Se reconoce 
ampliamente que la educación universitaria es 
un factor clave para impulsar la competitividad 
económica en una economía mundial basada 
cada vez más en el conocimiento. Por lo tanto, 
la calidad de la educación universitaria es más 
importante que nunca. Los países necesitan au-
mentar los conocimientos y habilidades de nivel 
superior para mantener una base de investiga-
ción competitiva a nivel mundial y promover 
la difusión del conocimiento en beneficio de la 
sociedad (Santiago et al., 2008).

La educación universitaria ha experimen-
tado cambios significativos en términos de al-
cance e importancia. Hace décadas, se impartía 
principalmente en universidades y se centraba 
en enseñanza y aprendizaje de alto nivel en 
ciencias, humanidades y ciencias sociales, así 
como en la preparación de los estudiantes para 
profesiones específicas y la investigación avan-
zada. En la actualidad, la educación universitaria 
se ha diversificado y abarca diferentes tipos de 
instituciones, como politécnicos, colegios uni-
versitarios e institutos tecnológicos.

Se están llevando a cabo importantes 
reformas en los sistemas de educación uni-
versitaria para que las instituciones sean más 
receptivas a las necesidades de la sociedad y 
la economía. Esto implica una reevaluación de 
los propósitos de la educación universitaria y 

En cuarto lugar, la integridad y la ética son prin-
cipios destacados, con el objetivo de fomentar 
valores y comportamientos que promuevan la 
honestidad, la tolerancia y la solidaridad. Se bus-
ca formar profesionales y ciudadanos responsa-
bles y comprometidos con la justicia social.

Como quinto principio, se remarca el 
compromiso con la sostenibilidad y la respon-
sabilidad social. Las Instituciones de Educación 
Superior deben contribuir activamente a la 

construcción de un mundo más sostenible a 
través de la formación, la investigación y la par-
ticipación con las comunidades. Finalmente, el 
sexto principio propone la excelencia a través 
de la cooperación en lugar de la competencia. 
Se insta a las universidades y otras instituciones 
a desempeñar sus misiones educativas de ma-
nera más eficaz a través de la cooperación y la 
solidaridad, facilitando el trabajo interdisciplina-
rio y el intercambio de recursos y experiencias 
a nivel nacional e internacional.

la formulación de nuevas estrategias por parte 
de los gobiernos. También se busca mayor flexi-
bilidad en las instituciones combinada con una 
rendición de cuentas más clara ante la sociedad. 
Se espera que el sector universitario contribu-
ya a la equidad, asegure la calidad y funcione de 
manera eficiente.

La educación universitaria ha experimen-
tado varias tendencias importantes en todo el 
mundo. En primer lugar, se ha producido una 
ampliación significativa de los sistemas de edu-
cación universitaria, con un aumento en el nú-
mero de estudiantes matriculados en las últimas 
décadas. Esta expansión ha llevado a la diversi-
ficación de la oferta educativa, con la aparición 
de nuevos tipos de instituciones y modalidades 
de enseñanza.

Además, se ha observado un alumnado 
más heterogéneo en la educación universita-
ria. La participación de mujeres y estudiantes 
de mayor edad ha aumentado notablemente, lo 
que ha llevado a una mayor diversidad en térmi-
nos de antecedentes socioeconómicos, origen 
étnico y educación previa.

En términos de financiamiento, se han im-
plementado nuevas medidas. Se ha diversificado 
la fuente de recursos para la educación univer-
sitaria y se ha enfocado en una distribución más 
selectiva y en la rendición de cuentas basada en 
resultados. Además, se han ampliado los siste-
mas de apoyo a los estudiantes para garantizar 
un acceso equitativo a la educación superior.
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La importancia de los resultados y la 
rendición de cuentas en la educación univer-
sitaria ha aumentado significativamente. Se han 
establecido sistemas de control de calidad y 
se ha puesto un mayor énfasis en la calidad y 
los resultados educativos. Asimismo, ha habido 
cambios en la gobernabilidad institucional, con 
un enfoque en el liderazgo académico y nuevas 
formas de organizar las estructuras de toma de 
decisiones.

El objetivo principal de las autoridades 
educativas en la gobernabilidad de la educación 
universitaria es garantizar un uso eficiente de 
los recursos públicos por parte de las institu-
ciones universitarias, en beneficio de la socie-
dad. Sin embargo, los países enfrentan el desafío 
de aumentar la participación en la educación 
universitaria, mejorar la calidad y obtener un 
apoyo financiero sostenible. En este sentido, se 
ha producido una transición hacia un enfoque 
centrado en la calidad, la coherencia y la equi-
dad en lugar de la cantidad. Para adaptarse a es-
tos cambios, se proponen diferentes opciones 
normativas:

En términos de gobernabilidad de la edu-
cación universitaria, se proponen diversas in-
dicaciones normativas para alcanzar objetivos 

específicos. Estos incluyen diseñar una visión 
estratégica coherente, establecer conexiones 
dentro del sistema universitario, alinear las es-
trategias de financiamiento con las priorida-
des nacionales, respaldar el método de finan-
ciamiento con un sistema integral de apoyo 
estudiantil y garantizar y aumentar la calidad. 
También se busca lograr la equidad, aumentar 
la importancia de la educación universitaria en 
la investigación y la innovación, adaptar la carre-
ra académica al cambio, fortalecer los vínculos 
con el mercado laboral, configurar estrategias 
de internacionalización en el contexto nacional 
y dar cumplimiento a la política de educación 
universitaria. Para cada objetivo, se proponen 
medidas específicas que incluyen cambios en 
las estructuras de control de calidad, políticas 
de financiamiento, apoyo a estudiantes y aca-
démicos, coordinación entre la educación y el 
mercado laboral, y promoción de la partici-
pación de las instituciones universitarias en la 
internacionalización, entre otros. Estas indica-
ciones normativas buscan impulsar reformas 
progresivas y fomentar la participación de los 
interesados directos en el proceso de toma de 
decisiones.

1.1.3. Banco Mundial 
Para el Banco Mundial la educación es un 

derecho humano, un importante motor del de-
sarrollo y uno de los instrumentos más eficaces 
para reducir la pobreza y mejorar la salud, y 
lograr la igualdad de género, la paz y la estabili-
dad. Además de generar rendimientos elevados 
y constantes en términos de ingreso, consti-
tuye el factor más importante para garantizar 
la igualdad y la inclusión (Banco Mundial [The 
World Bank], 2018).

La educación superior es clave para in-
centivar el crecimiento y reducir la pobreza 
y la desigualdad. Para asegurar la igualdad de 
oportunidades, las naciones deben mejorar la 
calidad de su educación y proporcionar a los 
estudiantes una mejor información sobre pro-

gramas, incentivos adecuados y opciones de fi-
nanciamiento, así como establecer vínculos con 
el mercado laboral. También es necesario opti-
mizar la regulación de las Instituciones de Edu-
cación Superior para mejorar su rendición de 
cuentas en cuanto a los servicios que brindan.

Entre las políticas que pueden ayudar a 
resolver algunos de estos problemas se en-
cuentran:

• Generar y divulgar información sobre 
el desempeño de instituciones y pro-
gramas, para que los alumnos puedan 
tomar decisiones informadas.

• Diseñar sistemas de financiamiento 
que incentiven el logro de buenos re-
sultados por parte de instituciones y 
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1.1.4. Banco Interamericano de Desarrollo

En la publicación El futuro del trabajo 
en América Latina y el Caribe: ¿cuáles son las 
tendencias en educación postsecundaria? (BID, 
2021), el Banco Interamericano de Desarro-
llo plantea que las tendencias en educación 
superior, especialmente en América Latina y 
el Caribe, apuntan a una mayor digitalización 
y personalización del aprendizaje debido a la 
transformación tecnológica y la tercera revo-
lución industrial. Algunas tendencias clave inclu-
yen:

• Adopción de nuevos modelos de ne-
gocio: modelos como los bootcamps 
y universidades corporativas están 
surgiendo para ofrecer educación en 
línea y formar una fuerza laboral con 
habilidades especializadas.

• Impacto del COVID-19: la pandemia 
ha acelerado la transformación digi-
tal de las Instituciones de Educación 

Superior, con un enfoque en la ense-
ñanza remota o híbrida, y se produjo 
un aumento sin precedentes en la de-
manda de cursos en línea en 2020.

• Crecimiento de la matrícula: la matrí-
cula en la educación superior ha cre-
cido notablemente, pero aún existen 
desafíos de acceso, equidad y calidad. 
Es necesario un mayor enfoque en 
áreas científicas especializadas como 
la ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas (CTIM).

• Uso de tecnología emergente: se es-
pera que la adopción de tecnologías 
como la computación en la nube, re-
des sociales, economía colaborativa, 
big data e inteligencia artificial se ace-
lere, apuntando hacia un aprendizaje 
más flexible y personalizado.

• Transformación de la oferta edu-
cativa: dada la situación actual y fu-

estudiantes, eliminando obstáculos fi-
nancieros para acceder a la educación 
superior mediante becas, becas de 
manutención y préstamos estudianti-
les.

• Ayudar a los estudiantes a integrarse 
en el mercado laboral.

• Mejorar la supervisión y la normativa 
para garantizar que las instituciones 
rindan cuentas por los servicios que 
brindan.

La formación de capital humano calificado 
no es suficiente para impulsar la productividad, 
el crecimiento y la equidad. También se requie-
re un entorno en el que las empresas puedan 
crear empleos de calidad y hacer un uso pro-
ductivo de una fuerza laboral más capacitada.

La educación es esencial para el desarro-
llo y el crecimiento. Es un derecho humano bá-
sico y una inversión estratégica en el desarrollo. 
La mente humana es fundamental para lograr 
avances en diversas áreas, como la salud, la agri-
cultura, la infraestructura y el sector privado. 

Para que los países en desarrollo aprovechen 
plenamente estos beneficios, necesitan liberar 
el potencial de la mente humana a través de la 
educación. La Estrategia 2020 del Banco Mun-
dial se centra en el  “aprendizaje para todos” 
en los países en desarrollo durante la próxima 
década.

El objetivo principal no es solo la esco-
larización, sino el aprendizaje efectivo. Aunque 
ha sido un gran logro aumentar la cantidad de 
niños que asisten a la escuela, el Banco Mundial 
está comprometido en profundizar este pro-
greso y ayudar a todos los países a alcanzar la 
educación para todos y los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio en educación. Sin embargo, 
lo que realmente impulsará el desarrollo es lo 
que las personas aprenden, tanto dentro como 
fuera de la escuela, desde la educación preesco-
lar hasta el mercado laboral. La nueva estrategia 
del Banco Mundial busca promover reformas 
a nivel nacional en los sistemas educativos y 
construir una base global de conocimiento sóli-
da para guiar estas reformas.
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tura, las instituciones de educación 
postsecundaria necesitan considerar 
transformaciones integrales en su 
oferta educativa, con un enfoque en 
el aprendizaje a lo largo de la vida, ha-
bilidades del siglo XXI, fluidez digital 
y formación basada en la práctica de 
conocimientos.

• Alianzas y colaboraciones: para adap-
tarse a estas tendencias, es necesario 
promover la colaboración con el sec-
tor privado y desarrollar programas 
para mejorar las habilidades.

• Políticas públicas y acciones: las polí-

ticas y acciones incluyen garantizar el 
acceso a la tecnología para las pobla-
ciones excluidas, transformar los mo-
delos educativos tradicionales para 
un aprendizaje más individual y per-
sonalizado, e implementar medidas de 
control de calidad para la oferta en 
línea y a distancia.

• Creación de redes: la creación de re-
des que fomenten la colaboración en-
tre universidades puede ser útil para 
garantizar la calidad de la educación 
superior.

1.2. Tendencias nacionales  
1.2.1. Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (2022-
2026) plantea el reconocimiento de la educa-
ción superior como un derecho económico, 
social y cultural esencial para el crecimiento hu-
mano. Se promoverá una política de gratuidad 
progresiva en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) públicas, beneficiando a jóvenes 
de contextos vulnerables y municipios de Pro-
gramas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET). Se buscará el fortalecimiento financie-
ro de las IES, acompañado de reformas a la Ley 
30 de 1992.

Se trabajará en la construcción de un 
ambiente educativo respetuoso, inclusivo y 
no discriminatorio, centrado en la igualdad 
de oportunidades independientemente de las 
orientaciones sexuales o identidades de género. 
Las Instituciones de Educación Superior emiti-
rán certificaciones y títulos académicos consi-

derando la identidad de género. En paralelo, se 
implementará un programa de equidad y no dis-
criminación en el ámbito laboral, promoviendo 
la inclusión de la población transgénero y pre-
viniendo situaciones de acoso y discriminación.

Se identificarán sectores económicos po-
tenciales para la transición y se establecerá una 
articulación entre los sectores público y pri-
vado para consolidar el empleo. La estrategia 
incluirá la formación y reconversión laboral en 
respuesta a la transformación productiva, con 
un enfoque en la transición energética y la eco-
nomía productiva. Se creará una mesa intersec-
torial de intermediación laboral y se desarrolla-
rán programas de formación laboral basados en 
el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC).

Se consolidará un ecosistema de educa-
ción superior pública que tenga vínculos con el 
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Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, con miras a fomentar la formación y vin-
culación de talento para atender las perspecti-
vas y necesidades de investigación. Se partirá  
del fomento a la oferta en áreas estratégicas, 
generando una mayor interacción de la IES con 
los sectores productivo, social y cultural, pro-
moviendo esquemas de formación como lo es 
la modalidad dual; el Marco Nacional de Cuali-
ficaciones se priorizará como un instrumento 
clave para la oferta de programas en la educa-
ción posmedia, en este sentido se contará con 
un modelo de educación posmedia que articule 
programas que puedan ser ofertados desde la 
media con los de la educación superior, la Edu-
cación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) y la de la formación para el trabajo. 

Se contará con una reforma al ICETEX 
que transforme su lógica bancaria actual, que 
reoriente su labor misional al fomento social 
de la educación superior, con mecanismos para 
la humanización del crédito, entre ellos la im-
plementación de esquemas de financiación ade-
cuados a la capacidad de pago de los beneficia-
rios y de mecanismos que permitan compensar 
incrementos en el índice de precios en perio-
dos de alta inflación; y haciendo uso de nuevas 
fuentes de financiación para la ampliación de 
cobertura. De igual manera, se creará un plan 
de salvamento para los beneficiarios de crédi-
tos condonables. 

Se ajustará integralmente el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación 
superior para mejorar la gestión en términos 
de otorgamiento de los registros calificados, 
la acreditación en alta calidad y el proceso de 
convalidación de títulos. 

Además, se reconocerá la diversidad de 
las instituciones autorizadas para la oferta y el 
desarrollo de programas académicos. Los nue-
vos programas se evaluarán teniendo en cuenta 
su calidad y pertinencia. Se fortalecerán los sis-

temas internos de aseguramiento de la calidad 
y la promoción de la colaboración entre las ins-
tituciones y programas acreditados en alta cali-
dad. Además, se brindará acompañamiento para 
lograr el fortalecimiento institucional de las IES 
públicas. Se fortalecerá la acción oportuna, que 
permita la verificación y toma de decisiones en 
materia de imposición de medidas preventivas 
y/o de vigilancia especial a todas la IES del país. 

Por último, se trabajará en el empodera-
miento económico de la mujer y el fortaleci-
miento de las habilidades para emprender. Se 
impulsará un programa piloto de empleos ver-
des para las mujeres, fomentando el cuidado y 
la recuperación de cuencas hidrográficas y bos-
ques. Además, se avanzará en el fortalecimiento 
de la oferta formativa y de formación profesio-
nal integral, y se diseñará una estrategia integral 
para promover el uso de las tecnologías digita-
les, con especial énfasis en el talento digital para 
aumentar la productividad laboral.

Las metas del Plan Nacional de Desarro-
llo 2022-2026 en materia de educación supe-
rior para una sociedad en paz y basada en el 
conocimiento es que en Colombia tendremos 
la cobertura de educación superior más alta de 
la historia, al pasar de 53,9 en 2021, a 62 % al 
final del cuatrienio.
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1.2.2. Plan Departamental de Desarrollo 

El Plan Departamental de Desarrollo de 
Cundinamarca 2020-2023 se centra en la pro-
moción de la educación superior y el fortale-
cimiento de la conectividad para avanzar hacia 
una sociedad proactiva, menos dependiente de 
las circunstancias y comprometida con el pro-
greso. Se propone la creación de centros de 
educación superior y nuevos complejos depor-
tivos y culturales para optimizar las condiciones 
de salud, bienestar, seguridad y paz en la comu-
nidad.

La educación superior y la formación téc-
nica se presentan como vías para que los indivi-
duos mejoren sus habilidades, actualicen sus as-
piraciones, incrementen su valor en la sociedad 
y mejoren la productividad. Sin embargo, se ha 
reconocido una carencia de oportunidades en 
las zonas rurales, lo que lleva a muchos jóvenes 
a abandonar sus metas académicas o a alejarse 
de sus hogares para alcanzarlas.

Como solución a esto, el departamento 
ha puesto en marcha el proyecto Universidad a 
la finca, que contempla la creación de un cam-
pus virtual. Esta iniciativa se traduce en la con-
cesión de 20.000 beneficios para el acceso y la 
permanencia en educación superior. El objeti-
vo es eliminar las barreras y la deserción en la 
educación superior, y propiciar un ambiente de 

aprendizaje adaptado a la realidad de los jóve-
nes rurales.

La estrategia para la implementación de 
este proyecto incluye la alianza con Institucio-
nes de Educación Superior y el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA), la articulación con 
las Instituciones Educativas Distritales (IED) 
para proporcionar un certificado adicional al 
título de bachiller y la asignación de créditos 
no reembolsables para el acceso a la educación 
superior.

Se está trabajando en la reestructuración 
de los convenios con las instituciones educati-
vas de educación superior para garantizar una 
mayor calidad y cobertura. Además, se fortalece 
y promueve el Fondo de Educación Superior y 
se alienta la presencia de Instituciones de Edu-
cación Superior en cada provincia, en línea con 
las demandas de los sectores productivos del 
territorio.

En resumen, el plan está orientado a im-
pulsar el desarrollo a través de la educación y 
el emprendimiento, así como a mejorar las con-
diciones de vida y bienestar de la comunidad. 
Además, busca incrementar la competitividad 
en el área de educación superior, algo que ha 
presentado debilidades en el pasado.
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Cundinamarca es uno de los 32 departa-
mentos que componen la nación de Colombia. 
Este territorio se distingue por su relevante 
actividad económica, principalmente impulsada 
por la agricultura y la ganadería, contribuyen-
do así a la representación y reconocimiento del 
país a nivel internacional.

El departamento de Cundinamarca se 
divide en 116 municipios que se agrupan en 
15 provincias, a saber: Almeidas, Alto Magdale-
na, Bajo Magdalena, Gualivá, Guavio, Magdale-
na Centro, Medina, Oriente, Rionegro, Sabana 
Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, 
Tequendama y Ubaté. A continuación, se descri-
ben brevemente las características de cada una 
de estas provincias:

Almeidas: también conocida como pro-
vincia de Sabana Norte, Almeidas limita con 
el departamento de Boyacá y la provincia de 
Ubaté. Sus lugares más representativos son: la 
Represa del Sisga, en Chocontá; la Laguna de 
Guatavita, en Sesquilé; y las Rocas de Suesca, la 
Laguna de Suesca y la Laguna Petaca, todas en 
Manta. Se compone de siete municipios: Cho-
contá (capital), Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, 
Tibirita y Villapinzón.

Alto Magdalena: bañada por la parte 
alta del río Magdalena, esta provincia se carac-
teriza por un clima cálido, que atrae a turistas 
deseosos de disfrutar de su naturaleza a tan 
solo dos horas de Bogotá. Incluye los munici-
pios de Girardot (capital), Agua de Dios, Guata-
quí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Tocaima y Ricaurte.

Bajo Magdalena: esta provincia limita 
con las provincias de Rionegro, Gualivá y Mag-
dalena Centro, y también con Caldas y Tolima al 
occidente, y con Boyacá al norte. Entre sus si-
tios emblemáticos, destacan la Catedral de San 

Miguel Arcángel de Guaduas, la Casa natal de 
Policarpa Salavarrieta en Guaduas, y la vista pa-
norámica de Caparrapí. Consta de tres munici-
pios: Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar, siendo 
este último el municipio con el clima más cálido 
de Colombia.

Gualivá: esta provincia cuenta con varios 
municipios, entre los que se encuentran: Albán, 
La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebrada-
negra, San Francisco de Sales, Sasaima, Supatá, 
Útica, Vergara y Villeta. Lugares como el Petro-
glifo indígena en Albán, la Laguna Tabacal en La 
Vega y el río Negro en Útica son emblemáticos 
en esta zona.

Guavio: ubicada al oriente de Cundina-
marca, Guavio es reconocida por sus grandes 
reservas forestales e hídricas, la mayoría en la 
cuenca del Río Meta. Comprende los munici-
pios de Gachetá, Gachalá, Gama, Guasca, Gua-
tavita, Junín, La Calera y Ubalá.

Magdalena Centro: esta provincia, ubi-
cada al occidente de Cundinamarca, tiene como 
lugar más importante a San Juan de Rioseco. Se 
conforma por los municipios de San Juan de 
Rioseco (capital), Beltrán, Bituima, Chaguaní, 
Guayabal de Síquima, Pulí y Vianí.

Medina: limitando con los departamen-
tos de Boyacá, Casanare y Meta, la provincia de 
Medina está compuesta por los municipios de 
Medina y Paratebueno.

Oriente: la provincia de Oriente, ubica-
da al este de los cerros orientales de Bogotá, 
ha sido objeto de mejoras en su infraestructu-
ra vial, destacando la intervención de la vía que 
conduce a Choachí. Se compone de los munici-
pios de Cáqueza (capital), Une, Chipaque, Uba-
que, Choachí, Fómeque, Fosca, Gutiérrez, Que-
tame y Guayabetal.
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Sabana Centro: conocida por su cer-
canía a Bogotá, Sabana Centro atrae a numero-
sos trabajadores por ser una zona industrial y 
universitaria. La provincia está compuesta por 
los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Ga-
chancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocanci-
pá y Zipaquirá (capital).

Tequendama: con un clima templado y 
alta capacidad de producción de frutas, la pro-
vincia del Tequendama se compone de diez mu-
nicipios: Tena, Anapoima, Anolaima, Apulo, Ca-
chipay, El Colegio, Quipilé, San Antonio, Viotá y 
La Mesa.

Soacha: está situada al suroccidente de 
Bogotá y está compuesta por los municipios 
de Soacha y Sibaté. Este territorio tiene una 
orientación administrativa urbana debido a su 
alta población que rodea la capital de Colom-
bia. Soacha es conocida por su dinamismo eco-
nómico y su papel crucial en la integración de 
la periferia de Bogotá a la vida urbana. Alberga 
grandes parques industriales que emplean a mi-
les de personas, tanto de la ciudad como de 
los municipios aledaños. Sibaté, por otro lado, 
es famoso por su agricultura y sus hermosos 
paisajes naturales, incluyendo la Laguna de Pe-
dro Palo. Entre los puntos turísticos notables 
de la provincia, se encuentra el Parque Soacha 
Ciudad Latina, un lugar ideal para actividades al 
aire libre y recreación familiar.

Sabana Occidente: esta provincia es 
famosa por su avanzada gestión en materia de 
movilidad, con proyectos como el Regiotram 
de Occidente que conectará los municipios de 
Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá con Bo-
gotá. Adicionalmente, incluye los municipios de 
Bojacá, El Rosal, Subachoque y Zipacón.

Rionegro: la provincia de Rionegro está 
localizada en el noroccidente del departamen-
to, es conocida por su rica tradición cultural 
y su importante actividad agrícola y ganadera. 
Alberga varios municipios, incluyendo Rionegro, 
San Francisco, San Juan de Rioseco y Supatá, en-
tre otros. Uno de sus sitios turísticos más em-
blemáticos es la Basílica de la Inmaculada Con-
cepción, situada en San Francisco, y el Parque 
Principal de Rionegro. La provincia es también 
famosa por su Feria Agroindustrial y Ganadera, 
que se celebra anualmente y atrae a miles de 
visitantes de todo el país. La economía de la 
provincia está impulsada por la agricultura, con 
cultivos de café, plátano, yuca y maíz, así como 
la ganadería de leche y carne.

Ubaté: la provincia de Ubaté, también 
conocida como la provincia lechera de Cun-
dinamarca, está situada en el centro-norte del 
departamento. Está compuesta por varios mu-
nicipios, incluyendo Ubaté, Carmen de Carupa, 
Cucunubá y Lenguazaque, entre otros. La eco-
nomía de la región está fuertemente ligada a 
la producción lechera gracias a sus pastizales 
fértiles y su clima ideal para la ganadería. La re-
gión es famosa por su producción de productos 
lácteos de alta calidad que se exportan a todo 
el país. Entre los atractivos turísticos de Ubaté 
se encuentra la Iglesia de Santa Bárbara, una im-
ponente estructura de arquitectura gótica que 
es uno de los templos religiosos más impor-
tantes de la región, y la gran cantidad de fincas 
y haciendas que ofrecen experiencias turísticas 
rurales.

Sumapaz: la provincia de Sumapaz es 
una región de gran importancia tanto para 
Cundinamarca como para Colombia en general, 
dado su rico patrimonio natural y cultural. Esta 
provincia está ubicada al sur de Cundinamar-
ca y recibe su nombre del páramo de Sumapaz 
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que se extiende también por las localidades de 
Usme y Sumapaz en Bogotá, y llega a los depar-
tamentos del Huila y Meta. Los municipios que 
conforman la provincia de Sumapaz son: Silva-
nia, Tibacuy, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernar-
do, Venecia, Cabrera, Granada y Fusagasugá, este 
último siendo la capital de la provincia y uno de 
los territorios más poblados del departamento. 
Fusagasugá es conocida por sus viveros y por 
la producción de flores. Los visitantes también 
pueden disfrutar de la cultura local a través de 
sus festivales, como la Feria de la Horticultura 
y el Festival de la Arepa, que celebra uno de los 
alimentos más emblemáticos de Colombia.

El páramo de Sumapaz es un ecosistema 
de alta montaña que sirve como un importante 

regulador hídrico y alberga una increíble bio-
diversidad de fauna y flora. Es un lugar de gran 
importancia para la conservación y un destino 
atractivo para los amantes de la naturaleza y el 
senderismo. Además, esta región ha sido objeto 
de importantes investigaciones científicas debi-
do a sus características únicas.

La economía de la provincia se basa en la 
agricultura, con la producción de papa, maíz, y 
otros cultivos, así como la ganadería. El turismo 
rural también ha ido en aumento en la región, 
con visitantes que vienen a explorar el hermo-
so paisaje de montaña y los encantos de sus 
pequeñas ciudades y pueblos.

Ilustración 1 Provincias de Cundinamarca. División político-administrativa 2017

Fuente: PNUD, elaboración Proyecto Trans-
formando Colombia: Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (2019).

Para efectos del desarrollo del presente estu-
dio, se aborda el proceso de caracterización en las 
provincias de Alto Magdalena, Sabana Centro, Sabana 
Occidente, Soacha, Sumapaz y Ubaté.
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2.1. Diseño y método

2.2. Población y muestra

Se trata de un estudio descriptivo trans-
versal, que pretende caracterizar las expectati-
vas de formación por parte de estudiantes de 
las provincias que hacen parte del estudio, así 
como de percepción de sectores gubernamen-
tal, empresarial y de colegios sobre las necesi-
dades de formación en el territorio.

La población está conformada por los 
habitantes de cada una de las provincias y par-
ticularmente estudiantes de los grados 10.º y 
11.°, empresarios, directivos de colegios y fun-
cionarios gubernamentales. Debido al elevado 
número de empresas, colegios y estudiantes de 
décimo y once en la región, se hizo necesario 
generar muestras específicas para cada munici-
pio y cada uno de estos grupos.

El diseño de muestreo estratificado se 
realizó con afijación proporcional para cada 
estrato. Esto significa que fue proporcional al 
número de empresas en cada municipio, asu-
miendo varianzas iguales (p = q = 0,5) y costos 
iguales, con un nivel de confianza del 95 % y un 
error máximo de estimación del 10 %. Por lo 
tanto, el tamaño de la muestra se determinó de 
la siguiente manera:

Para las empresas
Las fuentes de información para obtener 

esta muestra se basaron en las bases de datos 
de la Cámara de Comercio de cada municipio. 
La técnica de muestreo que se aplicó fue la es-
tratificada.

Para los colegios
Las fuentes primarias de información para 

la recolección de datos en este estudio fueron 
obtenidas del Sistema de Información Nacional 
de Educación Básica y Media (SINEB), que se 
puede encontrar en https://sineb.mineduca-
cion.gov.co/bcol/app.

Para los estudiantes:
El muestreo de estudiantes se diseñó a 

través del método estratificado, utilizando la 
afijación proporcional para cada estrato. Este 
diseño se basó en el tamaño del estrato, su-
poniendo que tanto las varianzas (p = q = 0,5) 
como los costos son iguales en cada estrato. 
Los estratos se definieron en función de los 
municipios de cada región. Con un nivel de 
confianza del 95 % y un error máximo de es-
timación del 5 %, se estableció el tamaño de la 
muestra según la ecuación (1,1).

Las muestras seleccionadas correspon-
dieron entonces con las siguientes distribucio-
nes:

El tamaño de la muestra se calculó con un 
error máximo de estimación de 0,1 y un nivel 
de confianza del 95 %.
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ALTO MAGDALENA

SABANA CENTRO

Tabla 1 Alto Magdalena

Tabla 2 Sabana Centro

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Institucional (2023).

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Institucional (2023) 
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UBATÉ

SUMAPAZ

Tabla 3 Ubaté

Tabla 4 Sumapaz

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Institucional (2023).

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Institucional (2023) 
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SIBATÉ - SOACHA

SABANA OCCIDENTE

Tabla 5 Soacha

Tabla 6 Sabana Occidente

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Institucional (2023).

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Institucional (2023) 
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2.3. Instrumentos

2.4. Procedimiento

Se desarrollaron encuestas en la herramienta de Google Docs, que atendían las siguientes va-
riables, según el tipo de población a la que estaba dirigido. Las variables abordadas se sintetizan así:

Para la aplicación de los instrumentos de-
sarrollados se tomó información de las bases de 
datos de fuentes primarias para realizar los pri-
meros contactos con los diferentes estamentos 
a fin de informar respecto del desarrollo del 
proyecto y concretar las formas de comunica-
ción para disponer de los instrumentos para su 
aplicación. 

Así las cosas, el primer contacto se hizo 
vía telefónica o correo electrónico, ante res-
puesta positiva se remitía instrumentos para su 
diligenciamiento los cuales iban siendo recauda-
dos en la base de datos en Google docs. 

En algunos casos, se requirió visita pre-
sencial por parte de miembros del equipo para 
acompañar el desarrollo del instrumento, pero 
en todo caso el reservorio continuaba siendo 
el mismo.

Tabla 7 Instrumentos

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Institucional (2023).

Una vez consolidada la información de los 
diferentes participantes se procede a realizar el 
análisis de datos, que se detalla en los siguientes 
apartados.

La totalidad de instrumentos aplicados 
fue la siguiente: 

Tabla 8 Resultados

Fuente: Autoevaluación y Acreditación Institucional (2023).
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RESULTADOS 
La información correspondiente a cada 

una de las provincias del estudio se presenta 
en apartados independientes, donde además de 
un contexto sociodemográfico de cada región 
se detallan los resultados de cada uno de los 
estamentos frente a las indagaciones realizadas. 

Así mismo, al final de cada apartado se 
presenta a manera de cierre las principales con-
clusiones particulares de la provincia.
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3.1. Caracterización 
sociodemográfica

La provincia del Alto Magdalena se en-
cuentra localizada al suroccidente del depar-
tamento de Cundinamarca, limita por el nor-
te con la provincia de Magdalena Centro, por 
el sur y el occidente con el departamento del 
Tolima, y por el oriente con las provincias de 
Sumapaz y Tequendama. Tiene una extensión 
territorial de 1.184 km2, el 5,3 % del área total 
del departamento, lo que le permite ubicarse 
como la decía provincia en cuanto a tamaño en 
el departamento. Su jurisdicción comprende los 
municipios de Agua de Dios, Guataquí, Jerusa-
lén, Nariño, Nilo, Ricaurte, Tocaima y Girardot 
(cabecera de la provincia).

En la siguiente ilustración se puede evi-
denciar el mapa de la provincia del Alto Mag-
dalena:

En la siguiente tabla se describe la distribución sociodemográfica de la provincia por municipio: 

Ilustración 2 Mapa provincia del Alto Magdalena

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundina-
marca, Oficina de Sistemas de Información (2015).

Tabla 9 Municipios provincia del Alto Magdalena

Fuente: Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2015).
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3.1.1. Población

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la población 
de la provincia del Alto Magdalena era de 144.740 habitantes, siendo Gi-
rardot el municipio con mayor cantidad de habitantes (DANE, 2018).

La provincia presenta una alta concentración de la población en la 
cabecera municipal de Girardot, seguido por Tocaima y Ricaurte. La po-
blación que habita en los centros poblados y rural disperso también se 
concentra en Girardot.

Gráfica 1 Distribución de la población rural y urbana del Alto Magdalena 2018 (cifras en número de personas)

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población (2018).

Fuente: Elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística [DANE] y Secretaría de Gobierno de Cundinamarca (2018).

Gráfica 2 Población general provincia del Alto Magdalena por municipio
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La provincia del Alto Magdalena está compuesta por 72.812 hom-
bres y 71.928 mujeres, evidenciando poca diferencia entre género. Por 
tanto, en el gráfico siguiente se relaciona la cantidad por municipio:

El estudio de factibilidad pretende focalizar las necesidades acadé-
micas del departamento de Cundinamarca y sus respectivas provincias. 
Por tanto, referencia como muestra la población con edades entre los 15 
y 34 años.

Gráfica 3 Población por género provincia del Alto Magdalena y municipio

Gráfica 4 Población rango de edad 15 -34 años

Fuente: Elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca [DANE] y Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Fuente: Elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca [DANE] y Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).
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De acuerdo con el gráfico anterior, se 
puede determinar que el municipio con mayor 
número de habitantes entre el rango de 15-34 
años es Girardot, con 27.971 habitantes, lo que 
permite determinar una alta población con un 
índice de demanda potencial de ingreso a pro-
gramas de educación superior pertinentes para 
la región, por una parte desde una metodología 
presencial con un mayor acceso a instalaciones 
e infraestructura de la Universidad, sin embar-
go, y como un factor de desarrollo y cobertu-
ra de educación para la región se presenta la 
metodología 100 % virtual, se tiene en cuenta 
la población total de la provincia, por lo que 
se presenta como un indicador influyente para 
determinar a partir del estudio de tendencias 

y qué necesidades de formación académica se 
pueden dirigir ante este público objetivo.

Como elemento potencial a tener en 
cuenta en el presente estudio es aquel que 
identifica en donde se ubica la población con 
condiciones especiales en la provincia, la cual 
se encuentra concentrada en dos municipios: 
Girardot y Ricaurte, sobre todo en lo que res-
pecta a grupos poblacionales étnicos. En este 
sentido puede ser un factor a tener en cuenta 
en proyecciones potenciales frente a la meto-
dología 100 % virtual, dadas las oportunidades 
que esta ofrece por la aplicación de la tecnolo-
gía aplicada a los procesos formativos.

3.1.2. Nivel socioeconómico de la provincia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), presentó informe de cuadros 
de vivienda en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 que corresponde a la estratificación 
de Colombia desagregado por departamentos y municipios. Por tanto, con referencia en el censo 
realizado se hace objeto de estudio el departamento de Cundinamarca con las provincias. 

Para tal fin, se representa así:

Tabla 10 Estratificación por municipio

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).
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3.1.3. Vocación económica y desarrollo de la provincia 
frente a la necesidad de formación especializada

Situación económica: 

En el Plan de Desarrollo Municipal de Girardot 2020-2023, Girardot es de 
Todos Visión 2040, se describe un análisis sectorial y percepción de la comuni-
dad en algunos aspectos específicos como es el caso de la salud, la planeación, 
la cultura, el deporte, el gobierno, el ambiente y la gestión de riesgos, las TIC, el 
desarrollo social, la infraestructura y el turismo como factores dinamizadores 
económicos de la región, en donde el turismo, se presenta como eje económico 
de la región el clúster turístico (especialmente en las ciudades de Ricaurte, Nilo, 
Tocaima y Girardot) y el clúster académico, debido a la presencia de un gran 
número de sedes regionales de prestigiosas universidades con programas rela-
cionados con la industria del turismo y el agro, que buscan impulsar el desarrollo 
de la región, ubicadas en la ciudad de Girardot capital provincial. Debido a la gran 
afluencia de turistas, el sector comercial está muy desarrollado, especialmente en 
Girardot y en centros urbanos más alejados como Agua de Dios y Tocaima.

En este sentido la Universidad presenta una gran oportunidad desde la 
integración de los programas académicos con los planes de desarrollo de los mu-
nicipios dado que gran parte de la población tiene bajos recursos financieros y no 
cuenta con las garantías necesarias para respaldar los préstamos emitidos por las 
instituciones financieras; Sin embargo, dentro de esta población, algunos se ganan 
la vida en empresas económicas informales, otros en pequeñas propiedades, y es 
allí, en donde la Universidad genera una gran oportunidad de desarrollo social en 
términos de acceso a la educación superior y en el cumplimiento de los objetivos 
propuestos en los planes de desarrollo respectivos. 

Dentro de la vocación económica de la región, se identifican prácticas co-
merciales entre las cuales se enmarcan los ingresos del grueso de la población a 
nivel empresarial, esto igualmente determina de una forma u otra, las tendencias y 
necesidad de formación de los individuos emprendedores y de inserción laboral, 
dado el perfil y desarrollo productivo de las empresas de la región empresarial. 
Estos sectores más representativos se encuentran como: el sector formal, de 
tenderos de recursos naturales y tiendas y negocios comerciales como focos del 
desarrollo económico de la provincia. A continuación, se describe su aporte al 
desarrollo de la provincia del Alto Magdalena y que da línea a la necesidad forma-
tiva de la región. 

A partir de la tabla anterior, que resume 
la estratificación de la provincia de acuerdo con 
el DANE y teniendo en cuenta las característi-
cas institucionales de la Universidad de Cundi-
namarca de carácter público y sus políticas de 
ingreso, ofrece una gran oportunidad a la po-
blación enmarcada en un nivel socioeconómico 
definido como estrato 1 y 2 en cada uno de los 

municipios de la región, teniendo una directa 
relación y coherencia con el objeto social de 
la Universidad y la población objeto de los di-
ferentes programas académicos actuales y los 
que proyecta como respuesta a las necesidades 
formativas encontradas como eje de los diver-
sos planes de desarrollo de los municipios de la 
provincia.
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Sector informal: 

Grupo de personas que a través de lo que se llama la economía 
del rebusque, buscan obtener los medios de subsistencia tanto para 
su grupo familiar como sostener su medio de ingresos. Esta econo-
mía informal ha venido aumentando en nuestro país a raíz de que el 
sector formal no ha generado fuentes de empleo para toda esa po-
blación acta para emplearse, ello está ocasionando, disminución de la 
inversión, aumento de la inseguridad, problema bastante delicado que 
desmejora la situación del Estado. Esto ha ocasionado una disminu-
ción del producto interno bruto (PIB) del país, esta situación se puede 
observar al tener una mano de obra desempleada y en aumento, en el 
mercado laboral. Este mercado laboral hoy en día tiene implicaciones 
tanto en la población de baja educación, como en aquella que tiene 
una educación media y Universitaria, donde son tan escasas las fuen-
tes de empleo que la gente debe buscar alternativas de subsistencia, 
que en algunos casos lo hacen de una forma legal como otros la ha-
cen en una forma ilegal, esto permite tener una mayor inseguridad en 
nuestro país.

Sector tenderos recursos naturales: 

Grupo de personas que a través de la comercialización de los 
recursos naturales que produce el campesino en sus parcelas, busca 
sus ingresos de subsistencia para su grupo familiar y sostenibilidad 
de su negocio. Este sector hoy en día viene siendo explotado muy 
inescrupulosamente por otro flagelo que es el mercado de la usura, 
quienes ofrecen prestamos de dinero a altas tasas de interés, con 
recuperación de estos en el corto plazo, llamándose corto plazo a ho-
ras, también son personas que sufren muchos inconvenientes como 
el abuso de los mayorista que es otro intermediario que tiene ese 
mercado ya que este compra directamente al campesino, y luego lo 
vende a estos tenderos con un mayor valor de los productos, lo que 
produce un encarecimiento de estos.

Sector tiendas y negocios comerciales:

Grupo de personas que, a través de la comercialización de pro-
ductos manufacturados, buscan lograr el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de su grupo familiar y la sostenibilidad de su negocio. 
Las tiendas y negocios comerciales tienen una presencia altamente 
recurrente en los municipios, algunos de los cuales funcionan desde 
hacer mucho tiempo generando a sus propietarios el medio básico 
de subsistencia, otros son nuevos, fruto de los desplazamientos oca-
sionados por la violencia, desempleados, otros porque no encuentran 
una alternativa diferente para generar ingresos.
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3.1.4. La caracterización de 
unidades económicas

La provincia del Alto Magdalena cuenta 
con 9.350 unidades de económicas, las cuales 
hacen referencia a las actividades comerciales 
que realizan las personas naturales y jurídicas. 
De tal manera, en el gráfico N,.o 5 se obser-
va el comportamiento comercial que existe en 
los municipios de la provincia, evidenciando un 
aspecto relevante en Girardot que cuenta con 
6.875 unidades económicas que corresponden 
al 74 % del total de la provincia.

Gráfica 5 Caracterización de unidades económicas por municipio

Fuente: Elaboración propia - Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística [DANE] Unidades Económicas (2021).

Con referencia a los sectores económicos, se determina mayor influencia en el sector comer-
cio con un registro de 4.553 unidades económicas que corresponden al 54 %, lo cual permite identifi-
car que el foco principal de la provincia del Alto Magdalena es el desarrollo comercial, paralelamente 
del sector servicios con 3.547 unidades económicas que registra una presencia del 42 %.

Gráfica 6 Unidades económicas provincia del Alto Magdalena

Fuente. Elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] y Conteo de Unidades Económicas (2021).

5.1.5. Desde el sector empresarial
Frente a la pertinencia de la oferta aca-

démica de la Universidad de Cundinamarca, el 
presente estudio igualmente busca establecer 
como el comportamiento del sector empresa-
rial de La provincia del Alto Magdalena, requie-
re de profesionales en áreas específicas en el 
campo de la administración, el agro y en gene-
ral, en los campos que permitan el desarrollo 
de las empresas de la región. En este sentido la 
provincia cuenta con 2.169 empresas con regis-
tro mercantil según el reporte presentado por 
la Secretaría de Planeación de la Gobernación 
de Cundinamarca en el 2022, ubicándose en el 

4.o lugar en el índice de competitividad frente 
a las otras provincias que componen el depar-
tamento de Cundinamarca, como se relaciona 
en la gráfica, en donde se puede evidenciar una 
fuerte capacidad de absorción en el mercado. 
La dinámica del sector se puede categorizadas 
por sectores primario, secundario y terciario y 
que permite determinar la necesidad de forma-
ción profesional en la provincia del Alto Mag-
dalena y a la cual apunta la oferta académica de 
la universidad. De esta manera, se observa que 
en la distribución de las empresas predomina 
el sector terciario con un registro de 735 em-
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presas, concentradas en desarrollos enfocados 
con la electricidad, el gas y el agua, comercio, re-
paración de vehículos automotores, transporte, 
alojamiento y servicios de comida, información 
y comunicaciones, actividades financieras y de 
seguros, actividades inmobiliarias, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades 
de servicios administrativos y de apoyo, admi-
nistración pública, educación, salud, actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación, acti-

vidades de los hogares individuales, que repre-
sentan el 34 % de la participación en la provin-
cia. Continuamente el sector primario con 719 
empresas con una participación del 33 % desa-
rrollan actividades enfocadas en la Agricultura, 
la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explota-
ción de minas y canteras. Y finalmente, el sector 
secundario con 715 empresas que simbolizan el 
33 % en actividades relacionadas con la indus-
trias manufactureras y construcción.

Gráfica 7 Resultado del componente tamaño de mercado en el índice 
de competitividad (cifras en puntaje de 1 a 10)

Fuente: índice de competitividad provincial consulta junio 2023.

Gráfica 8 N.° de empresas por actividad económica

Fuente: Elaboración propia - Secretaría de Planeación y 
Gobernación de Cundinamarca (2022).

Por último, se identifica que Girardot es 
el que representa mayor flujo de empresas, con 
1.664 registros mercantiles que ostentan el 
77 % de la provincia del Alto Magdalena, don-
de se aprecia que predomina el sector terciario 
con 575 empresas, posteriormente el sector 
secundario con 545 empresas y finalmente el 
primario con 544 registros. Frente a los demás 
municipios que cuentan con baja presencia de 
empresas, da camino a iniciar proyectos para 
que de esta manera se pueda identificar las de-
bilidades y fortalezas de los sectores primario y 
secundario, lo que conllevaría a el mejoramien-
to de la economía de la provincia.
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Gráfica 9 N.° de empresas por municipio

Fuente: Elaboración propia - Secretaría de Planeación y 
Gobernación de Cundinamarca (2022).

3.1.6. Desde el sector agropecuario
El sector agropecuario de la provincia del 

Alto Magdalena está conformado por diferentes 
unidades económicas que incluyen la agricultu-
ra, la ganadería y los bosques naturales. Ade-
más, cuenta con un área disponible de 103.781 
hectáreas para su uso. En los últimos años, este 
sector ha experimentado un crecimiento signi-
ficativo, posicionando al departamento de Cun-
dinamarca en el segundo lugar a nivel nacional 
después de Antioquia en términos de contribu-
ción al PIB. En este contexto, la educación supe-
rior juega un papel crucial al brindar formación 
especializada en conocimientos tecnológicos 
y técnicas modernas que ayudan a mejorar la 
productividad y competitividad del sector agro-
pecuario. La Universidad de Cundinamarca pro-

Gráfica 10 Departamentos con mayor partici-
pación en el PIB nacional

Fuente: Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística [DANE] (2019).

yecta programas académicos enfocados en las 
necesidades específicas del sector, fomentando 
así el desarrollo agrícola y ganadero al formar 
profesionales y expertos que contribuirán al 
crecimiento sostenible del campo. Además, se 
impulsa la innovación y la investigación en esta 
área clave para el desarrollo del sector.
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En la siguiente gráfica, se muestra la distribución 
del inventario pecuario por provincia en el departamento 
de Cundinamarca, donde la provincia del Alto Magdalena 
evidencia relevancia:

Gráfica 11 Inventario pecuario por provincias de Cundinamarca

Fuente: equipo consultor del Plan Departamental de Extensión Agrope-
cuaria [PDEA] con la información de las fichas agropecuarias (2018).

3.1.7. Desde el sector agrícola: cítricos
El desarrollo del sector agrícola y de cí-

tricos en la provincia se presenta como una 
oportunidad para diversificar la economía y di-
namizar la generación de empleo en la región. 
La producción de cítricos más importante en 
el país como naranjas, limones y mandarinas, en 
donde a nivel de producción el departamento 
de Cundinamarca se ubica en un tercer lugar ya 
que se tiene un gran potencial debido a condi-
ciones climáticas favorables y la disponibilidad 
de tierras cultivables. Desde esta perspectiva 
los programas académicos de educación supe-
rior en esta área aportarán al desarrollo de la 
región, ya que puede proporcionar una forma-

ción especializada en técnicas de cultivo, mane-
jo de plagas, tecnología agrícola, prácticas soste-
nibles y la mejora en la calidad de los productos 
actualmente producidos.

Por otra parte, y a partir de las necesi-
dades de la región de contar con profesionales 
en áreas de la agronomía, Ingeniería agrícola y 
ciencias agropecuarias, pueden contribuir a la 
innovación y la investigación asociada con las 
asociaciones y organizaciones gubernamentales 
del sector, impulsando a la adopción de nuevas 
tecnologías y mejores prácticas de cultivo.
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Gráfica 12 Producción de cítricos por provincia (toneladas/año)

Gráfica 13 Producción de cítricos por municipio (toneladas/año)

Fuente: Equipo consultor del Plan Departamental de Extensión Agro-
pecuaria [PDEA] con la información de las fichas agropecuarias (2018).

A manera de consolidar la necesidad de profesionales en el sector agrícola y a partir de la an-
terior gráfica, se realiza una comparación de los críticos que se producen en la región, se integraron 
las tres líneas priorizadas naranja, limón y mandarina, donde es posible visualizar que la provincia del 
alto magdalena está dentro de las tres líneas priorizadas en el departamento con una producción de 
mandarina de 233 toneladas, 2.306.42 en limón y 830 de naranja.

Fuente: Equipo consultor del Plan Departamental de Extensión Agropecuaria [PDEA] 
con la información de las fichas agropecuarias (2018).
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3.1.8. Desde el sector avicultor

El desarrollo del sector avicultor en la re-
gión es una gran oportunidad para contribuir 
en la seguridad alimentaria, dado que incluye la 
cría de aves para la producción de carne y hue-
vos. Por otra parte, este sector ha presentado 
un crecimiento constante comparado con los 
otros sectores productivos a pesar de factores 
adversos en el desarrollo de su productividad, 
como aquellos que se presentaron en el 2016, 
como la devaluación (que incrementó el costo 
de los insumos), el paro camionero que impactó 
a toda la economía del país, la industria avícola 
mostró para ese año un crecimiento del 4,4 %, y 
desde ahí ha mantenido su aumento (AGROIN-
DUSTRIA, 2017).

Desde esta perspectiva, para el desarrollo 
del sector se evidencia una gran necesidad crea 
programas académicos enfocados en la forma-

ción especializada en ciencias veterinarias, agro-
nomía y producción animal, que permitan im-
plementar prácticas de manejo más eficientes, 
mejorar el bienestar animal, la prevención de 
enfermedades y la optimización de la produc-
ción.

A partir de esto y para definir las áreas 
específicas de formación especializada y profe-
sional, se analizaron los datos correspondientes 
a las aves de traspatio, ya que están enfocados 
a los productores que serán objeto de la pres-
tación del servicio de Extensión Agropecuaria. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente 
gráfica, se analiza el inventario de aves por pro-
vincia. Allí se observa que la provincia de Gua-
livá es la que tiene mayor número de animales, 
pero el alto magdalena manifiesta una cifra con-
siderable y pertinente. 

Gráfica 14 Inventario de aves de traspatio por provincia

Fuente: Equipo consultor del Plan Departamental de Extensión Agropecua-
ria [PDEA] con la información de las fichas agropecuarias (2018).
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3.1.9. Desde el sector porcicultor 

La educación superior es un factor im-
portante en el desarrollo de este sector, ya 
que proporciona los conocimientos técnicos, 
tecnológicos y científicos especializados en 
porcicultura, fomentando prácticas más soste-
nibles, como la gestión adecuada de residuos 
y el uso responsable de recursos, lo que con-
tribuye a una producción más responsable con 
el medio ambiente. En los últimos años, el sec-
tor se ha caracterizado por una alta estabilidad 
por la continuidad de su crecimiento, prueba 
de ello es que, según PorkColombia, el cierre 
del año está proyectado con una cifra récord 
de 452.000 toneladas de producción de carne 
porcina. Esto significa 10 % más de lo obtenido 
en 2018 y sigue con la línea ascendente de cre-
cimiento que se tiene en la última década.

Según la agremiación, estos resultados 
son posibles por el trabajo enfocado en siete 
pilares estratégicos establecidos con el apoyo 
y el aporte de toda la cadena cárnica porcina: 
crecimiento ordenado de la producción, inter-
nacionalización, promoción al consumo, pro-

ductividad e inocuidad, sanidad, sostenibilidad y 
formalización; y lucha contra la ilegalidad (Gon-
zález, 2019).

Desde esta perspectiva de la observación 
y la dinámica del sector, es necesario contar 
con profesionales especializados en ciencias 
veterinarias, agronomía y producción animal 
que permitan mejorar el manejo, la nutrición, 
el bienestar animal y la salud en la producción 
porcina y es allí en donde la Universidad de 
Cundinamarca tiene una gran oportunidad de 
ofrecer programas a que permitan su desa-
rrollo. Para soportar este argumento, en la si-
guiente gráfica se visualiza que, en el inventario 
porcino en el departamento, las provincias con 
mayor inventario porcino son las de Tequenda-
ma con 170.790 toneladas y la de Almeidas con 
169.392. Sin embargo, se rescata que la provin-
cia del Alto Magdalena tiene un inventario sig-
nificativo de 64.202 toneladas, lo que planta un 
potencial desarrollo del sector si se cuenta con 
profesionales especializados:

Gráfica 15 Inventario porcino por provincia 

Fuente: Equipo consultor del Plan Departamental de Extensión Agrope-
cuaria PDEA con la información de las fichas agropecuarias (2018).
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3.2. Distribución productiva

3.3. Valor agregado

De acuerdo con el Informe de gestión 2020 de la Fundación del Alto Magdalena, se desarrolla 
con las comunidades y el individuo un sistema económico orientado a mejorar la capacidad de pro-
ducir y generar ingresos, buscando la prosperidad con equidad y de manera sostenible.

Ilustración 3 Microempresarios por sector

Ilustración 4 Ocupaciones por sector

Fuente: Fundación del Alto Magdalena (2020).

Fuente. Fundación del Alto Magdalena (2020)

La Gobernación de Cundinamarca, en 
asocio con la Universidad del Rosario, desarro-
lló un Índice de Competitividad para medir las 
condiciones de cada provincia en este aspecto. 
El índice contempla los 10 componentes usados 
por el Foro Económico Mundial, a saber: insti-
tuciones, infraestructura, tamaño del mercado, 
educación básica y media, salud, sostenibilidad 
ambiental, educación superior y capacitación, 

eficiencia de los mercados y diversificación e 
innovación y dinámica empresarial.

La provincia del Alto Magdalena en el Ín-
dice de Competitividad ocupa el puesto 3 con 
un puntaje de 5,14, y una participación en el 
producto interno bruto (PIB) departamental 
del 5 %. Las actividades que en efecto aportan 
más al PIB de esta provincia son las relaciona-
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das con servicios sociales y personales, las cuales tiene una concentración de 706 empresas y aportan 
30,7 % del PIB de la provincia. Seguido por actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
que aportan el 18 %.

Ilustración 5 Participación sectorial del Alto Magdalena en el PIB del departamento a 2018 

Fuente: Índice Provincial de Competitividad (2018).

El Valor Agregado también se define como 
el valor bruto de la producción menos el valor 
de los consumos intermedios, el alcance del in-
dicador se define como la distribución del Valor 
Agregado del Departamento entre cada uno 
de sus municipios ubicados en su jurisdicción, 
a partir de una estructura obtenida con indi-
cadores sectoriales directos e indirectos. Me-
diante el cálculo del Indicador se obtiene el Va-
lor Agregado por actividades económicas para 
cada municipio (DANE, 2022). Desde este pun-
to de vista, el establecer el Índice de Competi-
tividad que permite determina las condiciones 
económicas del departamento y de cada una 
de las provincias, permite evaluar y comparar 
la calidad y  relevancia de la productividad de 
la región, identificando aquellas fortalezas y las 
áreas de mejora a las cuales se enfoca la ofer-
ta académica especializada de las Instituciones 
de Educación Superior, en done las actividades 
de servicios sociales y personales junto con la 
agricultura, la ganadería y aspectos relacionados 
con la pesca marcan una tendencia frente a las 
necesidades formativas de la provincia del Alto 
Magdalena.

De esta manera, se representa en la si-
guiente gráfica el comportamiento frente al va-

lor agregado por municipios de la provincia del 
Alto Magdalena.

Gráfica 16 Valor agregado por municipio

Fuente: Elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE] Reporte de Valor Agregado DANE (2017).

Desde esta perspectiva, el valor agrega-
do descrito de la provincia del Alto Magdalena 
frente la oferta de programas de educación su-
perior es esencial para el desarrollo socioeco-
nómico y la competitividad regional, al ofrecer 
programas académicos de calidad y pertinentes 
a las necesidades formativas especializadas, que 
motivarán el ingreso de nuevos estudiantes a la 
educación superior con propuestas académicas 
actualizadas y alineadas a los requerimientos 
del mercado laboral calificado.
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3.4. Planes de desarrollo

3.4.1. Plan Nacional de Desarrollo

Buscando una mayor pertinencia y coherencia de la formación académica para los jóvenes de 
la provincia, el estudio de los planes de desarrollo tanto nacionales y regionales permite establecer la 
dirección y las prioridades para su crecimiento y desarrollo. En este estudio se identifican aspectos 
relacionados con el acceso a recursos y financiamiento de la educación superior, fomento de la in-
vestigación e innovación freten a la producción y las necesidades del mercado laboral, aspectos claves 
para orientar la oferta de programas de la región.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 “Colombia, potencia Mundial de la Vida”, 
se establece que, por medio del fomento de 
educación de calidad y gratuita y las estrate-
gias a nivel de cobertura en todos los niveles 
formación, permite que en el caso específico 
del acceso a la educación superior, en las re-
giones la educación especializada es un medio 
fundamental para el desarrollo que permita 
superar la desigualdad y hacer de nuestro país 
una sociedad del conocimiento y de los sabe-
res propios. En este sentido, se garantizará el 
derecho a la educación y al desarrollo integral 
de las niñas, los niños, los adolescentes, los jó-
venes y adultos, desde la educación inicial hasta 
la posmedia, a través de estrategias de acceso y 
permanencia. La calidad de la educación estará 
centrada en la formación y desarrollo de la pro-
fesión docente, y en el fortalecimiento pedagó-
gico, curricular y de ambientes de aprendizaje. 
La apuesta es por una educación humanista, in-
cluyente, antirracista e intercultural. Esta visión 
de la educación permite hacer de la escuela, 
más que un lugar físico, un escenario alrededor 
del cual se organizan las comunidades. Se ten-

drá un enfoque poblacional, regional, de género, 
territorial, étnico, atendiendo especialmente a 
la ruralidad. 

En su apartado de Educación Superior, el 
Plan Nacional de Desarrollo establece que la 
educación superior será reconocida como un 
derecho fundamental progresivo para la reali-
zación humana. Se avanzará de manera gradual 
en la política de gratuidad en la matrícula de las 
IES públicas. Se fomentará el acceso de 500.000 
nuevos estudiantes, acompañados de estrate-
gias para promover la permanencia y la gradua-
ción. Las IES públicas tendrán financiación para 
su sostenibilidad, y con la asignación de recur-
sos adicionales para el mejoramiento de sus 
condiciones, que se distribuirán con criterios 
de cierre de brechas y llegada a las regiones. En 
este sentido, para el presente estudio se abor-
darán cada uno de los planes de desarrollo de 
los municipios, enfatizando las estrategias que 
se enfocan en el fomento de la educación supe-
rior en la región (Presidencia de la República de 
Colombia, 2023). 
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3.4.2. Plan Departamental de Desarrollo

El Plan Departamental de Desarrollo para la vigencia 2020-2024 se denomina “Cundinamarca, 
¡Región que progresa!”. Desde este plan, se realiza un diagnóstico de cada provincia como se muestra 
a continuación, teniendo en cuenta que Cundinamarca se consolida como una de las regiones con un 
alto desarrollo, lo cual la vuelve muy competitiva, gracias a un conjunto de cadenas productivas espe-
cializadas y de clústeres vinculados al comercio nacional e internacional. Esto significará el fortaleci-
miento de las actividades económicas, priorizadas por su potencial y, por lo tanto, más oportunidades 
de empleo y generación de capital humano.

Ilustración 6 Diagnóstico provincia del Alto Magdalena

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024 (2020).
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El apartado Proyectos memorables del 
Plan de Desarrollo Departamental, en el lite-
ral N.° 3. Universidad a la finca, indica que se 
proyecta entregar 20.000 beneficios para el 
acceso y la permanencia en educación supe-
rior, de igual manera soporta que gestionara la 
promoción de la educación en las instalaciones 
universitarias y crear un campus virtual con una 
oferta variada y coherente con el contexto de 
los jóvenes rurales.

Universidad a la finca, es la apuesta que 
nos permitirá mejorar el índice de competitivi-
dad en el área de educación superior, la cual ha 
presentado falencias en el departamento, pero 
sobre todo es el proyecto insignia de los jó-
venes rurales que no tendrán que desplazarse 

El Plan de Desarrollo Municipal de Gi-
rardot 2020-2023 “Girardot es de todos Visión 
2040” menciona que tiene la competencia de 
administrar el servicio educativo en su jurisdic-
ción garantizando su adecuada prestación en 
condiciones de cobertura, calidad y eficiencia, 
enmarcando su gestión en el cumplimiento de 
las metas establecidas en el Plan Decenal de 
Desarrollo Educativo Municipal 2015-2025. De 
manera conjunta, el Plan de Desarrollo Munici-
pal trabaja para dar solución a los desafíos que 
el municipio proyecta con la finalidad de lograr 
que todos los niños, niñas, jóvenes, adultos en 
edad escolar y en extraedad, se desarrollen sin 
ningún tipo de discriminación y tengan la opor-
tunidad de acceder al sistema educativo oficial 
del municipio. En este sentido, para recibir una 
educación formal pertinente y gratuita, con 
el desarrollo de estrategias que garanticen el 
acceso, la permanencia y el transito armónico 
hacia la educación terciaria; una educación de 
calidad que permita mejorar permanentemente 
el ejercicio pedagógico del docente; a través del 
mejoramiento de la infraestructura educativa 
que mejore los entornos escolares (Concejo 
Municipal de Girardot, 2020).

El Plan de Desarrollo Municipal “Agua de 
Dios, territorio para grandes cosas 2020-2024”, 
menciona en el apartado I. Dimensión social, li-
teral 1.1.1., Sector Educación, que es necesario 
ampliar la cobertura educativa con adecuados 
equipamientos y con apoyo en la ruta de ac-
ceso a la educación superior, con el fin de ser 
más productivos y competitivos. Por otra parte, 
indica que es necesario llevar a cabo las deci-
siones concertadas que permitan elevar en for-
ma integral, la calidad de la educación como un 
propósito de la comunidad educativas (padres 
de familia, docentes y estudiantes). Además, el 
fortalecimiento y la ampliación de la cobertura, 
así mismo trabajar por la educación para que 
mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

 
Las estrategias que se ejecuten deben 

contemplar desde los aspectos físicos, lo am-
bientes de aprendizaje, apoyando todo aquello 
que contribuya a fortalecer la formación y la-
bor de los docentes. Aumento de las horas de 
permanencia de los estudiantes en actividades 
académicas, mediante jornada única, articula-
ción de niveles educativos y formación para 
el trabajo y el desarrollo humano, apoyando 
igualmente planes de educación extendida que 

cientos de kilómetros para poder tener educa-
ción de calidad. 

Por otra parte, el literal N.° 4 “Construc-
ción, ampliación y mejoramiento de infraestruc-
tura educativa” manifiesta que construir, am-
pliar y mejorar la infraestructura educativa es 
entregar nuevas oportunidades para el acceso a 
la educación. Resalta que el proyecto educativo 
podrá beneficiar a 22 mil estudiantes, con la in-
tervención de ambientes pedagógicos básicos y 
complementarios, como aulas, laboratorios, au-
las de bilingüismo, aulas de sistemas, bibliotecas, 
baterías sanitarias, cocinas, comedores, zonas 
recreativas y construcción de colegios (Gober-
nación de Cundinamarca, 2020, p. 84).

3.4.2.1. Plan de Desarrollo Girardot 3.4.2.2. Plan de Desarrollo 
Agua de Dios
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El Plan de Desarrollo Municipal “Guata-
quí, territorio de oportunidades 2020-2023” 
tiene como objetivo planear el desarrollo eco-
nómico, social, cultural, ambiental turístico para 
asegurar la consolidación progresiva del bien-
estar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. Por otra parte, busca 
que el municipio amplíe la capacidad institucio-
nal para la promoción del crecimiento, fuentes 
de empleo, posicionamiento competitivo que lo 
proyecten como destino histórico para activar 
la economía local y regional. 

Frente al sector educación, indica que es 
importante garantizar la calidad de la educación 
en cobertura, permanencia y continuidad en to-
dos los niveles, con el fortalecimiento de las I.E. 
con inversiones en infraestructura, capacitación 
para mejorar las competencias y habilidades de 
la comunidad educativa dotándolos de recursos 
logísticos y tecnológicos (Concejo Municipal de 
Guataquí, 2020).

El Plan de Desarrollo “Juntos constru-
yendo un mejor Nariño” 2020-2023 pretende 
construir un territorio dirigido al bienestar so-
cial, encaminando la gestión administrativa con 
el fin de hacerla eficaz, eficiente y oportuna, y 
lograr una mejor calidad de vida a los habitan-
tes. Mitigar y solucionar los principales proble-
mas que lo aquejan en temas de salud, servicios 
públicos, cultura, recreación, medio ambiente, 
siendo prioridad la creación de políticas públi-
cas y condiciones propicias del territorio con el 
fin de construir bases sólidas que proyecten a 
Nariño como un municipio turístico en un con-
texto de desarrollo armónico, integral y soste-
nible. 

Con respecto al sector educación indica 
que se debe realizar arduo trabajo desde la ad-
ministración municipal para lograr aumentar la 
cobertura de cada uno de los niveles educa-
tivos acorde a los rangos de edades como lo 
define el indicador de cobertura neta por parte 
del ministerio de educación nacional (Concejo 
Municipal de Nariño, 2020).

El Plan de Desarrollo “Jerusalén Somos 
Todos” 2020 -2023, en el capítulo II. Compo-
nente estratégico, literal 2.1.1., Educación para 
todos, resalta que el objetivo es contribuir al 
mejoramiento de la calidad educativa, condicio-
nes de la infraestructura, medios de aprendizaje 
y los mecanismos para asegurar la asistencia y 
permanencia de la población estudiantil en los 
programas educativos. 

3.4.2.3. Plan de Desarrollo 
Guataquí 3.4.2.5. Plan de Desarrollo 

Nariño

3.4.2.4. Plan de Desarrollo 
Jerusalén

mejoren la calidad académica de los estudian-
tes. Impulsar, a través de este sector, la Cátedra 
sobre Agua de Dios introducir conocimientos y 
valores que estimulen el sentido de pertenencia 
por nuestro municipio: origen de la población, 
historia pasada y reciente, gestas cívicas, símbo-
los, biografías de personajes que han dejado su 
huella en la vida local y una honra a la principal 
institución educativa de Agua de Dios (Concejo 
Municipal de Agua de Dios, 2020).

En el municipio asisten niños y jóvenes 
del sector urbano y rural, uno de los principales 
motivos de deserción es en el sector rural, de-
bido a la dificultad de la lejanía de las viviendas 
hasta la institución educativa, estado de las vías, 
entre otras. Para ello, se plantean diferentes ob-
jetivos para garantizar el acceso a la educación 
de estos niños y jóvenes, como, por ejemplo, el 
servicio de transporte, alimentación, dotación 
de elementos de cocina, dotación de mobiliario 
en las instituciones de educación, etc. Concejo 
Municipal de Jerusalén, 2020).
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El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Avan-
cemos juntos por Nilo” consiste mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, así 
como su permanencia y no repitencia. De igual 
manera manifiesta que la gran dificultad que 
afrontan los estudiantes del último grado es 
la decisión por cual carrera estudiar, así como 
afrontar los retos del pago de la educación su-
perior, estadía y bienestar, y muchas veces, de 
no estudiar una carrera formal, sino encontrar 
apoyo para adquirir habilidades específicas en 
torno una competencia laboral. 

Se hace necesario hacer capacitaciones 
de exploración vocacional y de competencias 
en los jóvenes, para orientarlos en la construc-
ción de sus proyectos de vida y la inserción al 
mundo del trabajo, a través de universidades 
o instituciones como el SENA, y otras entida-
des públicas o privadas de formación superior 
o de competencias laborales que el ministe-
rio de educación Nacional define la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano como 
“un proceso formativo organizado y sistemáti-
co, mediante el cual las personas adquieren y 
desarrollan a lo largo de su vida competencias 
laborales, específicas o transversales, relaciona-
das con uno o diversos campos de formación, 
para que los jóvenes definan su formación pro-
fesional.

En cuanto a la educación superior, se en-
cuentra dificultad en el apoyo a mayor núme-
ro de estudiantes, pero en particular se hace 
necesario ampliar la cobertura de apoyo en 
otras áreas técnicas y tecnológicas así como de 
formación para el trabajo con el fin de darle 
a los jóvenes alternativas de capacitación com-
plementarias a su formación profesional que 
le permitirán no solo ampliar su conocimien-
to sino mejorar su expectativa académica para 
tomar la decisión de su desempeño laboral de 
su vida productiva (Concejo Municipal de Nilo, 
2020).

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Ricaur-
te con equidad, seguridad y compromiso social” 
indica que es menester contribuir al mejora-
miento del bienestar y superación de la pobre-
za de las familias ricaurteñas, mediante la oferta 
de programas y servicios de atención integral 
a los diferentes grupos poblacionales como la 
primera infancia, infancia, adolescencia, juven-
tud, adulto mayor, mujer, discapacidad, víctimas 
del conflicto armado, LGBTI y otros grupos en 
condición de pobreza y vulnerabilidad, que re-
dunden en el incremento a la felicidad en dife-
rentes ámbitos del ser. 

Por otra parte, en el artículo 8.1., Línea 
estratégica 1., resalta que se pretende integrar 
programas y metas en los sectores de educa-
ción, salud y atención de grupos vulnerables, 
que tiene como objetivo contribuir a mejorar 
el bienestar y superación de la pobreza de las 
familias ricaurteñas, mediante la oferta de pro-
gramas y servicios de atención integral a los 
diferentes grupos poblacionales. En otro aspec-
to, impulsa indicadores como aumentar la co-
bertura neta de educación primaria, secundaria, 
media y disminuir la tasa de deserción, fortale-
cer los beneficios con apoyo financiero para el 
acceso y permanencia a la educación superior o 
terciaria durante el periodo de gobierno (Con-
cejo Municipal de Ricaurte, 2020).

El Plan de Desarrollo de Tocaima “Futu-
ro en marcha 2020-2023”. El objetivo construir 
un municipio más equitativo, con oportunida-
des para todos, brindando una mejor calidad de 
vida con mayor pertenencia hacia lo ambiental 
y a su vez con proyección turística y agropecua-
ria. La innovación, la tecnología se incorporarán 
más en los procesos administrativos y la educa-
ción será un valor fundamental e intangible en 
la construcción de una mejor “Ciudad Salud de 
Colombia”.

3.4.2.6. Plan de Desarrollo 
Nilo

3.4.2.7. Plan de Desarrollo 
Ricaurte

3.4.2.8. Plan de Desarrollo 
Tocaima
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El índice de ciudades modernas (ICM), 
es un indicador que permite determinar los 
avances y retos en las ciudades y los municipios 
del país. La estructura del indicador permite 
un análisis multidimensional a diferentes esca-
las territoriales con puntaje de 0 a 100, sien-
do este último el de mejor desempeño. Es una 
medición del desarrollo integral de las ciudades 
en los ámbitos social, económico, tecnológico, 
ambiental, institucional y de seguridad, que con-
tribuye a: Conocer el estado actual de las ciu-
dades, identificar Acciones de Mejora, Apoyar la 
toma de decisiones, conectar los territorios y 
evidenciar los resultados de las regiones. Medi-
ción del desarrollo integral de las ciudades en 
los ámbitos social, económico, tecnológico, am-
biental, institucional y de seguridad a través de 
las siguientes dimensiones:

1. Gobernanza, participación e institu-
ciones. 

2. Productividad, competitividad y com-
plementariedad económica. 

3.4.3. Índice de ciudades 
modernas

El sector educación se orienta a garan-
tizar el derecho a la educación inicial, prees-
colar, básica y media de todos los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos del municipio 
de Tocaima, a través de la implementación de 
las diferentes estrategias de calidad, cobertura, 
permanencia, así como del mejoramiento de las 
competencias y el bienestar de los estudiantes, 
docentes y la comunidad educativa que permi-
tan construir un Tocaima en paz, con equidad e 
igualdad de oportunidades. Con el desarrollo 
del sector educación en Tocaima se pretende 
garantizar una educación inclusiva, equitati-
va y de calidad, y promover oportunidades de 
aprendizaje para todos. Los mayores problemas 
en el sector educación encontrados en el mu-
nicipio de Tocaima, tanto en los ejercicios parti-
cipativos como en los indicadores y estadísticas 
encontradas en las distintas bases de datos, se 
encuentran en los componentes de cobertura, 
permanencia y calidad educativa (Concejo Mu-
nicipal de Tocaima, 2020).

3. Seguridad. 
4. Sostenibilidad. 
5. Ciencia, tecnología e innovación.
6. Equidad e Inclusión social.

En los resultados agrupados por departa-
mentos, 29 de ellos registraron un mejor des-
empeño entre 2014 y 2020, siendo Risaralda, 
Quindío, Córdoba, Tolima y Huila los que tuvie-
ron mayor avance. Atlántico, Antioquia, y Risa-
ralda ocuparon los primeros lugares del ranking.

En cuanto a las ciudades capitales, figuran 
con medición alta Medellín con 69 puntos so-
bre 100; Bogotá con 68; Bucaramanga con 63; 
Barranquilla con 62, Manizales con 61 y Cali con 
60. Con desempeño medio figuran Tunja con 60; 
Pereira 57, Armenia 56, Pasto e Ibagué con 54 
puntos, siendo esta última junto con Montería, 
Neiva y Florencia las que registraron mayores 
avances en el periodo evaluado (2014-2020). 

El ICM resalta que, en 2020, las dimensio-
nes con mayores avances fueron Ciencia, Tec-
nología e Innovación y Seguridad. La primera, 
por cuenta del aumento en la tasa de suscrip-
ción a internet, destacando que, según el DANE, 
el acceso de los hogares a internet fijo mejoró 
significativamente, pasando de 40,5 % en 2018 a 
46,2 % en 2020. La segunda, debido a la disminu-
ción en las tasas de hurtos a personas, lesiones 
y homicidios (DNP 2021).

Gráfica 17 Índice de ciudades modernas promedio provincia del 
Alto Magdalena

Fuente: Departamento Nacional de Planea-
ción [DNP] (2021).
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De acuerdo con el reporte del Departa-
mento Nacional de Planeación DNP, al realizar 
el promedio de 2010 a 2020 se puede obser-
var que el municipio con mayor índice de ciu-
dad moderna es Nilo, con un registro de 49 
sobre 100. Por otra parte, se evidencia que el 
epicentro de la provincia del Alto Magdalena 
se posiciona en el sexto lugar sobre los nueve 
municipios que la integran, entendiéndose que 
Girardot es el que mayor índice económico 
ha reportado según las unidades económicas 
reflejadas en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). Lo que quiere 
decir que no necesariamente la economía o las 
relaciones comerciales de un municipio influye 

Gráfica 18 Índice de ciudades modernas por municipio

Gráfica 19 Índice pobreza multidimensional por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación [DNP] (2021).

en la modernidad, también se tiene en cuenta 
otros parámetros como Ciencia Tecnología e 
Innovación, cobertura de educación superior, 
índice de pobreza, índice de educación, en-
tre otros, parámetros tenidos en cuenta en la 
identificación de necesidades formativas en la 
educación superior tanto profesional como es-
pecializada, indispensable para el desarrollo de 
la región, generando propuestas de programas 
académicos enfocadas en la tecnología aplicada 
al agro, industrias creativas, en ámbitos adminis-
trativos y de calidad de vida como la actividad 
física en temas relacionados con la prevención 
de enfermedades en la población del Alto Mag-
dalena.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), es un mecanismo que le permite al gobierno na-
cional identificar los niveles de pobreza. Donde se analiza y evalúa aspectos como las condiciones 
educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos 
domiciliarios y condiciones de las viviendas.  De acuerdo con las situaciones anteriores, se identifica 
que en la provincia del Alto Magdalena el municipio con mayor índice de pobreza es Guataquí. Y el 
municipio con menor índice de pobreza es Girardot.

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación [DNP] (2021).
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El indicador de educación de los municipios de la provincia del Alto Magdalena, refleja que el 
municipio con mejor índice es Nilo a pesar de que no es la ciudad epicentro de la provincia. Lo cual 
permite determinar que, a pesar de la baja cobertura de colegios, este municipio reporta mejores 
resultados. Sin embargo, se identifica que el municipio de Girardot, el cual cuenta con mayor co-
bertura académica, también registra óptimos resultados. Desde esta perspectiva, el estudio permite 
evidenciar que en los municipios de la provincia existe un alto índice de educación básica primaria 
y secundaria, generando un escenario potencial para que jóvenes de la región puedan acceder a la 
educación superior motivado por la aplicación de las diversas estrategias en este aspecto por parte 
de los planes de desarrollo de cada municipio de la provincia del Alto Magdalena.

Gráfica 20 Índice de educación por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación [DNP] (2021).

Tabla 11 Relación de matrículas y deserción por nivel de esco-
laridad (Alto Magdalena)

Fuente: Datos de MEN-SIMAT, matrícula consolidada (2018).

Ya desde un punto de vista de la educación superior, desde una perspectiva general en el de-
partamento, según el Ministerio de Educación Nacional, Cundinamarca al cual pertenece la provincia 
del Alto Magdalena, las matrículas en el 2018 en programas de educación superior fueron de 80.606 
estudiantes, lo que representa el 3,30 % de toda la matrícula nacional, y alcanza una cobertura en 
educación superior del 31,90 %, con una matrícula pública que alcanza el 77 %, como se describe en 
la siguiente tabla.

Tabla 12 Relación de matrículas de educación superior por nivel 
de escolaridad departamento de Cundinamarca

Fuente: MEN (Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES 2022)
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Tabla 13 Relación de matrículas en IES por nivel de formación departamento de Cundinamarca

Fuente: MEN (Sistema Nacional de Información de Educación Superior – SNIES 2022)

A partir de lo anterior, se evidencia una 
evolución en el departamento de Cundinamar-
ca en el crecimiento de estudiantes en progra-
mas de pregrado en niveles tecnológicos, profe-
sionales universitarios y no en la misma medida 

a pesar de que si se da en programas de posgra-
do, aspecto a tener en cuenta en la oferta de la 
universidad de Cundinamarca como motor de 
desarrollo en la región.

3.4.4. Instituciones de educación 
básica secundaria y educación media

La provincia del Alto Magdalena cuenta 
con 55 instituciones de educación básica se-
cundaria y educación media, integradas por 180 
sedes educativas. Donde el 80 % corresponden 
al perímetro urbano y el 20 % en zonas rurales.

Gráfica 21 Colegios provincia del Alto Magdalena

Fuente: elaboración propia - Reporte Directorio 
Educativo MEN (2022). Fuente: elaboración propia - Reporte Directorio 

Educativo MEN (2022).

De acuerdo con el reporte del directorio 
educativo del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). Se denota que el municipio de Girardot 
es el que tiene mayor presencia de colegios con 
educación básica secundaria y educación media 
con un registro de 42 instituciones y 70 sedes 
de formación, equivalente al 76 % sobre la pro-
vincia de Alto Magdalena.

Gráfica 22 Colegios provincia del Alto Magdalena
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3.4.5. Pruebas Saber 11

3.4.6. Índice de analfabetismo

El Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11°, es un instrumento de evaluación es-
tandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan el 
nivel de educación media. Saber 11° está compuesto por cinco pruebas: Lectura Crítica, Matemáticas, 
Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e inglés (ICFES, 2023). 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el ICFES en el 2020, la provincia del Alto Magda-
lena registró 1.602 estudiantes.

Gráfica 23 Número de estudiantes que presentaron la prueba por municipio 

Fuente: elaboración propia - Reporte Resultados Saber 11 ICFES (2020).

De acuerdo con lo descrito por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, indica que los 
modelos de alfabetización se desarrollan para 
hacer la atención de los adultos lo suficiente-
mente flexible, de tal manera que se puedan 
adaptar a su disponibilidad de tiempo. Adicional 
a esto, se procura que el proceso de alfabetiza-
ción vaya mucho más allá del simple saber leer 
o escribir, y aprender las operaciones básicas 
matemáticas y logren un desarrollo integral. 

Conforme con el reporte de las tasas de 
analfabetismo de la vigencia 2017, en la provin-
cia del Alto Magdalena se registró mayor índice 
de analfabetismo en los municipios Jerusalén 
con el 29,29 y en Nariño el 13,01. Los muni-
cipios con menor tasa fueron Girardot y Agua 
de Dios, con 6,34 y 7,36 respectivamente. En 
general la tasa de analfabetismo de la provincia 
es del 11,5.

A continuación, se muestra el resultado 
obtenido por parte de los municipios de la pro-
vincia con respecto al índice de analfabetismo.
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Gráfica 24 Índice de analfabetismo por municipio

Fuente: elaboración propia - Infraestructura de Datos 
Espaciales Cundinamarca [IDER] (2017).

En este sentido el índice de analfabetismo en la región se considera que tiene un impacto signi-
ficativo en la educación superior ya que la dificultad el acceso a la educación formal y de esta forma 
limita las oportunidades de formación y desarrollo tanto personal como de la región. Igualmente, este 
aspecto es abordado en este estudio desde la perspectiva de generar soluciones desde la factibilidad 
de desarrollar programas académicos que mejoren las condiciones educativas en la región, creando 
oportunidades de acceso a la educación superior y reducir las desigualdades educativas en la provin-
cia del Alto Magdalena, alineándose a las políticas públicas y estrategias del país y la región contenidas 
en los planes de desarrollo respectivos.

3.4.7. Tasa de tránsito de educación 
media a educación superior

La tasa de absorción inmediata o de 
tránsito inmediato a educación superior, es un 
indicador de acceso y eficiencia del sistema 
educativo, que da cuenta de la proporción de 
bachilleres que ingresan a programas de educa-
ción superior en el año siguiente a la culmina-
ción de la educación media.

De acuerdo con lo anterior, y según la In-
fraestructura de Datos Especiales Cundinamar-
ca (IDEC) del 2021, se establece que para la 
provincia del Alto Magdalena la tasa de tránsito 
del 2018 al 2019 fue de 38 %. Lo que quiere 
decir que de cada 100 estudiantes que se ma-
tricularon en el 2018 a grado 11, únicamente 38 
lograron acceder a Instituciones de Educación 
Superior en el 2019.

Gráfica 25 Tasa de tránsito inmediato 2018 a 2019 por municipio

Fuente: elaboración propia - Infraestructura de 
Datos Espaciales Cundinamarca [IDEC] (2021).
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3.4.8. Instituciones de Educación 
Superior (IES)

3.4.9. Número de inscritos y admitidos a 
programas académicos

La provincia del Alto Magdalena cuenta 
con cuatro Instituciones de Educación Supe-
rior y se encuentran ubicadas en el municipio 
de Girardot, permitiendo la posibilidad de reci-
bir a población aledaña de la provincia y demás. 
Cuenta con variedad de oferta universitaria, 
con presencia de instituciones como la Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios, que de 
acuerdo con el reporte de SNIES 2023, tiene 
11 programas académicos disponibles para la 
comunidad, tres de modalidad posgrado y ocho 
en pregrado. La Corporación Universidad Pi-
loto de Colombia, con tres posgrados y siete 
pregrados. Universidad de Cundinamarca con 
un programa tecnológico y tres de pregrado, fi-
nalmente la corporación Escuela de Artes y Le-
tras con dos programas de formación técnica 
profesional y uno de pregrado.

La provincia del Alto Magdalena obtuvo en el 2021 un registro de 6.754 personas inscritas en 
programas de formación Universitaria, de los cuales 3.979 fueron admitidos que representan el 59 % 
donde se puede determinar alta demanda en el área de conocimiento Ciencias Sociales y Humanas.

Gráfica 26 Programas por nivel de formación

Fuente: elaboración propia - Reporte por programas 
SNIES (2023).

Gráfica 27 Número de inscritos y admitidos por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Bases Consolidadas 
Inscritos y Admitidos SNIES (2021).
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3.4.10. Pruebas Saber Pro
De acuerdo con el reporte presentado por el ICFES para el 2020. En la provincia del Alto Mag-

dalena, 832 estudiantes presentaron las pruebas Saber Pro, donde el 79 % corresponden al municipio 
de Girardot. 

Gráfica 28 Número de estudiantes prueba Saber Pro por municipio

Gráfica 29 Resultados promedio prueba Saber Pro por municipio

Fuente: elaboración propia - Reporte ICFES (2021).

El resultado promedio de la prueba Saber Pro para la provincia en los módulos de Comunica-
ción Escrita, Lectura Crítica, Inglés y Competencia Ciudadana fue de 135,1. El municipio con mejor 
resultado fue Nilo.

Fuente: elaboración propia - Reporte ICFES (2021).
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3.4.11. Graduados de las Instituciones de Educación Superior
La provincia del Alto Magdalena registró en la vigencia 2021 un total de 1.754 graduados en 

Instituciones de Educación Superior, donde se puede concluir que la modalidad que representa mayor 
flujo de graduados es A distancia, donde se reportaron 1.398 graduados que corresponde al 80 %. 

Gráfica 30 Graduados por modalidad de formación

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observatorio Laboral para la Educación [OLE] (2021).

El mayor flujo de graduados se evidenció en el área de conocimiento Economía, Administración, 
Contaduría y afines con un registro de 836 personas, que representan el 48 % del total de la población 
graduada en las diferentes áreas del conocimiento. Seguidamente se encuentran los graduados del 
área de conocimiento Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines con 563 graduados que relaciona 
el 32 %.

Tabla 14 Graduados por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observatorio 
Laboral para la Educación [OLE] (2021).
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Frente al nivel de for-
mación con mayor reporte 
de graduación es el univer-
sitario, con 1.032 graduados, 
que representan el 59 % del 
total de graduados frente a 
los demás niveles de forma-
ción.

Gráfica 31 Graduados por nivel de formación

Fuente: Elaboración propia - Reporte graduados Observatorio 
Laboral para la Educación [OLE] (2021).

3.4.12. Tasa de cotización por área de conocimiento

De acuerdo con el reporte de tasa de cotización emitido por el Observatorio Laboral la Edu-
cación con respecto a los graduados del 2019 y en seguimiento para 2020 y 2021 se tomó como 
muestra los programas académicos que para el 2021 alcanzaron una tasa de cotización por encima 
del 90 %, este reporte contempla los programas a nivel nacional.

Gráfica 32 Tasa de cotización por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observatorio 
Laboral para la Educación [OLE] (2021).

Como se muestra en el gráfico anterior, 
el área de conocimiento que más tasa de coti-
zación presenta es la de Agronomía, veterinaria 
y afines en donde alcanzó el 100 % y el área 
que estuvo más cerca al 90 % fue la de ciencias 
de la salud con el 96,3 % cabe destacar que las 

denominaciones de programa que tuvieron tasa 
de cotización por encima del 90 % llega a los 
292 programas, dentro de los cuales 123 co-
rresponden al nivel académico de tecnología, 
110 del nivel profesional y 58 de nivel técnico 
profesional.
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3.5. Caracterización de expectativas de sectores

3.5.1. Expectativas de las empresas

3.5.1.1. Profesiones demandadas por el sector productivo  

Gráfica 33 Número de programas por nivel académico

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observa-
torio Laboral para la Educación [OLE] (2021).

Dentro de los programas que más tasa 
de cotización presentan se encuentran los de 
profesional en agroindustria, administración 
comercial y de sistemas, administración de la 
calidad, administración de empresas, comercio 

internacional y mercadeo, comunicación y me-
dios digitales, ingeniería de sistemas con énfasis 
en telecomunicaciones, ingeniería en telecomu-
nicaciones, ingeniería en automatización indus-
trial, ingeniería de las artes digitales, entre otras.

Las profesiones que más demandan los 
habitantes de la provincia del Alto Magdalena 
son: Administración de empresas, Contaduría 
Pública, Medicina Veterinaria, Ingeniería Civil, 
Marketing Digital e Ingeniería en Sistemas. Lo 
que permite identificar que la provincia re-
quiere para su desarrollo la implementación 
de estas profesiones encaminadas hacía el área 
de conocimiento de economía, Ingeniería, y 
Veterinaria. Adicionalmente, se puede apreciar 

que tiene coherencia con la base de datos de 
inscritos y admitidos del SNIES 2021, toda vez 
que el área de conocimiento Económica, Admi-
nistración, Contaduría y afines registra 1.080 
personas inscritas en estas profesiones, de las 
cuales únicamente son admitidas 932 personas. 
En Ciencias de la Salud, 700 personas inscritas 
y únicamente 71 admitidas. En Ingeniería, Arqui-
tectura, Urbanismo y afines, 435 personas ins-
critas y solo 313 personas fueron admitidas.
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Tabla 15 Profesiones demandadas en el Alto Magdalena 
según sector productivo

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

En coherencia con el gráfico anterior, el 56 % de los habitantes de la provincia del Alto Magda-
lena indican que estas profesiones son de fácil ubicación en la provincia. Por otra parte, el 44 % mani-
fiesta que no son fáciles de ubicarlas. Frente a las personas que manifiestan que son de fácil ubicación, 
se determina que es debido a que en la provincia hay presencia de 4 Instituciones de Educación 
Superior que logran ofertar 28 programas de formación segregados en Universitario, Especialización 
Universitaria, Técnica Profesional y Tecnólogo.

Los oficios que más demandan las em-
presas en la provincia del Alto Magdalena, y de 
acuerdo con la clasificación única de ocupacio-
nes del DANE, son trabajos de servicios, ven-
dedores de comercio y mercado. Seguidamente 
los técnicos y profesionales de nivel medio y 

3.5.1.2. Oficios demandados por el 
sector productivo

los profesionales científicos e intelectuales. Con 
una baja partición en demanda están los oficios 
de ocupaciones elementales, personal de apoyo 
administrativo, operarios de instalaciones y ma-
quinas ensambladoras y directores y gerentes.
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Gráfica 34 Oficios demandados por las empresas

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

En concordancia con el gráfico anterior, 
y con la vocación económica de la provincia es 
de apreciar que es coherente con el registro 
presentado por el DANE 2021 frente a las uni-
dades económicas. Donde se registraron 4.553 
actividades comerciales que realizaron las per-
sonas naturales y jurídicas. Seguidamente 3.547 
actividades de servicios. Estos sectores (Co-
mercio y servicios) representan el índice más 
alto de unidades económicas de la provincia. 
Lo que quiere decir que es acertado manifestar 
que la provincia aun continua con estas necesi-
dades mercantiles. 

La clasificación de los oficios más deman-
dados por la provincia del Alto Magdalena y en-
focados a oficios específicos en las empresas, 
son: Atención al Cliente, Ventas, Aseo, Cocina y 
Culinaria, impresión y diseño. Con una partici-
pación media están los oficios como adminis-
tración, Asistencia Técnica, Preparación de Ali-
mentos, Servicios de salud y Mantenimiento de 
Equipos. Se puede interpretar que de acuerdo 
con el registro mercantil que presentó la Se-
cretaría de Planeación de Cundinamarca en el 
2022, el sector que más influye en la provincia 
del Alto Magdalena, es el sector terciario, con 
un registro de 735 empresas. 

Gráfica 35 Clasificación 10 oficios más demandados por las empresas

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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3.5.1.3. Áreas de formación que 
considera el sector productivo son 
pertinentes para los estudiantes

Las áreas de formación que según los empresarios consideran pertinente que se formen las 
personas son Economía, Administración, Contaduría y Afines. Esta consideración es semejante a lo 
que reporta el SNIES 2021, donde se aprecia que una de las áreas de conocimiento que más se ins-
criben las personas es esta. Lo que permite identificar que la oferta requerida por los empresarios 
está vigente.

Gráfica 36 Áreas de formación que las empresas consideran 
deben formarse las personas

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Específicamente, las áreas o profesiones que según las empresas deberían estudiar o formarse 
las personas son en Administración. Lo cual va encaminado con lo mencionado anteriormente frente 
a la integración de las áreas de conocimiento. Esto permite definir que la provincia del Alto Magdalena 
y puntualmente las empresas buscan que las personas tengan un mejor dominio sobre la administra-
ción y economía de las empresas.

Tabla 16 Núcleos de formación pertinentes en los jóvenes según sector productivo

NÚCLEO DE CONOCIMIENTO PORCENTAJE 

Administración 19,44 % 

Contables y Financieras 6,94 % 

Seguridad y Salud en el Trabajo 5,56 % 

Ingeniería de Sistemas 5,56 % 

Agronomía 4,17 % 

Ventas 4,17 % 

Ingeniería 4,17 % 

Veterinaria 2,78 % 

Chef 2,78 % 

Mercadeo 2,78 % 

Medicina 2,78 % 

Formación en Valores 2,78 % 

Programación 2,78 % 

Medicina Veterinaria 1,39 % 

Cortes de damas 1,39 % 

Marketing 1,39 % 

Medios Digitales 1,39 % 

Educación 1,39 % 

Formación Deportiva 1,39 % 

Odontología 1,39 % 

Atención al Cliente 1,39 % 

Derecho 1,39 % 

Emprendimiento 1,39 % 

Ética 1,39 % 

Hotelería y Turismo 1,39 % 

Idiomas 1,39 % 

Reciclaje 1,39 % 

Turismo 1,39 % 

Fortalecimiento Manejo Empresa Contable 1,39 % 

Negociación 1,39 % 

Técnicos en Administración 1,39 % 

Arquitectura 1,39 % 

Maquinaria Agrícola 1,39 % 

Operativa 1,39 % 

Tecnología 1,39 % 

Desarrollo Sostenible y Ambiental 1,39 % 

Posgrado en Geotecnia 1,39 % 
 

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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3.5.1.4. Técnicos o tecnólogos 
específicos requeridos por empresas

Con respecto al nivel de formación técnico y/o tecnológico, los empresarios indican que se re-
quiere equipo de trabajo que esté capacitado en el área de Agronomía, Veterinaria y afines; Sistemas, 
competencias transversales y gestión administrativa.

Gráfica 37 Áreas de formación técnicas y tecnólogas según sector productivo

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

3.5.2. Expectativas de los rectores y 
coordinadores de educación media de la región

3.5.2.1.  Sector y especialidad de los colegios y su relación con 
planes de articulación y orientación vocacional con IES

La provincia del Alto Magdalena cuen-
ta con colegios oficiales y no oficiales, de los 
cuales, la especialidad que más tiene presencia 
en la provincia es la académica, que representa 

el 83,78 % de los colegios de la provincia. Los 
demás se focalizan en las especialidades como: 
Técnico y Técnico Agropecuario Comercial.
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3.5.2.2. Intereses de formación de los estudiantes 
identificados por parte de los colegios

Gráfica 38 Especialidad por colegio

Gráfica 39 Intereses de los estudiantes según el colegio - Área de formación

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

La actual cobertura de los 
colegios oficiales y no oficiales, el 
37,84 % de estos, cuentan con pro-
gramas de articulación con la edu-
cación superior e indican haber 
tenido experiencias de procesos 
de articulación en años anteriores. 
A su vez, los colegios han desarro-
llado estrategias con referencia 
al plan de orientación vocacional 
para guiar a los estudiantes a la 
elección de la carrera profesional. 
Por otra parte, los colegios con-
sideran que las personas deben 
consolidar sus estudios con una 
carrera profesional y posgrados.

Según los colegios, los inte-
reses de los estudiantes por iniciar 
su proceso de formación con una 
carrera Universitaria son enfoca-
dos en el área de conocimiento 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanis-
mo y Afines. Lo que permite in-
ferir que las personas focalizaron 
sus procesos académicos hacia 
otra área de conocimiento, toda 
vez que en el reporte del SNIES 
2021, arrojó que las personas se 
inclinaban hacia el área de forma-
ción Ciencias Sociales y Humanas, 
donde esta tuvo el mayor número 
de personas inscritas. Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Continuamente, y según el área de conocimiento. Los núcleos de conocimiento que podrían 
llegar a tener mayor demanda serían los siguientes.
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Tabla 17 Clasificación intereses particulares de los estudiantes según colegios

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

3.5.2.3. Áreas o temáticas en las que, según los 
colegios, se requiere formación en la región 

En concordancia con el estudio, las áreas de conocimiento que los colegios consideran que se 
requiere en la región son focalizadas en las ciencias sociales y humanas, seguidamente la ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines.

Gráfica 40 Área de conocimiento que requiere la región según colegios

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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3.5.3. Expectativas y necesidades de estudiantes de 10° y 11°

A continuación, se describe la clasificación de los núcleos de conoci-
miento que según los colegios se requiere implementar en la región o pro-
vincia del Alto Magdalena. 

Tabla 18 Clasificación núcleo de conocimiento que requiere la región según colegios

Fuente: elaboración propia - Base Descripti-
vos General y Provincias (2023).

3.5.3.1. Orientación Vocacional por parte de los 
Colegios hacia los Estudiantes

El 90,57 % de los estudiantes manifiestan que no han recibido ningún tipo de orientación voca-
cional y/o profesional. De tal manera que se puede deducir que los colegios de la provincia del Alto 
Magdalena deben implementar o fortalecer sus procesos académicos encaminados hacia el acompa-
ñamiento a los estudiantes para que realicen la mejor elección de su proceso universitario.

Gráfica 41 Estudiantes que han recibido orientación vocacional por parte de colegios

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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3.5.3.2. Tipo de estudios que tienen proyectado 
iniciar los estudiantes

Frente a la proyección académica que se 
programan los estudiantes al momento de fi-
nalizar sus estudios en el colegio, el 84,91 % de 
los estudiantes manifestaron que desean iniciar 
a estudiar, el 10,38 % se dedicaría a trabajar y el 
4,72 % aún no tiene definido que realizar.

 
De los estudiantes que manifestaron que 

se proyectan estudiar, el 73,58 % de ellos indi-
can que tienen identificada la carrera universita-
ria que desean estudiar, mientras que el 26,42 % 
indican que aún no tienen definido el proce-
so académico a iniciar. En el siguiente gráfico 
se identifica que los estudiantes tienen mayor 
inclinación sobre una carrera profesional, con 

Gráfica 42 Estudiantes que han recibido orientación vocacional por parte de colegios

Gráfica 43 Tipos de estudios que tienen pensado iniciar los estudiantes

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

una participación del 54,72 %. Por otra parte, 
el 28,30 % manifiesta que iniciaría una carrera 
técnica o tecnológica. 

Con la información recolectada en el 
diagnóstico del presente estudio se logró es-
tablecer que la tasa de tránsito inmediato para 
educación superior para el 2019 fue del 38 %, 
lo que indica que del 85 % de la población es-
tudiantil que quiere ingresar a la educación su-
perior apenas una tercera parte logra hacerlo, 
esto también tiene que ver con la cobertura 
que se tiene en educación superior en la pro-
vincia del Alto Magdalena en donde se logra lle-
gar a un 58 % de tasa efectiva de admisión.
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3.5.3.3. Programas académicos que tienen 
identificados los estudiantes  

En la siguiente tabla se muestra la inclinación que tienen los estudiantes para la elección de 
las carreras universitarias cuando culminen su formación académica en el colegio. Se observa que la 
carrera que podría tener mayor demanda es la Ingeniería en Sistemas.

Tabla 19 Carreras que los estudiantes desean para su futuro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Por otra parte, en cuanto a áreas de conocimiento, el estudio arrojó que la que mayor de-
manda podría tener es la Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. Que agrupa gran parte de las 
carreras que se relacionan en la tabla anterior.
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3.5.3.4. Mecanismos de financiación de los estudiantes

La fuente de financiación para el acceso a una carrera universitaria de las personas de la pro-
vincia del Alto Magdalena. Se observa que la variable que tiene mayor porcentaje es la de recursos 
familiares. Por otra parte, hay un foco que se considera importante validar que es el de las personas 
que manifiestan que buscarían becas y/o auxilios económicos para poder estudiar. Lo anterior, infi-
riendo que son personas que no tienen posibilidades para acceder a un crédito educativo, y allí las 
Instituciones de Educación Superior podrían realizar un acompañamiento para lograr apoyar con 
beneficios a estas personas.

Gráfica 44 Mecanismos de financiación de los estudiantes

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos 
General y Provincias (2023).

3.5.4. Expectativas del sector gubernamental

3.5.4.1. Vocación económica de la región y sector económico que 
genera mayor empleo en la provincia

Frente a la vocación económica de la provincia se puede concluir que el sector agropecuario 
predomina sobre los demás sectores, con una participación del 40,63 %. Seguidamente el turismo 
con un porcentaje del 37,50 %. Esto permite inferir que según el reporte de unidades económicas 
del DANE 2021, el sector de comercio es el que más genera actividades comerciales, y por ende se 
ve reflejado en la economía de la provincia. Sin embargo, es menester indicar que el en materia de 
construcción es la que más genera empleabilidad en la provincia del Alto Magdalena. 

Gráfica 45 Vocación económica de la provincia del Alto Magdalena

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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3.5.4.2. Campos de formación pertinentes para el desarrollo de la región.

3.5.4.3. Necesidades de capacitación y formación que requiere la región.

Los campos de formación que se consideran pertinentes para la formación y de desarrollo de 
la región y/o provincia del Alto Magdalena, prevalece el área ciencias de la educación. Paralelamente 
está el área de matemáticas y ciencias naturales con relevancia en el sector turismo sostenible.

Tabla 20 Campos de formación para la provincia del Alto Magdalena

Tabla 21 Necesidades de capacitación

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Según el estudio realizado en los entes gubernamentales de la provincia del Alto Magdalena, las 
personas requieren o surge la necesidad de generar capacitaciones en educación superior, empren-
dimiento, servicio al cliente, habilidades operáticas entre otras de gran relevancia para apoyo a las 
personas.

El área de conocimiento “Economía, ad-
ministración, contaduría y afines” es la que ma-
yor impacto o demanda tiene según las empre-
sas. Caso contrario con las carreras que tienen 

identificadas los estudiantes las cuales hacen 
referencia al área de conocimiento “Ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines”.
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Tabla 22 Necesidades de capacitación

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

3.6. Descripción convergente de las 
expectativas e intereses de formación.

A continuación, se presenta un análisis 
gráfico que permite establecer el grado de 
acuerdo frente a las necesidades formativas 
percibidas por los diferentes actores convo-
cados al presente estudio en la provincia del 
Alto Magdalena. La Ilustración 7 muestra este 
grado de acuerdo para cada una de las áreas 
de formación, con base en la proporción en 
que cada uno de los actores manifiesta la im-

Tal como se observa en el detalle de las áreas, existe una baja convergencia o acuerdo sobre 
las necesidades formativas por parte de los actores encuestados. No obstante, el mayor acuerdo se 
encuentra en las áreas de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Por su parte, el segundo sector 
en acuerdo es el área de ciencias sociales y humanas, que también resulta de gran demanda o inte-
rés, si bien tiene un bajo interés percibido de parte del actor empresa. Esta interpretación resultaría 
consistente con el hecho de que el área de mayor interés reportado por parte del actor empresa es 
el de Economía, administración y áreas afines, que coincide con el mayor porcentaje de graduados.

portancia percibida del área. Así, la Ilustración 
7 muestra el caso hipotético en que todos los 
actores manifestaran el acuerdo máximo sobre 
la necesidad de formación en un área particular. 
En dicho caso, la proporción por cada actor se-
ría de 1 (calculada con base en la frecuencia de 
respuesta de los encuestados, sobre el número 
total de encuestados).

Ilustración 7 Representación gráfica del acuerdo máximo posible entre actores, frente a 
las necesidades de formación en la región del Alto Magdalena

Fuente: elaboración propia.
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Ilustración 8 Representación gráfica del acuerdo convergente entre actores consulta-
dos, sobre las necesidades formativas de la provincia del Alto Magdalena.

Fuente: elaboración propia -Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Con referencia a las necesidades formati-
vas de la provincia del Alto Magdalena, se puede 
concluir con la matriz radial que el área de co-
nocimiento Bellas Artes tiene optima atracción 
por parte de los estudiantes de los colegios. 
Por otra parte, el área de conocimiento de in-
geniería, arquitectura, urbanismo y afines, refleja 
mayor interés por parte de los colegios y estu-
diantes. No obstante, el área de Matemáticas y 
Ciencias Naturales denota mayor conveniencia 
por los colegios al igual que las Ciencias de la 
Salud.

En cuanto al área de Economía, adminis-
tración, contabilidad y afines, se tiene buena 
inclinación por parte los estudiantes, paralela-
mente con las áreas de Agronomía, veterinaria y 
las ciencias sociales y humanas. Sin embargo, las 
empresas también consideran relevante el área 
de la economía y/o administración. 

Como aspecto relevante, se infiere que el 
área de conocimiento que es de mayor interés 
por parte de los estudiantes de los colegios de 
la provincia del Alto Magdalena es el área de 
Ingeniería, arquitectura y urbanismo.

3.7. Identificación de la pertinencia 
global de programas de formación

Para establecer la pertinencia o relevancia global de los programas de formación, se elaboró 
un índice de pertinencia representado por la siguiente fórmula: (f)/n, en donde f son los factores 
considerados y n es el número de factores a considerar.

Los factores que se tuvieron en cuenta en el presente índice fueron: a) demanda del programa, 
calculada con base en la proporción de interés manifestado por el programa por parte de los estu-
diantes encuestados; b) la pertinencia empresarial, calculada con base en la proporción de interés 
por el programa, manifestado por el actor empresarial; c) la pertinencia gubernamental, calculada con 
base en la proporción de pertinencia atribuida por el actor Gobierno al campo de interés en que se 
encuentra el programa; d) la percepción formativa, calculada con base en la proporción de pertinencia 
atribuida por el actor Colegios al campo de interés en que se encuentra el programa; e) la vocación 
económica, con base en la frecuencia reportada por el actor Gobierno; y f) la pertinencia según el 
sector económico generador de empleo en la provincia, calculado a partir de la frecuencia reportada 
por el sector Gobierno. 

Gráfica 46 Índice de pertinencia global por programa en la provincia del Alto Magdalena

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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La grafica 46 muestra el índice de 
pertinencia global para 18 programas reportados. 
Estos programas fueron seleccionados sobre 
un total de 30 reportados, ya que los demás 
únicamente contaban con el factor de demanda. 
Tal como se ilustra en la gráfica, los programas 
de mayor pertinencia global para la provincia 
del Alto Magdalena serían Zootecnia, ingeniería 
civil e ingeniería de sistemas. Esto únicamente 
coincide en el caso de ingeniera de sistemas con 
los intereses manifestados por los estudiantes. 

Los otros dos programas muestran un bajo 
porcentaje de interés, lo que permite suponer 
nuevamente que la tasa de graduados en 
programas como estos está permeada por las 
necesidades de empleabilidad que por un interés 
vocacional de parte de los estudiantes.
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4.1. Caracterización 
sociodemográfica

La provincia de Sabana Centro está ubicada al norte de Cundinamarca y la conforman once 
municipios: Cajicá, Chía, Cota, Gachancipá, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá (capital de pro-
vincia), Cogua y Nemocón. Este capítulo se ocupa de los 11 municipios. La provincia limita al norte 
con la provincia de Ubaté, al sur con Bogotá, al oriente con las provincias de Almeidas y Guavio y al 
occidente con las provincias de Rionegro y Sabana Occidente. 

La provincia de Sabana Centro, localizada en el centro de Cundinamarca, representa el 4,5 % del 
área total del departamento. Es la decimotercera provincia en extensión territorial con 1.026 km2.

Tabla 23 Municipios y veredas provincia Sabana Centro

Fuente: Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2015).

4.1.1. Población
En la siguiente gráfica se puede eviden-

ciar la población general según los resultados 
del Censo Nacional de Población y Vivienda 
(CNPV) de 2018 relacionados con el número 
de habitantes, la provincia de Sabana Centro re-
gistró una población total de 527.419 personas, 
la cual representó el 18,5 % de la población de 
Cundinamarca, y el 1,1 % de la población nacio-
nal, en el cual se identificaron 256.298 como 
hombres y 256.298 como mujeres.

Gráfica 47 Población general provincia de Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Censo Nacional 
de Población y Vivienda (2018).
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La distribución de la población según los datos del Censo 2018, muestran una distribución 
por municipio los cuales están segmentados por género y municipio, se puede evidenciar que Chía y 
Zipaquirá las regiones con más habitantes de la siguiente manera, Zipaquirá con 129.652, habitantes 
y Chía con un total de 129.613.

Gráfica 48 Población por municipio por género

Gráfica 49 Población por provincia por edad 15 a 34 años por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] y Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Dado que el interés del proyecto es ca-
racterizar los intereses y pertinencia de forma-
ción en educación superior del departamento, 

se identifica frente a la distribución etaria, que 
el grupo de interés corresponde al rango de 15 
años hasta los 34 años por municipio.

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).
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De acuerdo con el gráfico anterior, se 
puede determinar que el municipio con mayor 
número de habitantes entre el rango de 15-34 
años es Chía, con 11.034 habitantes, Zipaquirá 
10.762 y Cajicá con 6.833, lo que permite de-
terminar una alta población con un índice de 
demanda potencial de ingreso a programas de 
educación superior pertinentes para la región, 
por una parte, desde una metodología presen-
cial con un mayor acceso a instalaciones e in-

fraestructura de la Universidad, sin embargo, y 
como un factor de desarrollo y cobertura de 
educación para la región se presenta la me-
todología 100 % virtual, se tiene en cuenta la 
población total de la provincia, por lo que se 
presenta como un indicador influyente para 
determinar a partir del estudio de tendencias 
y qué necesidades de formación académica se 
pueden dirigir ante este público objetivo.

4.1.2. Nivel socioeconómico de la provincia 
frente a la necesidad especializada

La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles residenciales 
que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por 
estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones 
en esta área, de esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los servicios 
públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus facturas (DANE 2022). En este 
sentido y de acuerdo con la estratificación realizada en el 2018 se tiene que el 57,7 % se encuentra 
estratificada en 2, seguido del estrato 3 con el 22 % y estrato 1 con un 10 % mientras que el estrato 4 
solo corresponde el 6 %, por último, el estrato 5 y 6 solo tienen una participación del 1,5 %, es decir, 
que en la provincia predomina la denominada clase media, es decir entre los estratos 2 y 3 pero hay 
una participación importante de estrato 1.

Gráfica 50 Porcentaje de población por estrato socioeconómico

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).
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Tabla 24 Clasificación estratificada de la provincia

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica [DANE] Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Adicional a esta categorización estratifi-
cada de la provincia se evidencia un porcentaje 
cerca del 0,25 % que no se encuentra clasificado 
en alguno de los estratos, esto debido a que 
no cuentan con servicio de energía eléctrica 
que es de donde provienen los datos para este 
reporte y un 0,29 % más que no sabe o no res-
ponde.

A partir de la tabla anterior, que resume 
la estratificación de la provincia según el DANE 
y teniendo en cuenta las características insti-

En este sentido, frente a las necesidades 
formativas de la provincia en población en el 
rango de 15 y 34 años de edad, la Universidad 
presenta una gran oportunidad desde la inte-
gración de los programas académicos con los 
planes de desarrollo de los municipios para 
la población tiene bajos recursos financieros 
y no cuenta con las garantías necesarias para 
respaldar los préstamos emitidos por las insti-
tuciones financieras; Sin embargo, dentro de la 
vocación económica de la región, se identifican 
prácticas comerciales entre las cuales se en-
marcan los ingresos del grueso de la población 
a nivel empresarial, esto igualmente determina 
de una forma u otra, las tendencias y necesidad 

tucionales de la Universidad de Cundinamarca 
de carácter público y sus políticas de ingreso, 
ofrece una gran oportunidad a la población en-
marcada en un nivel socioeconómico definido 
como estrato 2 y 3 en cada uno de los munici-
pios de la región, teniendo una directa relación 
y coherencia con el objeto social de la Universi-
dad y la población objeto de los diferentes pro-
gramas académicos actuales y los que proyecta 
como respuesta a las necesidades formativas 
encontradas como eje de los diversos planes 
de desarrollo de los municipios de la provincia.

4.2. Vocación económica y desarrollo de la provincia 
frente a la necesidad de formación especializada

de formación de los individuos emprendedores 
y de inserción laboral, dado el perfil y desarro-
llo productivo de las empresas de la región em-
presarial. Estos sectores más representativos se 
encuentran como: el sector formal, de tenderos 
de recursos naturales y tiendas y negocios co-
merciales como focos del desarrollo económi-
co de la provincia. A continuación, se describe 
su aporte al desarrollo de la provincia de Saba-
na Centro y que da línea a la necesidad forma-
tiva de la región, describiendo detalle las unida-
des académicas y los sectores económicos de la 
provincia, que dan dirección a la proyección de 
la oferta académica de la Universidad de Cun-
dinamarca en la región.
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Ilustración 9 Resumen de la dinámica empresarial de la provincia de Sabana Centro

Fuente: cálculos del Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos con base en 
información de la Cámara de Comercio de Bogotá́  [CCB] (2022).

4.2.1. La caracterización de unidades económicas 

La provincia de Sabana Centro, según el Conteo de Unidades Económicas, realizado por el 
DANE en la vigencia 2021, tiene 25.860 unidades de las cuales 23.651 se encuentran ocupadas. El 
municipio de Zipaquirá cuenta con un total de 7.347 unidades entre los sectores comercio, industria, 
servicios, transporte y construcción, con una participación del 31 % del total de la provincia, el mu-
nicipio de Chía con el 26,9 %, los municipios de Tocancipá y Cota con el 6 % y 4 % respectivamente, 
Sopó y Tabio con el 3 %, y los municipios de Tenjo, Gachancipá, Cogua y Nemocón con el 2 %. En el 
siguiente gráfico se pueden ver estos resultados que se obtienen luego de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, muestran que Zipaquirá sigue siendo el municipio que más comercio maneja.
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Gráfica 51 Unidades económicas sector comercio por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca [DANE] Conteo de Unidades Económicas (2021).

Sin embargo, de acuerdo con la Carac-
terización económica y empresarial Sabana 
Centro que realizó la CCB en el 2021, Sabana 
Centro es la primera provincia con mayor pro-
ducción de litros de leche por día: 20,5 % de 
la producción de Cundinamarca. Se destacaron 
los municipios de Nemocón, Tocancipá, Zipa-
quirá y Chía. Se identificaron 53.201 cabezas de 
ganado bovino que representaron en el depar-
tamento el 9,7 % y la consolidaron como la ter-

cera provincia en número de bovinos, después 
de las provincias de Sabana Occidente (11 %) y 
Medina (10,9 %). También registra que presenta 
alta contaminación ambiental, principalmente 
por la explotación de carbón y materiales para 
la construcción en esta provincia.  Se destaca 
por la oferta turística de gran valor paisajístico, 
arquitectónico (Catedral de Sal de Zipaquirá), 
religioso y gastronómico de talla internacional 
(Cámara de Comercio, 2021).

Tabla 25 Caracterización de unidades económicas por municipio

Fuente: Elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] Unidades Económicas (2021).

En la tabla anterior se identifica la parti-
cipación de los municipios de la provincia en el 
cual se puede inferir que la mayor participación 
es del sector comercio con un 54 % seguido por 

sector servicios con un 41 %, la industria repre-
senta el 3 % y los municipios que mayor partici-
pación de las unidades económicas ocupadas en 
la provincia son Zipaquirá, Chía y Cajicá.
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Gráfica 52 Unidades por sector servicios

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica [DANE] Conteo de Unidades Económicas (2021).

Se evidencia que el total de unidades ocupadas en el sector servicios que representa el 40 % 
de lo que corresponde a la provincia de Sabana Centro. Lo cual muestra un gran desarrollo teniendo 
como municipio que encabeza esta cifra a Chía con un 29 %, seguido de Zipaquirá con el 28 % y Cajicá 
con 14 %.

4.2.2. Desde el sector empresarial

En la provincia de Sabana Centro se en-
cuentran 16.157 empresas de acuerdo al re-
porte presentando por la Secretaría de Planea-
ción de la Gobernación de Cundinamarca en 
diciembre del 2022, estas empresas se encuen-
tran categorizadas respecto a su naturaleza y 
se ubican en las principales actividades econó-
micas se encuentran en el sector terciario. Se 
identifica que el municipio de Chía es el que 
representa mayor flujo de empresas, con 1.818 
registros mercantiles en la provincia Sabana 
Centro, seguido por Zipaquirá con 899, Cota 
con 896 y por último se identifica el munici-
pio de Cajicá con 888 empresas relacionadas 
con la Electricidad, gas y agua, comercio, repa-
ración de vehículos automotores, transporte, 
alojamiento y servicios de comida, información 
y comunicaciones, actividades financieras y de 
seguros, actividades inmobiliarias, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades 
de servicios administrativos y de apoyo, admi-
nistración pública, educación, salud, actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación, ac-
tividades de los hogares individuales; posterior-
mente el sector secundario los municipios de 
Chía con 1.651 registros, Zipaquirá con 890, 
Cajicá 871 empresas enfocadas en el desarrollo 
de Industrias manufactureras y construcción. Y 
finalmente, el primario, resaltan los municipios 
Chía con 1.765 registros, Zipaquirá con 929, 
Cajicá 928 y Cota con 796 empresas, relaciona-
das con temas relacionados con la agricultura, 
la ganadería, la silvicultura, la pesca y la explo-
tación de minas y canteras. Frente a los demás 
municipios que cuentan con baja presencia de 
empresas, da camino a iniciar proyectos para 
que de esta manera se pueda identificar las de-
bilidades y fortalezas de los sectores primario y 
secundario, lo que conllevaría a el mejoramien-
to de la economía de la provincia y que a su vez 
determina las necesidades de formación profe-
sional y especializada en la provincia de Sabana 
Centro, como se aprecia en la siguiente gráfica:
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Gráfica 53 Número de empresas por actividad por municipio

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Planeación y Gobernación de Cundinamarca (2022).

Partiendo de este desarrollo como lo cita 
la Cámara de Comercio en el período 2018-
2023 el estudio de Caracterización de esta pro-
vincia evidencia que las principales “característi-
cas asociadas al entorno económico se refiere a 
las condiciones o elementos que se relacionan 
con el entorno productivo de las empresas y que 
son fundamentales para atraer la inversión em-
presarial. 

• Dotación de recursos: las características 
físicas, naturales, la localización geográfica 
y el uso del suelo son factores determinan-
tes del desarrollo que definen la especiali-
zación productiva de las provincias. 

• Población: el tamaño, estructura y ritmo 
de crecimiento de la población afectan la 
productividad, la calidad y la cantidad de 
trabajo. Además, determinan la dirección 
e intensidad de las políticas sociales de la 
provincia y los municipios que la compo-
nen. 

• Condiciones y calidad de vida: determinan 
la productividad del trabajo y las posibilida-
des de crecimiento económico. La vivienda, 
la recreación, la cobertura de los servicios 
públicos y de salud inciden en la cohesión 
social. Su ausencia define la magnitud de 
recursos financieros requeridos. 

• Infraestructura: son aquellos proyectos 
que tienen un efecto directo sobre la 
productividad del capital privado. La in-
versión pública en infraestructura eleva la 
productividad marginal del capital. 

• Seguridad: constituye un factor deter-
minante del entorno para hacer nego-
cios y representa para los inversionistas 
nacionales e internacionales uno de los 
aspectos importantes para localizar las 
empresas en los municipios” (Cámara de 
Comercio, 2021).

Por otra parte, para el 2021 según el in-
forme de Calidad de Vida de la Sabana Centro 
Cómo Vamos y con datos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Las matrículas nuevas y 
aquellas que fueron renovadas por diferentes 
empresas durante un periodo determinado, la 
provincia de Sabana Centro registró, durante 
2021, 29.055 matrículas activas, cifra que repre-
senta un incremento del 3,8 % respecto a 2019 
(28.001) y del 5,0 % (27.666) frente a 2020. Du-
rante el periodo 2015-2021, en esta región se 
dio un crecimiento del 50,3 % en el número de 
matrículas empresariales activas en sus diferen-
tes tamaños y sectores. 
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Gráfica 54 Evolución de las matrículas activas en Sabana Centro, 2015-2021

Fuente: cálculos del Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos con base en 
información de la Cámara de Comercio de Bogotá́  [CCB] (2022).

Como dato relevante en la creación de empresa en la región, durante el 2020, se generaron 
5.786 nuevas empresas y que fueron matriculadas respectivamente en Sabana Centro, el 48,4 % de 
estas se ubicó en Zipaquirá y Chía. 

En este sentido empresarial y frente a la organización jurídica de las matrículas creadas en 2021, 
la mayor proporción correspondió a personas naturales, con una participación del 63,0 %, seguida de 
las sociedades por acciones simplificadas, con el 33,4 %, y las limitadas, con el 2,1 %, como se evidencia 
en el siguiente gráfico.

Gráfica 55 Distribución porcentual de las empresas matriculadas (crea-
das), según su organización jurídica. Sabana Centro (2021)

Fuente: cálculos del Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos con base en 
información de la Cámara de Comercio de Bogotá́  [CCB] (2022).

Frente a la pertinencia de la oferta aca-
démica de la Universidad de Cundinamarca, el 
presente estudio igualmente busca establecer 
como el comportamiento del sector empresa-
rial de la provincia de Sabana Centro, requie-

re de profesionales en áreas específicas en el 
campo de la administración, Tecnología aplicada 
al agro y en general, en los campos que permi-
tan el desarrollo de las empresas de la región. 
En este sentido la provincia cuenta con 29.055 
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empresas con registro mercantil según el reporte presentado por la Secretaria de Planeación de la 
Gobernación de Cundinamarca en el 2022, ubicándose en el 1er lugar en el índice de competitividad 
frente a las otras provincias que componen el departamento de Cundinamarca, como se relaciona en 
la gráfica 56, en donde se puede evidenciar una fuerte capacidad de absorción en el mercado. La diná-
mica del sector se puede categorizadas por sectores primario, secundario y terciario y que permite 
determinar la necesidad de formación profesional en la provincia de Sabana Centro y a la cual apunta 
la oferta académica de la universidad.

Gráfica 56 Resultado del componente tamaño de mercado en el Índice de Competitividad (cifras en puntaje de 1 a 10)

Fuente: índice de competitividad provincial (2018).

4.2.3. Desde el sector agropecuario
Para entrar a analizar el sector agrope-

cuario de la provincia, es necesario establecer 
el impacto de la región a nivel nacional la cual 
ha tenido un crecimiento importante durante 
los últimos años. En este sentido, Cundinamarca 
está posicionada en el segundo lugar después 
de Antioquia en referencia a su participación en 
el Producto Interno Bruto Nacional - PIB -, en 
este contexto, la educación superior juega un 
papel crucial al brindar formación especializada 
en conocimientos tecnológicos y técnicas mo-

dernas que ayudan a mejorar la productividad y 
competitividad del sector agropecuario. La Uni-
versidad de Cundinamarca proyecta programas 
académicos enfocados en las necesidades espe-
cíficas del sector, fomentando así el desarrollo 
agrícola y ganadero al formar profesionales y 
expertos que contribuirán al crecimiento sos-
tenible del campo. Además, se impulsa la inno-
vación y la investigación en esta área clave para 
el desarrollo del sector, como se puede eviden-
ciar en la siguiente gráfica:
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Gráfica 57 Departamentos con mayor participación en el PIB nacional

Tomado de: Plan depertamental de extensión agropecuaria 2020

Ya desde la perspectiva interna del departamento de Cundinamarca y su desarrollo agropecua-
rio, es importante establecer que la provincia específicamente está conformada por 116 municipios, 
los cuales se asocian territorialmente en 15 provincias. En la siguiente gráfica se muestra en detalle 
dicha distribución, encontrando que la provincia de Soacha es la de menor extensión y, por ende, tie-
ne la menor participación con unidades de desarrollo agropecuario, como se evidencia en la siguiente 
gráfica:

Ilustración 15 Información general de las 15 provincias de Cundinamarca

Elaboración propia. Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística [DANE] e Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC] (2018).

Ilustración 10 Información general de las 15 provincias de Cundinamarca



105

La provincia de Sabana Centro, tiene una 
extensión territorial de 1026 km2, presentan-
do un escenario para entender el panorama 
del sector y su desarrollo productivo, este se 
puede determinar el estudio de variables como 
área sembrada, cosechada y la producción en 
toneladas al año y así, comprender el desarrollo 
de unidades productivas agropecuarias, especí-
ficamente en la provincia de Sabana Centro se 
pueden identificar 9.807 ha de Área sembrada, 
9.619 ha de área cosechada y 190.869 de to-
neladas productivas al año como se evidencia 
en la siguiente gráfica. En este aspecto la edu-

cación superior juega un papel crucial al brin-
dar formación especializada en conocimientos 
tecnológicos y técnicas modernas que ayudan 
a mejorar la productividad y competitividad del 
sector agropecuario. La Universidad de Cundi-
namarca proyecta programas académicos enfo-
cados en las necesidades específicas del sector, 
fomentando así el desarrollo agrícola y ganade-
ro al formar profesionales y expertos que con-
tribuirán al crecimiento sostenible del campo. 
Además, se impulsa la innovación y la investi-
gación en esta área clave para el desarrollo del 
sector.

Ilustración 11 Área sembrada, área cosechada y producción/año por pro-
vincias en Cundinamarca

Fuente: equipo consultor de PDEA, con informa-
ción de las fichas agropecuarias, (2018).

Según las fichas agropecuarias, para el 
2018 el departamento de Cundinamarca con-
taba con 267.583 productores agropecuarios. 

Para tener un panorama de la población pro-
ductora a nivel general, se representa en la si-
guiente ilustración la distribución por provincia.
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Ilustración 12 Muestra la Distribución de productores 
agropecuarios en Cundinamarca por provincias

Fuente: equipo consultor del PDEA, con información de 
las fichas agropecuarias (2018).

A partir de la gráfica anterior, se eviden-
cia que las cinco provincias con más produc-
tores agropecuarios y con una alta necesidad 
de personal capacitado especializado en el de-
partamento para 2018 son: Ubaté con 51.544 
productores; Sumapaz con 48.295 productores, 
seguidas por Tequendama con 43.090, Almeidas 
con 34.550 y Oriente con 31.185, ubicándose la 

provincia de Sabana Centro en un 7.º lugar de 
productores en la región. 

Ya en lo concerniente al sector pecuario 
de la provincia de Sabana Centro, presenta una 
gran participación en población porcina y de 
animales de ordeño frente a las otras provincias 
como se puede visualizar en el siguiente gráfico.

Gráfica 58 Inventario pecuario por provincias de Cundinamarca

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la informa-
ción de las fichas agropecuarias, (2018).



107

El gráfico anterior, muestra la distribu-
ción del inventario pecuario del departamento. 
Para analizarlo se presentan las tres provincias 
que lideran cada grupo pecuario: En lo con-
cerniente a las vacas de ordeño, Ubaté lidera 
la producción con 81.232 cabezas, seguido de 
Sabana Centro con 54.637 cabezas y Bajo Mag-
dalena con 43.911. Frente a la población caba-
llar, se encuentra en primer lugar Sabana Cen-
tro con 13.139 animales, seguido por Rionegro 
con 12.250 y Bajo Magdalena con 8.930. Ya en 
la producción cunícola se evidencia que Ubaté 
cuenta con 2.575 animales, seguido por Sabana 
Centro con 10.204 y Sumapaz con 6.600 ani-
males. Por último, en relación con la población 
ovina se identifica que Ubaté lidera con 23.657 
animales, seguido por Sabana Centro con 7.594 
animales y Almeidas con 4.904 animales. Lo an-
terior, presenta una gran oportunidad en la for-
mación de personal capacitado y especializado 
en conocimientos tecnológicos y técnicas mo-

dernas que ayudan a mejorar la productividad y 
competitividad del sector agropecuario.

En el siguiente gráfico se puede eviden-
ciar la estructura productiva de las provincias 
del departamento y se puede interpretar que 
la provincia de Sabana Centro tiene tan solo un 
3 % de participación en el sector agricultura, ga-
nadería y caza, mientras que el sector que ma-
yor alcance tiene con un 37 % de participación 
es la industria manufacturera, el otro sector 
que tiene gran participación dentro de la pro-
vincia es el sector de actividades de comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles con un 21 %, 
sigue el sector servicios sociales y personales 
con un 13 %, el sector de construcción cuenta 
con un 9 %, el sector de establecimientos finan-
cieros alcanza solo 8 % de alcance, presenta un 
4 % de dedicación a las actividades de transpor-
te, almacenamiento y comunicaciones.

Gráfica 59 Estructura productiva de las provincias de Cundinamarca en 2018

Fuente: elaboración propia del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Universidad Nacional a partir de datos Terridata (2018).
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4.3. Distribución productiva
Conforme el perfil empresarial realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2018 de 

Valor agregado provincia de Sabana Centro según actividad económica, el 97,3 % de la actividad eco-
nómica de la provincia de Sabana Centro se generaba en las actividades de servicios, la industria y la 
construcción. Siendo la más importante en la actividad comercial, el turismo y gran dinamismo en la 
construcción, principalmente de vivienda, sin embargo, se puede ver que las últimas cifras recopiladas 
en el 2021 muestran un cambio importante de las actividades económicas de la provincia como se 
muestra en el siguiente gráfico:

Gráfica 60 Caracterización de unidades económicas por sector provincia de Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadísti-
ca [DANE] Conteo de Unidades Económicas (2021).

Se puede ver la participación del sector comercio 
en primer lugar. Se evidencia entonces que en sus sectores 
productivos resaltan comercio, servicios e industria.

4.4. Valor Agregado

El Valor Agregado también se define como 
el valor bruto de la producción menos el valor 
de los consumos intermedios, el alcance del in-
dicador se define como la distribución del Valor 
Agregado del Departamento entre cada uno 
de sus municipios ubicados en su jurisdicción, 
a partir de una estructura obtenida con indi-
cadores sectoriales directos e indirectos. Me-
diante el cálculo del Indicador se obtiene el Va-
lor Agregado por actividades económicas para 
cada municipio (DANE, 2022). Desde este pun-
to de vista, el establecer el Índice de Competi-
tividad que permite determina las condiciones 
económicas del departamento y de cada una 
de las provincias, permite evaluar y comparar 
la calidad y  relevancia de la productividad de 
la región, identificando aquellas fortalezas y las 
áreas de mejora a las cuales se enfoca la ofer-

ta académica especializada de las Instituciones 
de Educación Superior, en done las actividades 
de servicios sociales y personales junto con la 
agricultura, la ganadería y aspectos relacionados 
con la pesca marcan una tendencia frente a las 
necesidades formativas de la provincia de Saba-
na Centro.

Durante 2020, Cundinamarca generó 
55.098 miles de millones de pesos (a precios 
corrientes), valor inferior en 2,2 % respecto a 
2019 (56.333 miles de millones de pesos - a 
precios corrientes). Del valor total producido 
por el departamento, la región de Sabana Cen-
tro, en conjunto, generó 16.679 miles de millo-
nes de pesos (a precios corrientes), que repre-
sentan el 30,8 % del total como se grafica aquí: 
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Gráfica 61 Valor agregado Cundinamarca y Sabana Centro, 2016-2020

Continuando con el Valor Agregado en la provincia de Sabana Centro. Igualmente, es importan-
te analizar qué tipo de actividades se desarrollaron en la generación de valor agregado, para el 2020 
en Sabana Centro, el 52,8 % del valor agregado fue generado por actividades terciarias, 44,5 % por 
actividades secundarias y 2,6 % por actividades primarias:

Fuente: cálculos del Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos con base en información 
de la Cámara de Comercio de BDogotá́  [CCB] (2022).

Ilustración 13 Valor agregado por tipo de actividad, Sabana Centro 2016-2020 y Descrip-
ción por tipo de grandes actividades económicas

Fuente: elaboración propia.

Del total del valor agregado de la provincia, 52,8 % corresponde a actividades como comercio, 
actividades de información, administración pública, entre otras.
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Valor Agregado por municipio

Ilustración 14 Valor agregado por municipio Sabana Centro

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] 
- Reporte de Valor Agregado DANE (2017).

Tocancipá (26,8 %) y Chía (19,7 %) son 
los municipios que aportan el mayor porcenta-
je de valor agregado de Sabana Centro lo que 
corresponde a un sentido significativo para el 
desarrollo del departamento de Cundinamar-
ca y la región. Esto significa que es el que más 
le aporta al departamento y el que presenta 
mayor índice de crecimiento económico en la 
región su mayor participación agrícola y en ga-
nadería bovina.

Desde esta perspectiva, el valor agrega-
do descrito de la provincia de Sabana Centro 
frente la oferta de programas de educación su-
perior es esencial para el desarrollo socioeco-
nómico y la competitividad regional. Al ofrecer 
programas académicos de calidad y pertinentes 
a las necesidades formativas especializadas, que 
motivarán el ingreso de nuevos estudiantes a la 
educación superior, con propuestas académicas 
actualizadas y alineadas a los requerimientos 
del mercado laboral calificado.
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4.5. Planes de desarrollo

Buscando una mayor pertinencia y coherencia de la formación académica para los jóvenes de 
la provincia, el estudio de los planes de desarrollo tanto nacionales y regionales permite establecer la 
dirección y las prioridades para su crecimiento y desarrollo. Es este estudio, se identifican aspectos 
relacionados con el acceso a recursos y financiamiento de la educación superior, fomento de la in-
vestigación e innovación freten a la producción y las necesidades del mercado laboral, estos, aspectos 
claves para orientar la oferta de programas de la región.

4.5.1. Plan Nacional de Desarrollo

4.5.2. Plan departamental 
de desarrollo

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, 
se establece que por medio del fomento de 
educación de calidad y gratuita, y las estrate-
gias a nivel de cobertura en todos los niveles 
formación, permite que en el caso específico 
del acceso a la educación superior, en las re-
giones la educación especializada es un medio 
fundamental para el desarrollo que permita 
superar la desigualdad y hacer de nuestro país 
una sociedad del conocimiento y de los sabe-
res propios. En este sentido, se garantizará el 
derecho a la educación y al desarrollo integral 
de las niñas, los niños, los adolescentes, los jó-
venes y adultos, desde la educación inicial hasta 
la posmedia, a través de estrategias de acceso y 
permanencia. La calidad de la educación estará 
centrada en la formación y desarrollo de la pro-
fesión docente, y en el fortalecimiento pedagó-
gico, curricular y de ambientes de aprendizaje. 
La apuesta es por una educación humanista, in-
cluyente, antirracista e intercultural. Esta visión 
de la educación permite hacer de la escuela, 
más que un lugar físico, un escenario alrededor 

del cual se organizan las comunidades. Se ten-
drá un enfoque poblacional, regional, de género, 
territorial, étnico, atendiendo especialmente a 
la ruralidad.

En su apartado de Educación Superior, el 
Plan Nacional de Desarrollo establece que la 
educación superior será reconocida como un 
derecho fundamental progresivo para la reali-
zación humana. Se avanzará de manera gradual 
en la política de gratuidad en la matrícula de las 
IES públicas. Se fomentará el acceso de 500.000 
nuevos estudiantes, acompañados de estrate-
gias para promover la permanencia y la gradua-
ción. Las IES públicas tendrán financiación para 
su sostenibilidad, y con la asignación de recur-
sos adicionales para el mejoramiento de sus 
condiciones, que se distribuirán con criterios 
de cierre de brechas y llegada a las regiones. En 
este sentido, para el presente estudio se abor-
darán cada uno de los planes de desarrollo de 
los municipios, enfatizando las estrategias que 
se enfocan en el fomento de la educación supe-
rior en la región.

El Plan Departamental de Desarrollo para la vigencia 2020-2024 se denomina “Cundinamarca, 
¡Región que progresa!”. Desde este plan, se realiza un diagnóstico de cada provincia como se muestra 
a continuación, teniendo en cuenta que Cundinamarca se consolida como una de las regiones con un 
alto desarrollo, la que la vuelve muy competitiva, gracias a un conjunto de cadenas productivas espe-
cializadas y de clústeres vinculados al comercio nacional e internacional. Esto significará el fortaleci-
miento de las actividades económicas, priorizadas por su potencial, y por lo tanto más oportunidades 
de empleo y generación de capital humano.
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En la siguiente infografía se puede analizar el despliegue general conforme al Plan Departamen-
tal de Desarrollo, desde su condición demográfica y territorial, con cobertura de alcantarillado en un 
82 %, acueducto 97 %, banda ancha 13 % lo cual se retorna a una tasa de competitividad de un 8,16 % 
provincial. Se puede ver indicadores anteriormente mencionados como son su participación de valor 
agregado en el departamento con un 31%, el índice de necesidades básicas satisfechas en un 3,7 %. 
Finalmente se puede ver que una cobertura al 2018 en educación bruta un 116 % lo que permite 
concluir que la provincia de Sabana Centro tuvo un desarrollo importante a nivel educación.

Ilustración 15 Diagnóstico provincia de Sabana Centro

Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2020).

En este Plan Departamental, se encuentra 
el “Programa: Un buen vivir” de la línea estra-
tégica “más bien estar”, en el cual resalta que 
el bienestar, concebido como la mejora en las 
condiciones físicas, mentales y sociales, adquie-
re un lugar prioritario en una agenda pública 

enfocada en el mejoramiento de la vida de las 
personas, mediante el subprograma: entornos 
para la felicidad desarrollado para Impulsar la 
creación de espacios físicos y sociales donde 
los cundinamarqueses vivan, estudien y trabajen 
en condiciones saludables, seguras y adecuadas 
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que mejoren su calidad de vida, donde se identifica una de las metas de bienestar: aumentar el puntaje 
en el pilar 7 Educación superior y capacitación del Índice Departamental de Competitividad.

En esta misma línea, mediante la estrategia de prestación del servicio de educación superior 
de la entidad educativa pública estatal del nivel territorial. Así mismo, refiere que durante la juventud 
ocurren las primeras experiencias relacionadas con ser parte productiva de la sociedad. Con base en 
dichas experiencias se participa, se integra, se contribuye o se reniega; en pocas palabras, se toman de-
cisiones duraderas relacionadas con el rol social. Por ello, el departamento reconoce la importancia 
de este ciclo de vida. Es en este momento de la vida cuando hay mayores expectativas y posibilidades 
de acceder a la educación superior. 

4.5.2.1. Plan de Desarrollo Cajicá

4.5.2.2. Plan de Desarrollo Chía

En el Plan de Desarrollo Municipal “Caji-
cá Tejiendo Futuro, Unidos con Toda Seguridad” 
2020-2023, estructurado en tres dimensiones 
con sus respectivos sectores, programas y pro-
yectos, cuya ejecución les permite mejorar el 
nivel y calidad de vida de la población, disminu-
yendo los índices de pobreza mediante el de-
sarrollo económico, social y sostenible; optimi-
zando los servicios de educación, garantizando 
a la comunidad cajiqueña alternativas de acceso 
a la educación básica, media, complementaria; 
ampliando la cobertura escolar, teniendo en 
cuenta el aumento de población del municipio, 
así como, promover y gestionar el ingreso a la 
educación superior y terciaria, para que la edu-
cación sea el medio para alcanzar una sociedad 
más equitativa, que viva, conviva, trabaje y se 
desarrolle en Cajicá.

El Plan de Desarrollo Municipal: “Chía 
Educada, Cultural y Segura 2020-2023” se en-
marca bajo los principios de autonomía, orde-
nación de competencias, coordinación, con-
sistencia, prioridad del gasto público social, 
continuidad, participación, desarrollo armónico 
de las regiones, proceso de planeación, eficien-
cia, viabilidad, coherencia y conformación de 
planes de desarrollo, establecidos en la Ley 152 
de 1994. Teniendo un municipio incluyente que 
integre a la comunidad a través de la educa-
ción como base para la participación, la cultura 
ciudadana, el sentido de pertenencia y el arrai-

Dentro de las estrategias para alcanzar 
los objetivos en el ámbito educativo en especial 
en la educación superior, se identifica la crea-
ción de un fondo para impulsar y desarrollar 
alianzas estratégicas con Instituciones de Edu-
cación Superior y terciarias que permitan el in-
greso a la educación superior y generen nuevas 
competencias en nuestros estudiantes, acordes 
a la visión de la Cajicá del futuro. Así mismo 
se desarrolla el plan denominado “Cajicá Mejor 
Educada”, que busca desarrollar la investigación 
e innovación en el municipio potenciado el de-
sarrollo tecnológico en sinergia con las entida-
des Nacionales y Departamentales.

Por otra parte, otra de las estrategias 
planteadas está en financiar un auxilio con bo-
nos económicos para el transporte de alumnos 
matriculados en educación superior hacia los 
municipios de Chía, Zipaquirá y la ciudad de 

go por el territorio.” Resaltamos estrategias 
como: el acompañamiento continuo a estudian-
tes y docentes, que permita la integración del 
conocimiento desde la diversidad y multicultu-
ralidad, mediante la formulación de proyectos 
educativos institucionales con el componente 
de etnoeducación y diversidad. También, se im-
plementarán proyectos que sean innovadores 
y presenten experiencias significativas para el 
desarrollo educativo y dotar a las instituciones 
educativas con herramientas e implementación 
de plataformas tecnológicas que dinamicen el 
proceso de enseñanza, logrando aumentar el 
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nivel de competitividad de los estudiantes del 
municipio que les permita tener más oportuni-
dades para acceder a la educación superior. A 
su vez, se intervendrá la infraestructura de las 
Instituciones Educativas Oficiales para garan-
tizar los espacios adecuados para un sistema 
educativo de calidad, incluyente y accesible.

Como estrategias importantes en el de-

sarrollo educativo en Chía se identifican el de 
brindar más oportunidades para brindar el ac-
ceso a la formación técnica, tecnológica, profe-
sional y posgradual de los jóvenes de la región, 
en este mismo sentido, se busca fortalecer los 
procesos de la educación virtual, en niveles de 
educación obligatorio que permitan la perma-
nencia en todos los niveles de formación.

4.5.2.3. Plan de Desarrollo Cota

4.5.2.4. Plan de Desarrollo Cogua

El Plan de Desarrollo Municipal “Por amor a Cota, sí podemos 2020-2023” (PDMC) incluye 
metas concretas que potencializa la educación como eje del desarrollo y a generar la acciones que 
sean necesarias para hacer de Cota un municipio con equidad, donde se garantice la igualdad de 
oportunidades en el goce efectivo de los derechos sociales fundamentales, el bienestar de la comu-
nidad y el desarrollo sostenible. Teniendo como objetivo principal, lograr que el municipio de Cota, 
a través de la cultura y la educación, avance hacia un punto de encuentro, de unidad, que le permita 
cualificar la más alta inversión en el desarrollo de un ser humano vinculado al Estado y conectado a 
una interacción, primordialmente comunitaria, que se convierta en constructor diario de calidad de 
vida para sí mismo y para los demás. 

Esto se logrará a partir del desarrollo de programas para mejorar la educación desde la cual 
se aborda la educación y todos los cursos de vida, comprometiéndose a ampliar la cobertura escolar, 
la jornada complementaria, erradicación del analfabetismo y el mejoramiento de las condiciones de 
salud mediante el análisis de cierre de brechas, que busca identificar el nivel de esfuerzo para lograr 
resultados realistas, en relación con la situación del municipio en temas como educación, salud, agua, 
saneamiento o vivienda. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 
“Cogua en buenas manos 2020-2023”, tenien-
do en sus objetivos: garantizar una educación 
de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos, despliega su estrategia para el acceso y 
la permanencia de la población en los procesos 
de educación formal. La educación como de-
recho se convierte en una herramienta funda-
mental en cualquier proceso de desarrollo so-
cial y territorial, ya que permite fortalecer los 
programas de emprendimiento e innovación 

que provean grandes soluciones a problemáti-
cas del municipio, generando entre la población 
la capacidad de alcanzar un desarrollo integrar 
del ser humano, de la sociedad y del territorio. 
Igualmente se resalta el programa: Jóvenes con 
garantía de acceso a la educación superior que 
refiere mejoras a la infraestructura educativa, 
modernizándola y tecnificándola para un mejor 
proceso de enseñanza y aprendizaje, e incluir 
el bilingüismo como herramienta para que los 
estudiantes coguanos se encuentren a la van-
guardia de las demandas del mundo actual.
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4.5.2.5. Plan de Desarrollo Gachancipá

4.5.2.6. Plan de Desarrollo Nemocón

En su Plan de Desarrollo Municipal de 
Gachancipá 2020-2023 “Por una Gachancipá 
educada, segura y sostenible”, con el programa 
“Más educación para el cambio”, se relacio-
nan líneas estratégicas enfocadas en educación, 
como el compromiso para garantizar el acceso 
a la educación e implementar estrategias que fa-
vorezcan la permanencia e inclusión en el siste-
ma educativo de todos los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes, para generar las condiciones 
que permitan que nadie se quede por fuera del 
sistema educativo, y así lograr la superación de 
brechas y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes por medio de la educación.   

El Plan de Desarrollo “De la mano por 
Nemocón” 2020-2023, como pilar de los li-
neamientos estratégicos y las políticas públicas 
formuladas por el alcalde del municipio de Ne-
mocón, para el mejoramiento de posibilidades 
escolares, técnicas y universitarias. Como sec-
tor social indispensable para el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes, el prin-
cipal objetivo de la Política Social del munici-
pio de Nemocón acceso a educación es lograr 
que todos los nemoconenses, tengan acceso a 
educación de calidad, seguridad social equitativa 
y solidaria, al mercado laboral promoviendo la 
formalización o apoyando el emprendimiento y 
a mecanismos de promoción social efectivos.

El mejoramiento de la calidad educativa 
es otro factor importante, para lo cual, se forta-
lecerán las competencias estudiantiles en las di-
ferentes áreas del conocimiento, así como dar-
le relevancia al desarrollo del proyecto de vida, 
mejorando la infraestructura, la dotación y las 
competencias pedagógicas y didácticas de los 
docentes con un clima escolar que favorezca la 
convivencia. Con el objetivo de alcanzar Edu-
cación de calidad: busca asegurar que todas las 
niñas y niños completen su educación primaria 
y secundaria gratuita para 2030. También aspira 
a proporcionar acceso igualitario a formación 
técnica asequible y eliminar las disparidades de 
género e ingresos, además de lograr el acceso 
universal a educación superior de calidad.

Desde esta perspectiva, para el munici-
pio es importante garantizar que los jóvenes 
del municipio puedan acceder a la educación 
superior, ya sea técnica, tecnológica o profesio-
nal, ya que la tasa de tránsito inmediato entre 
educación media a superior, para el 2017 fue 
de 0,25, el cual es un registro muy bajo y debe 
ser un compromiso de la administración muni-
cipal generar y/o gestionar convenios y recur-
sos que garanticen el acceso a dicha educación 
superior, brindando facilidades y estímulos para 
proyectar a Nemocón como un municipio con 
educación al alcance al finalizar el presente plan 
de desarrollo.



116

4.5.2.7. Plan de Desarrollo Sopó

4.5.2.8. Plan de Desarrollo Tabio

4.5.2.9. Plan de Desarrollo Tenjo

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Sopó, 
es Nuestro Tiempo”, el cual, está formulado a 
partir de la Planeación de la Prospectiva Estra-
tégica; tiene grandes apuestas en Ciencia, Tec-
nología e Innovación; Tecnologías de informa-
ción y la Comunicación y Derechos Humanos, 
cuyo enfoque es transversal en todo el Plan. 
Requiere entonces, desarrollar estrategias que 
garanticen el acceso de los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes al proceso de escolarización, 
que minimicen los riesgos de deserción escolar 
y que faciliten el proceso de aprendizaje, en el 
tránsito efectivo de la población por los dife-
rentes los niveles de escolarización: básica pri-
maria, secundaria, educación media y superior. 
Así mismo, estos procesos de escolarización 
requieren estar disponibles para la comunidad 

El Plan de Desarrollo del municipio “¡Ta-
bio, Podemos Hacerlo Mejor!” 2020-2023, para 
el periodo de gobierno de 2020-2024, fue for-
mulado para fortalecer el sector educación 
mediante el aumento en la cobertura y la ac-
cesibilidad en educación, requiere adecuar la 
infraestructura, contar con una cobertura de 
alimentación escolar idónea, fortalecer las ca-
pacidades educativas tanto para los estudiantes 
como para los docentes, ello incluye desarrollar 
programas en bilingüismo, programas de capa-
citación a los docentes y hacer asequible los 
programas educativos a través de apoyos finan-
cieros. 

En su Plan de Desarrollo “Tenjo es de To-
dos 2020-2023” en el sector educación con el 
programa Educación camino para las oportu-
nidades, plantea estrategias como: garantizar la 
matrícula de los estudiantes de las Institucio-
nes Educativas Departamentales, garantizando 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos. 

sin importar la etapa del curso de la vida en que 
se encuentren.

Desde la perspectiva de la educación 
superior, desarrollar estrategias que amplíen 
la oferta educativa y verificar los medios de 
difusión para ampliar y garantizar el acceso a 
educación especializad y continua en los cursos 
gratuitos, así como revisar la posibilidad de vin-
culación laboral una vez terminado el proceso, 
incrementar el número de convenios con IES, 
(actualmente el municipio cuenta con 14 con-
venios con Instituciones de Educación Superior, 
que busquen subir el indicador de beneficiarios 
el cual durante el cuatrienio fue de 812 habitan-
tes para el municipio.

Las estrategias alineadas en la consecu-
ción de las metas del sector educativo, entre 
otras se encuentra la de implementar una es-
trategia que mejore la calidad a través de me-
jorar los procesos de Bilingüismo e implemen-
tar una jornada única y otorgar 1000 becas o 
auxilios educativos a estudiantes para estudios, 
técnicos, tecnológicos, tecnólogos y superiores 
a través del   Fondo Municipal de Educación 
Superior. 

En el Eje estratégico 3: Calidad de vida y 
equidad: “Vives Bien y con felicidad” con pro-
gramas como: Programa de becas para la exce-
lencia e innovación educativa, Programa de ne-
cesidades educativas permanentes transitorias, 
Pensamiento computacional, Robótica educati-
va, Desarrollo de competencias, STEAM (cien-
cia, tecnología, ingeniería, arte y matemática).  
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4.5.2.10. Plan de Desarrollo Tocancipá

4.5.2.11. Plan de Desarrollo Zipaquirá

En el proyecto de Plan de Desarrollo “To-
cancipá, trabajamos por ti 2020-2023” en su 
dimensión 4, Trabajamos en Educación”, resalta 
con absoluta claridad de que la educación es el 
medio más adecuado para el desarrollo de un 
territorio, la administración dentro de las com-
petencias, teniendo en cuenta que el municipio 
no está certificado en educación en un traba-
jo conjunto con la Secretaría de Educación del 
Departamento, se gestionará  el fortalecimien-
to de una formación con calidad y encaminada 
a incrementar la oferta de cupos dada la migra-
ción poblacional y el crecimiento urbanístico de 
la zona de expansión urbana del municipio. 

En el Plan de Desarrollo “Zipaquirá, Ciu-
dad de los Servicios y las Oportunidades 2020-
2024” plantea el programa: “Zipaquirá, desarro-
llo para la gente” en la línea calidad y cobertura 
educativa fomentando la educación superior, 
con la implementación de estrategias como 
son: ampliar el acceso a la educación, mejorar 
habilidades psicoemocionales, cívicas, de lecto-
escritura, matemáticas, pensamiento crítico y 
resolutivo, igualmente en la educación superior 
el ampliar la oportunidad de ingreso y perma-
nencia en la educación técnica, tecnológica y 
superior. 

Por equidad, se continuará con el FOEST 
(Fondo para la Educación Superior de Tocanci-
pá), haciendo la reingeniería necesaria para el 
apoyo a estudiantes con difíciles condiciones 
económicas, con el objetivo de garantizar el ac-
ceso y la permanencia en el sistema educativo, 
promoviendo la inclusión y la calidad educativa 
desde preescolar hasta la educación media para 
la población en edad escolar. Resaltamos enton-
ces su línea estratégica: que busca la articula-
ción de la educación media con la Educación 
Superior a través de programas de formación 
técnica con el SENA e Instituciones de Educa-
ción Superior y orientación profesional para 
estudiantes del municipio. 

Con el desarrollo de estrategias como la 
del fondo educativo del municipio, que busca 
apoyar el acceso y permanencia de los estu-
diantes y se amplían las oportunidades edu-
cativas con la gestión necesaria para disponer 
de la Sede Regional del SENA, y la Universidad 
de Cundinamarca. Se contribuirá a orientar las 
aspiraciones educativas y de profesión con in-
tercambios con jóvenes testimonio y ejemplo 
por sus esfuerzos y sus logros y con espacios 
de intercambio de conocimiento y otras opor-
tunidades educativas existentes en el entorno 
académico, empresarial, universitario, grupos de 
investigación y ambientes TIC.  
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4.5.3. Índice de ciudades modernas

Los objetivos que se definen para un te-
rritorio inteligente parten de sus necesidades, 
las cuales se describen a través del Índice de 
ciudades modernas (ICM) liderado por el De-
partamento Nacional de Planeación (DNP), el 
cual mide el desarrollo integral de las ciudades 
en los ámbitos social, económico, tecnológico, 
ambiental, institucional y de seguridad que, a su 
vez, son dimensiones dentro del Modelo de Te-
rritorio Inteligente.

 
El índice de ciudades modernas (ICM), es 

un indicador que permite determinar los avan-

ces y retos en las ciudades y municipios del país. 
La estructura del indicador permite un análisis 
multidimensional a diferentes escalas territoria-
les con puntaje de 0 a 100, siendo este último 
el de mejor desempeño. Es una medición del 
desarrollo integral de las ciudades en los ám-
bitos social, económico, tecnológico, ambiental, 
institucional y de seguridad, que contribuye a: 
Conocer el estado actual de las ciudades, iden-
tificar Acciones de Mejora, Apoyar la toma de 
decisiones, conectar los territorios y evidenciar 
los resultados de las regiones.

Gráfica 62 Índice de ciudades modernas promedio Sabana Centro

Fuente: autor desconocido (s.f).

De acuerdo con el reporte del Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), al realizar 
el promedio de 2010 a 2020 se puede observar 
que los 11 municipios de Sabana Centro obtu-
vieron en el ranking municipal del ICM 2021 
un desempeño entre 51 y 67 puntos, quedando 
todos por encima del promedio simple nacional 

(41), con Chía y Cajicá con los dos puntajes más 
altos de la provincia. Esto permite observar de-
tenidamente si esta población está agrupada 
en las regiones más grandes y los factores que 
contribuyen a la expansión demográfica de su 
población y las principales fuentes de concen-
tración. Lo que quiere decir que no necesaria-
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mente la economía o las relaciones comerciales 
de un municipio influye en la modernidad, tam-
bién se tiene en cuenta otros parámetros como 
Ciencia Tecnología e Innovación, cobertura de 
educación superior, índice de pobreza, índice 
de educación, entre otros, parámetros tenidos 
en cuenta en la identificación de necesidades 
formativas en la educación superior tanto pro-
fesional como especializada, indispensable para 
el desarrollo de la región, generando propues-
tas de programas académicos enfocadas en la 

tecnología aplicada al agro, industrias creativas, 
en ámbitos administrativos y de calidad de vida 
como la actividad física en temas relacionados 
con la prevención de enfermedades en la pobla-
ción de Sabana Centro. 

Del total de 1.122 municipios del país, 5 
de Sabana Centro se encuentran entre de los 
20 primeros; Chía (66,5) es el número 3 a nivel 
nacional y Cajicá (64,3) el número 6.

Ilustración 16 Resultados ICM 2021, principales 20 ciudades/municipios

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Observatorio del 
Sistemas de Ciudades (2022).

Al analizar los resultados del promedio obtenido en las seis dimensiones y sus componentes, 
para los once municipios de Sabana Centro, en el caso de aquellos que pertenecen al grupo 1, todos 
tuvieron una variación positiva, es decir, presentaron mejoras en los resultados de las mediciones 
entre 2019 y 2020; para el caso de los municipios del grupo 2, se destaca que Chía tuvo una variación 
negativa de 0,57 puntos porcentuales (pp) entre las mediciones realizada
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Ilustración 17 ICM por municipios de Sabana Centro 2020-2021

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Observatorio del 
Sistemas de Ciudades (2022).

En la dimensión de equidad e inclusión so-
cial, específicamente en el indicador de pobreza 
multidimensional para la vigencia 2020 denota 
un buen resultado para el municipio de Chía 
que como epicentro de la provincia ha mejora-
do las condiciones para sus habitantes, esto en 
contraste con aspectos ya destacados de fuerza 

económica en el sector comercio y servicios. 
Se puede ver entonces, que hay un crecimiento 
porcentual en comparación al 2019 donde la 
provincia obtuvo 57 puntos, es decir, en el 2020 
subió un punto porcentual el número de perso-
nas en situación de pobreza multidimensional.
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Gráfica 63 Índice pobreza multidimensional por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación (2021).

El indicador de educación de los municipios también refleja un gran avance en este aspecto en 
el municipio de Chía durante los últimos cinco años, con representación significativa en este índice 
también: los municipios de Cajicá y Zipaquirá. En contraste, el municipio con puntuación más baja 
de la provincia fue el municipio de Nemocón y Gachancipá con 0 puntos seguidos por Tenjo, Cota, 
Cogua, Tabio y Sopó con menos de 1 %.

Gráfica 64 Unidades, índice de cobertura educación superior

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación (2021).
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En conclusión, con este indicador se evi-
dencia la importancia de seguir promoviendo 
desde los municipios de Sabana Centro el for-
talecimiento del plan educativo, la innovación y 
la creatividad, de la mano con el desarrollo de 
la ciencia, las tecnologías, las artes y la producti-
vidad. Asimismo, es pertinente seguir avanzando 
en reconocer problemas del contexto de los 
estudiantes y con la participación de diferentes 
agentes educativos (profesores, estudiantes, fa-
milias), la participación del sector productivo y 
las universidades, siempre con una mirada per-
manente hacia la integración y transferencia de 
métodos que muevan estas cifras. Como lo cita 
el Informe de calidad de vida 2021 del Obser-
vatorio de Sabana Centro seguir avanzando en 
la construcción de un proyecto educativo de 
región, donde reconozcamos como parte fun-
damental del territorio, en el que se aporte a 
los sistemas de funcionamiento institucional, y 
al desarrollo de las habilidades y competencias 

para el desarrollo de la vida de las comunidades 
en las que se encuentra inmersa (Cómo Vamos, 
2021).

En el indicador de productividad se esta-
blece que la provincia de Sabana Centro tiene 
un índice promedio de 34 el cual identifica eco-
nomías de escala y oportunidades de mejora 
de la competitividad, como se puede observar 
en la siguiente gráfica el municipio que tiene el 
índice más alto es el municipio de Tocancipá y 
Cota con 50 puntos y Chía siendo el municipio 
más representativo con 48 puntos, seguido de 
Cajicá con 40, Cogua en medio con 29 y los 
municipios de Tenjo, Zipaquirá y Sopó tienen un 
índice de productividad de 37, mientras que Ga-
chancipá y Tabio con 15, por último Nemocón 
con 14 puntos. Este es la base para el aumento 
de las escalas de producción de los territorios 
de la provincia. 

Gráfica 65 Índice de productividad por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación (2021).

Esta calificación de la productividad de Sabana Centro se relaciona con el reporte realizado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá donde indica que la provincia tiene el mayor número de empresas 
con actividades relacionadas con el comercio exterior: de 608 empresas que se localizan en las ocho 
provincias de jurisdicción de la CCB, el 70 %, es decir, 427 empresas se localizan en esta provincia. 
Los sectores de mayor potencial exportador son: comercio y reparación de vehículos automotores, 
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industrias manufactureras, actividades inmobi-
liarias, empresariales y de alquiler y agricultura. 
Así, la actividad de mayor potencial exportador 
es la producción de flor de corte. Los princi-
pales municipios productores de leche en la 
provincia son: Nemocón, Tocancipá, Zipaquirá y 
Chía. (Cámara de Comercio, 2021)

Se concluye que, es necesario promover 
políticas para apoyar la formación de profesio-
nales para la creación de empleo y el crecimien-
to del desarrollo de los mismos en indicado-
res como ciencia, tecnología e innovación y en 
producción académica, así mismo, los ejes de la 
productividad industrial, comercial y de diferen-
tes sectores en estos municipios.

4.5.4. Instituciones de educación básica 
secundaria y educación media

La provincia de Sabana Centro cuenta 
con un total de 175 Instituciones Educativas en 
el nivel de básica secundaria y educación media, 
5,3 % de estas instituciones están en categoría 
mixta rural-urbano de las cuales 177 corres-
ponden al sector privado y 50 al sector oficial, 
en donde se tiene que el 84 % hace presencia 
en las áreas urbanas y 86 % en las áreas rurales.

Teniendo en cuenta el reporte del Directorio Educativo del Ministerio de Educación Nacional 
MEN, Sabana Centro cuenta con 50 instituciones oficiales de educación básica, secundaria y educa-
ción media, integradas, en total cuenta con 227 instituciones educativas. Donde el 52 % corresponden 
al perímetro urbano y el 48 % en zonas rurales. 

Gráfica 66 Colegios por sector

Gráfica 67 Distribución de colegios por municipio

Fuente: elaboración propia - Reporte Direc-
torio Educativo MEN (2022).

Fuente: elaboración propia - Reporte Direc-
torio Educativo MEN (2022).
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De acuerdo con el reporte del directorio educativo del Ministerio de Educación Nacional 
MEN. Se denota que el municipio de Chía es el que tiene mayor presencia de colegios con educación 
básica secundaria y educación media con un registro de 73 sedes de formación, equivalente al 32 % 
sobre la provincia de Sabana Centro. Seguida por Zipaquirá con 37 sedes, Cajicá con 28, Cota con 23, 
Tenjo con 17 y los demás municipios cada uno con menos de 10 registros. De los cuales 88 % son de 
carácter académico y 12 % de carácter técnico o mixto.

4.5.5. Pruebas Saber 11

El Examen de Estado de la Educación Me-
dia, Saber 11°, es un instrumento de evaluación 
estandarizado que mide oficialmente la calidad 
de la educación formal impartida a quienes ter-
minan el nivel de educación media. Saber 11° 
está compuesto por cinco pruebas: Lectura 
Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, 
Ciencias Naturales e inglés (ICFES 2022). 

De acuerdo con los resultados obtenidos 
por el ICFES, en cuanto a las pruebas Saber 11 
de los municipios que hacen parte de la pro-
vincia de Sabana Centro, fueron presentadas 
por un total de 7.006 estudiantes. Que se de-
tallan a continuación así: el más representativo 
fue el municipio de Chía con un total de 1.728 

estudiantes que presentaron la prueba, lo cual 
representa un 24 % del total de estudiantes de 
la provincia, lo que se soporta en la cantidad 
de instituciones con las que cuenta el munici-
pio que son en total 73, seguido por Zipaquirá 
con 1459 pruebas presentadas, Cajicá con 832 
y Cota con 704, los demás municipios están 
por debajo del 10 % de la participación en estas 
pruebas del total de la provincia, llamando la 
atención con una participación solo del 1 % Ga-
chancipá con un total de 114 pruebas. Se debe 
tener en cuenta que durante el 2020 se pre-
sentó una disminución en los resultados de las 
pruebas Saber 11 a nivel nacional. 

Gráfica 68 N.° de estudiantes que presentaron la prueba por municipio

Fuente. Elaboración propia - Reporte Resulta-
dos Saber 11 ICFES 2020

Los resultados obtenidos en puntuación promedio que tuvo los mejores resultados en esta 
prueba son: Cota con 301 calificación de puntos promedio, seguido por Tenjo con 286, Chía con 276 
promedio, aunque fue en la que más estudiantes presentaron la prueba seguidos por Cajicá y Zipaqui-
rá. Se concluye y conforme lo plantea el estudio de Cómo vamos Sabana Centro en el 2021, deben 
plantear estrategias de enseñanza eficientes y efectivas, así como el trabajo colaborativo entre profe-



125

sores, directivos y familias, que permitan asegu-
rar el aprendizaje de las áreas académicas obli-
gatorias, además de evidenciar competencias, 
habilidades y capacidades de los estudiantes 
en diferentes grados y contextos. Lo anterior 
conlleva continuar trabajando fuerte en el bilin-
güismo para lograr que los municipios lleguen a 
niveles superiores a los que se tenían en 2020. 
Es necesario crear “ecosistemas bilingües” en 

El índice de analfabetismo en la región se 
considera dado que este tiene un impacto sig-
nificativo en el desarrollo de la educación supe-
rior, ya que la dificultad el acceso a la educación 
formal y de esta forma limita las oportunidades 
de formación y desarrollo tanto personal como 
de la región. Igualmente, este aspecto es abor-
dado en este estudio desde la perspectiva de 
generar soluciones desde la factibilidad de de-
sarrollar programas académicos que mejoren 
las condiciones educativas en la región, creando 
oportunidades de acceso a la educación supe-
rior y reducir las desigualdades educativas en 
la provincia de Sabana Centro, alineándose a 
las políticas públicas y estrategias del país y la 
región contenidas en los planes de desarrollo 
respectivos. Desde esta perspectiva es necesa-
rio definir la tasa de analfabetismo promedio 
para la provincia de Sabana Centro, la cual es de 
2,8. Esta tasa expresa la falta de instrucción con 

las instituciones educativas, de manera que el 
idioma trascienda a las pocas horas semanales 
en los colegios, incluyendo formación de profe-
sores desde transición hasta media, ambientes 
de aprendizaje adecuados y estrategias de ense-
ñanza oportunas que respondan a los diversos 
contextos en que se encuentran los estudiantes 
de Sabana Centro. (Cómo Vamos, 2021)

4.5.6. Índice de analfabetismo

respecto a la lectura y escritura, estando por 
debajo Sopó con 1,7. Siendo Nemocón el mu-
nicipio con una cobertura de 6,78 de cobertura 
en este índice de analfabetismo.

Estos resultados del informe sugieren que 
los municipios de Sabana Centro deben velar 
porque sus estudiantes adquieran aprendizajes 
que permitan llevarlos a contextos cercanos a 
su cotidianidad, logrando un trabajo articulado 
entre directivos, profesores y las familias de los 
alumnos. Este indicador es favorable, sin embar-
go, no resultan datos actualizados sino hasta el 
2017. 

La evaluación para la erradicación de este 
resultado debe ser prioridad. Se deben plantear 
estrategias y acciones a corto plazo para lograr 
cero analfabetismos en la región.

Gráfica 69 N.° de estudiantes que presentaron la prueba por municipio

Fuente: elaboración propia - Infraestructura de 
Datos Espaciales Cundinamarca IDEC (2017)

Estos resultados son favorables en com-
paración con las provincias del Alto Magdalena 
11,4, Sumapaz 7,6, Ubaté 5,2, Sabana Occidente 
3,4, las cuales son objeto del presente estudio 
teniendo Sabana Centro y Soacha solo un 2,9 
cada una, lo que significa que Sabana Centro es 
una de las dos provincias que menos personas 
tiene en condición de analfabetismo.
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4.5.7. Tasa de tránsito de educación 
media a educación superior

La tasa de absorción inmediata o de 
tránsito inmediato a educación superior, es un 
indicador de acceso y eficiencia del sistema 
educativo, que da cuenta de la proporción de 
bachilleres que ingresan a programas de educa-
ción superior en el año siguiente a la culmina-
ción de la educación media.

 
De acuerdo con lo anterior para la pro-

vincia de Sabana Centro y teniendo en cuenta 
el reporte de la Infraestructura de Datos Espa-
ciales Cundinamarca IDEC del 2021, la tasa de 
tránsito inmediato del 2018 para el 2019 fue 
del 41 %, esto quiere decir que por cada 100 
estudiantes que se matricularon en el 2018 a 
grado 11, únicamente 41 lograron acceder a 
Instituciones de Educación Superior en el 2019.

Según datos suministrados en el Informe 
de Calidad de Vida (Cómo Vamos, 2021) “Sa-
bana Centro contó con una matrícula total de 
119.242 estudiantes, considerando los ajustes 
y auditorías realizadas a la información repor-
tadas por las entidades municipales por parte 
del Ministerio de Educación. Al comparar ese 
dato con los últimos seis años, se observa una 
tendencia al alta, dado que desde 2014 hasta 
el último año de medición, la matrícula en la 
región creció en 7,0 %. Sin embargo, entre 2020 
y 2021, el número de estudiantes en los ciclos 
de educación básica y media se redujo en 1.737 
(1,4 %) que se ampliaron en esa época.” Lo que 
claramente afecta también el tránsito de los es-
tudiantes a la educación superior que al 2019 
refleja un promedio en la provincia del 41 % en 
tránsito inmediato a educación superior.

Gráfica 70 Tasa de tránsito inmediato 2018 a 2019 por municipio

Fuente: elaboración propia - IDEC Infraestructura de 
Datos Espaciales Cundinamarca IDEC (2021)

Como se puede apreciar en el gráfico an-
terior el municipio que mayor tránsito inmedia-
to tiene a la educación superior son Chía con 
49,77 y Tocancipá con un 49,55 % de tránsito in-
mediato, seguido por Zipaquirá con un 48,29 % 
disminuyendo la escala en los demás municipios 
hasta llegar a Nemocón con un 25,77 % en esta 
escala de participación en tránsito inmediato. 
Se concluye entonces, que los actores de la re-

gión deben continuar trabajando en garantizar 
los espacios para el acceso a la educación con 
procesos eficaces hacía la educación superior. 
con mayor inversión y fortaleciendo el acompa-
ñamiento a los jóvenes para que desarrollen sus 
potenciales y que se vean reflejadas en la cons-
trucción de nuevos conocimientos y aportes al 
sector productivo del país y la región.
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4.5.8. Instituciones de Educación 
Superior (IES)

SABANA CENTRO
Se encuentra que en Sabana Centro a nivel Oficial 2 Instituciones en Educación Superior: Uni-

versidad Militar-Nueva Granada con un total de 10 programas en pregrado y 2 programas Doctorado, 
1 especialización y 1 maestría, la UCundinamarca, con un total de 4 programas académicos en pregra-
do y 12 programas de tecnología ofertados por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En este 
aspecto hay un total de dos instituciones oficiales con 18 programas que abarcan la provincia en IES 
en el sector oficial para un total de 30 programas.

Gráfica 71 Número de programas total por instituciones del sector oficial

Fuente: elaboración propia - Reporte por programas SNIES (2023).

En el sector privado hay un total de cinco instituciones 
que brindan formación a nivel pregrado: Corporación Univer-
sitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Institución Universitaria 
Colegios de Colombia (UNICOC), Universidad Católica Luis 
Amigó, Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad 
de la Sabana, con un total de 57 programas. 

A nivel de formación técnica y tecnológica se encuentran 
las siguientes instituciones: Corporación John F. Kennedy, Fun-
dación de Educación Superior UPARSISTEM, Institución Univer-
sitaria Marco Fidel Suarez (IUMAFIS), Universidad Católica de 
Colombia y Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI), 
con un total de 20 programas. Por último, a nivel posgrado solo 
la universidad de la Sabana cuenta con este nivel de formación. 
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Gráfica 72 Cantidad de programas por nivel de formación sector privado

Fuente: elaboración propia - Reporte por pro-
gramas SNIES (2023)

Dentro de los núcleos básicos de cono-
cimiento de los programas ofertados para la 
provincia de Sabana Centro se encuentran el 
de economía, administración, contaduría, inge-
nierías, derecho y afines que representan en el 
cual la Universidad de Cundinamarca represen-

ta el 13 % de la oferta académica, la Universidad 
Nueva Granada el 46 % y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA con su oferta enfocada a 
educación para el trabajo representa el 40 % de 
la oferta académica.

Número de Instituciones de Educa-
ción Superior por municipio

La cobertura en el sector privado permite ver que son ocho las instituciones con cobertura en 
Sabana Centro con nivel de formación Universitaria y Tecnológica para un total de 57 programas aca-
démicos y tecnológicos entre los que se encuentra con mayor número de programas la Universidad 
de la Sabana, abarcando la oferta educativa con 43 programas Universitarios y 15 Tecnológicos. Para 
la Universidad de Cundinamarca se tiene un alcance de 10 programas donde se encuentran adminis-
tración de Empresas Ingeniería de Sistemas, Música, ingeniería de Sistemas y Computación.

Gráfica 73 Cantidad de programas por municipio sector oficial

Fuente: elaboración propia - Reporte por pro-
gramas SNIES (2023).



129

En la siguiente gráfica se aprecia la cantidad de programas que se ofertan en la provincia a nivel 
tecnológico con 16 programas, Universitario 14 programas, especialización tecnológica nueve progra-
mas, doctorado dos programas, maestría una y especialización universitaria también con 1 programa, 
para un total de 43 programas en el sector oficial. 

Gráfica 74 Programas por nivel de formación

Fuente: elaboración propia - Reporte por programas SNIES (2023).

4.5.9. Número de inscritos y admitidos 
a programas académicos

Para la provincia de Sabana Centro, para la vigencia del 2021 obtuvo un total de estudiantes 
en programas de educación superior de 13,551 de los cuales la cantidad de inscritos en programas 
pregrado 8,358 y en la misma vigencia un total de 5,193 admitidos, esto representa una tasa de brecha 
efectiva de admisión del 38 %.

Gráfica 75 Cantidad de estudiantes inscritos vs. admitidos pregrados

Fuente: elaboración propia - Bases Consolidadas Inscritos 
y Admitidos SNIES (2021).
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Así mismo, en posgrados la cantidad en 
el mismo periodo fueron un total de 8,628 es-
tudiantes de los cuales el número de inscritos 
fue 5,359 y en el mismo periodo la cantidad de 
admitidos que se registró fue 3,269 se evidencia 
entonces una diferencia del 24 % de estudiantes 
inscritos no admitidos, lo que corresponde a un 
24 % de la totalidad de estudiantes presentados.

Gráfica 76 Cantidad de estudiantes inscritos vs. admitidos posgrados 

Gráfica 77 Número de inscritos y admitidos por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Bases Consolidadas Inscritos y 
Admitidos SNIES (2021).

En el siguiente gráfico se puede ver la cantidad de estudiantes tanto inscritos como admitidos 
en las diferentes áreas de conocimiento donde se puede ver que las que menos brecha se presenta 
son: Economía, administración, contaduría y afines con un 19 %, ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines con un 10 % y en ciencias sociales y humanas con un total de 16 %, sin embargo, en las áreas de 
ciencias de la salud con una brecha del 43 % y bellas artes con un 35 %.

Fuente: elaboración propia - Bases Consolidadas Inscritos y Admitidos SNIES (2021).
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Es de aclarar que en el único municipio de 
la provincia donde se presentan cifras de inscri-
tos y de admitidos es en el municipio de Chía.

Es importante resaltar que en cuanto a 
las necesidades y demanda por parte del sec-
tor empresarial el estudio de identificación de 
brechas de capital humano para el sector TIC 
realizado por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (2022) refie-

re una gran brecha para demanda en Colombia 
en la analítica, desarrollo de software y progra-
mación. Teniendo como principales necesida-
des: profesionales en bases de datos y en redes 
de computadores, Ingenieros de telecomunica-
ciones, analistas de sistemas, desarrolladores 
de software y seguridad informática, datos de 
los cuales no se reflejan amplias brechas en las 
áreas de conocimiento de ingeniería. 

4.5.10. Pruebas saber Pro

De acuerdo con los datos del ICFES, para 
el período 2021 en la provincia de Sabana Cen-
tro presentaron la prueba Saber Pro un total de 
4.728 estudiantes, donde el 29 % corresponde 
al municipio de Chía, con 1.401 estudiantes y 

el municipio de Zipaquirá con una participación 
del 25 % y seguido de Cajicá 16 % para un total 
de 788 estudiantes, se puede ver que el muni-
cipio con menor participación (1,8 %) fue Ne-
mocón.

Gráfica 78 Número de estudiantes Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia - Reporte ICFES (2021).

El promedio de la prueba en Razonamiento Cuantitativo y Lectura Crítica fue 151 puntos mien-
tras que el promedio más bajo en la provincia fue en la competencia de Comunicación Escrita con un 
total de 144 promedio en la calificación de estas pruebas.
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Gráfica 79 Resultados promedio Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia - Reporte ICFES (2021).

Para la vigencia 2020 de acuerdo a los 
datos del ICFES, para el 2020 en la provincia 
de Sabana Centro presentaron la prueba saber 
11 un total de 7.006 estudiantes siendo Chía 
el municipio más representativo en cantidad de 

estudiantes que participaron con un 29 %, se-
guido por Zipaquirá con el 25 % y Cajicá con el 
16 %, los demás municipios por debajo del 10 % 
siendo el municipio de Nemocón el que menor 
participación tuvo con un 1 %.

4.5.11. Graduados de las 
Instituciones de Educación Superior

Según el reporte de graduados OLE de 2021, el municipio de Chía registró a la vigencia 2021, 
un total de 3.469 graduados en Instituciones de Educación Superior (IES). La mayor cantidad de 
graduados se da en la modalidad presencial en formación nivel universitario con un total de 2.034 
graduados, seguido por la virtual con 119 graduados y 21 a distancia en nivel de formación posgrado.

Gráfica 80 Graduados por modalidad de formación

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observatorio 
Laboral para la Educación OLE (2021).



133

El detalle de la cantidad de graduados de la vigencia 2021 para la Chía de acuerdo con el área 
de conocimiento tuvieron el siguiente comportamiento, el 35,7 % con 727 graduados del área de 
Ciencias sociales y humanas, el 24 % con 495 graduados correspondieron al área de Ingeniería, arqui-
tectura, urbanismo y afines, el área de economía, administración, contaduría y afines tuvo un 22 % con 
467 graduados, seguido de Ciencias de la salud con el 11 %. El 5 % restante corresponde a las áreas de 
Bellas artes y Ciencias de la educación.

Tabla 26 Graduados por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observato-
rio Laboral para la Educación OLE (2021).

4.6. Caracterización de 
expectativas de los sectores

4.6.1. Expectativas de las empresas

El estudio realizado 
a través de las empresas 
del sector productivo de 
la provincia de Sabana 
Centro muestra una gran 
tendencia hacia dos áreas 
productivas muy impor-
tantes en la provincia: las 
industrias manufacture-
ras y el comercio al por 
mayor y al por menor; 
reparación de vehículos 
automotores y motoci-
cletas, a continuación, se 
muestran los resultados 
obtenidos de la aplica-
ción de los instrumentos 
estadísticos a las empre-
sas de la provincia.

Tabla 27 Empresas Sabana Centro, resultados muestra

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Los resultados permiten evidenciar que 
la participación de este sector productivo está 
encabezada por las actividades de las industrias 
manufactureras, siendo estas un 25 % del to-
tal de las actividades económicas que están en 
el top cinco de los resultados, seguido por un 
15,9 % de la actividad Comercio al por mayor 
y al por menor; reparación de vehículos auto-
motores y motocicletas que abarcan productos 
para la venta sin  transformación, comprende las 
operaciones habituales como limpieza y secado 
de productos agrícolas,  selección,  clasificación  
y  montaje  de  productos, empaque, división 
de las mercancías a granel y reempaque para 
distribución en lotes más  pequeños,  almace-
namiento, mezcla de productos (por ejemplo, 
vino y arena), en el tercer lugar la provisión de 
servicios profesionales científicos y técnicos 
excepto (legales y actividades de contabilidad, 
arquitectura e ingeniería, pruebas técnicas y 
análisis, administración o gerencia y consulto-
ría en administración o gerencia, investigación y 
desarrollo y actividades publicitarias). El sector 
construcción con un 9 % y las actividades rela-
cionadas con turismo como son alojamiento y 
servicios de comida representan el 8 % de las 
actividades registradas en el marco del desa-
rrollo económico de la provincia, seguido por 
las actividades relacionadas con Transporte y 
almacenamiento que incluye oficios relaciona-
dos con el transporte  regular  y  no  regular  
de  pasajeros  y  de  carga  por  ferrocarril,  por  
carretera, por vía acuática y por vía aérea y de 
transporte de carga por tuberías. Con un 5,7 % 

el sector de transporte y almacenamiento, se-
guido por un 4,5 % de los sectores Agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca, Actividades 
de atención de la salud humana y de asistencia 
social, Distribución de agua; evacuación y tra-
tamiento de aguas residuales, gestión de dese-
chos, con un 3,4 % las actividades financieras y 
de seguros, 2,3 % en actividades inmobiliarias, 
finalizando con 1 % de registro productivo en 
sectores de otras actividades de servicios, acti-
vidades de servicios administrativos y de apoyo, 
Información y comunicaciones. 

Esto permite identificar qué aspectos im-
pactan las dinámicas de desarrollo económico y 
empresarial, tanto de forma interna como ex-
terna, Sabana Centro muestra un gran avance 
en sectores productivos, y es importante re-
saltar este crecimiento, puesto que conforme 
al Informe de calidad de vida realizado en el 
2021 indicadores como la Tasa de dependen-
cia económica, que muestra la relación entre 
la población potencialmente no productiva y 
la potencialmente productiva, tienen una ten-
dencia decreciente en los últimos años (en este 
caso, del 51,9 % en 2005 al 42,8 % en 2019). Esto 
significa que por cada 100 personas en edad 
de trabajar (15 a 64 años), en el 2019 había 
43 personas en edades inactivas (0 a 14 años 
y mayores de 65 años), sin embargo, conforme 
su crecimiento poblacional se puede observar 
también el crecimiento de población activa pro-
ductivamente como la apertura de nuevos es-
pacios para el mercado creciente de la región. 

Gráfica 81 Sectores productivos Sabana Centro

Fuente. Elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias 2023
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En el contexto de la expansión de la economía de Sabana Centro se debe tener en cuenta la 
estructura empresarial y su tejido productivo, para esto las principales actividades económicas de 
la provincia relacionadas con sus diferentes sectores productivos como ganadería bovina y porcina, 
agricultura, floricultura, minería y avicultura, los cuales se ubican entre el 1 hasta 5 % del porcentaje 
general de la muestra, pero el mayor porcentaje conforme al resultado obtenido lo tiene la industria 
manufacturera, quienes venden su propia producción incluyendo la venta al por menor de los produc-
tos en las propias tiendas o almacenes de los productores, esta industria puede generar empleo de 
calidad, que fabrica y exporta productos de valor agregado, propiciando impactos transversales en el 
desarrollo de la provincia, dada su naturaleza, genera un efecto dinamizador sobre otras actividades 
económicas como la agricultura y los servicios.

4.6.1.1. Profesiones demandadas por el sector productivo a fin de 
identificar las diferentes posibilidades y tendencias de formación.

Teniendo en cuenta el informe del perfil 
económico y empresarial de la provincia reali-
zado en el 2021 por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, para la provincia de Sabana Centro 
tiene las dimensiones mejor calificadas: tamaño 
del mercado, infraestructura, innovación y diná-
mica empresarial y en educación superior y ca-
pacitación, se ubica en el primer lugar en refe-
rencia a la producción en Cundinamarca. Según 
este mismo informe el nivel educativo, se indica 
que el 63,2 % de la población que trabaja tiene 

educación media (38,4 %) y educación superior 
(24,85), y el 27,3 % educación básica secundaria, 
esto evidencia que el 36,3 % de las personas tra-
baja en ocupaciones elementales en las distin-
tas actividades productivas y el 25,4 % trabajaba 
como oficiales y artesanos, entre otras. (Cómo 
Vamos, 2021) con estos datos en el siguiente 
gráfico se procede a analizar las expectativas de 
formación por área de conocimiento desde el 
sector empresarial.

Gráfica 82 Profesiones demandadas por área de conocimiento, Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023)

Desde la demanda de profesiones de 
acuerdo con el campo de aprendizaje, que ma-
nifiesta el sector productivo de la provincia en 
estas categorías en los primeros cinco puestos 
las siguientes áreas de conocimiento: ingenie-

ría, arquitectura, urbanismo y afines. Ingeniería 
mecánica con un 7,95 % de participación en la 
toma muestral, Arquitectura e Ingeniería Civil 
con un 4,55 %, Ingeniería eléctrica e ingenie-
ría industrial con un 2,27 % las demás con una 
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mención única del 1,14 % en profesiones como 
ingeniería química, topógrafos, técnicos mecáni-
cos, Ingeniería de alimentos, Ingeniería de siste-
mas e ingeniería mecatrónica. 

Es así, que al analizar los resultados de la 
muestra en el sector productivo, el 6,82% mani-
fiestan que no requieren profesionales, es decir, 
sus expectativas son con relación a los gran-
des grupos de Clasificación Única de Ocupa-
ciones para Colombia- CUOC con niveles de 
competencias niveles 1 y 2, posiblemente del 
nivel 3 pero no específicamente profesionales, 
estos resultados invitan a generar una mayor 
interacción entre la academia y la empresa para 
fomentar la innovación y el desarrollo tecno-
lógico, transformar y consolidar la actividad 
productiva de pequeñas y medianas empresas, 
al igual que la certificación y especialización 
formativa en áreas desarrolladas por personas 
naturales que no están clasificadas. 

Conforme menciona el informe de la 
CCB (Cámara de Comercio Bogota, 2021). En 
la provincia Sabana Centro se encuentra el 44 % 
de las empresas que hay en las 8 provincias de 
la jurisdicción de la CCB en Cundinamarca y el 
64 % de las empresas registradas son personas 
naturales, lo que puede requerir mayor canti-
dad de profesionales o especialistas en ciertas 
áreas, sin embrago, esto permite concluir que el 
65 % de las personas ocupadas hacen parte de 
la categoría gran empresa, lo que invita a con-
cluir que tiene un mejor desarrollo en la gran 
empresa el nivel no profesional. 

La provincia tiene la mayor plataforma de 
instituciones de educación y formación técnica 
y profesional del departamento, de igual mane-
ra se evidencia mayor participación de la Uni-
versidad de Cundinamarca en programas como 
administración de empresas e ingeniería de sis-
temas donde se registraron la mayor cantidad 

de estudiantes conforme los resultados del In-
forme de resultados de la medición de valor 
agregado 2021 (Universidad de Cundinamarca, 
2022).

En las profesiones relacionas en conoci-
mientos de Economía, Administración, Conta-
duría y afines se destaca con un 17 % Adminis-
tración de empresas, con un 7,95 % las áreas 
de Contaduría Pública y en Economía 1,14 %. 
Esta demanda de conocimientos relacionados 
con competencias de nivel 3 y 4 están más en-
focadas en abarcar el desempeño de funciones 
que exigen la solución de problemas complejos, 
la toma de decisiones y la creatividad sobre la 
base de un amplio conocimiento teórico y fác-
tico en una especialización determinada.  Las 
funciones realizadas suelen comprender: el aná-
lisis y la investigación para desarrollar los cono-
cimientos humanos en un determinado campo; 
el diagnóstico y el tratamiento de una enferme-
dad; la transmisión de conocimientos a terce-
ros, y el diseño de estructuras o maquinarias o 
procesos para la construcción y la producción. 
(DANE, 2023). 

En las áreas de conocimientos de Bellas 
Artes se establece optima demanda de conoci-
mientos en Marketing Digital con un 10 %, Chef 
de cocina 3 %, mercadeo y publicidad, Diseño 
Gráfico con un 2 % por último, conocimientos 
como estilista con un 1,14 % de oferta por el 
sector productivo de la muestra. En otras áreas 
de conocimientos como Agronomía, Veterinaria 
y afines hay necesidades como Medicina Vete-
rinaria 6,82 %, Agronomía y Floricultura con un 
1,14 %. Al igual que conocimientos relacionados 
con Ciencias de la salud se encuentran: enfer-
meras, Salud y seguridad en el trabajo, odonto-
logía. En Ciencias Sociales y Humanas conoci-
mientos de demanda en: comercio exterior con 
un 2,27 % e idiomas y administración hotelera y 
turismo con un porcentaje de 1 %.
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Necesidad del sector productivo

Los resultados que se han obtenido 
como necesidad del sector productivo en Sa-
bana Centro reflejan profesiones demandadas 
como son: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 
y afines son un 28,41 % de alcance con relación 
a la oferta económica que se desarrolla en la 
provincia en el sector económico secundario, 
donde se puede argumentar que tienen desa-
rrollo de su vocación productiva en proyectos 
de producción en inversión como son la agroin-
dustria, la producción de alimentos procesados, 
plásticos, textiles, entre otros. 

Estas profesiones juegan un papel muy 
importante, ya que garantizan mayor fuente 
de ingresos para la provincia, gracias a las ex-
portaciones, y es el que crea el mayor número 
de empleos. También se resalta con un 26,14 % 
de participación teniendo en cuenta el sector 
del desarrollo empresarial, profesiones como: 
Economía, Administración, Contaduría y afines, 
demandadas por empresas para su desarrollo 
estratégico y administrativo para mejorar el en-

torno profesional y facilitar el desarrollo de las 
actividades productivas, atraer la inversión y la 
localización de empresas y negocios en un con-
texto innovador y transformador de migración 
de negocios muchas veces solo familiares al pa-
norama general y de inversión. El resultado del 
19,32 % en profesiones de Bellas Artes invita a 
reflexionar sobre la necesidad que manifiesta el 
sector productivo; este se compone de salidas 
laborales como: dibujo e ilustración, diseño grá-
fico, tatuaje artístico, diseño y moda, dirección 
creativa e innovadora relacionados con marke-
ting digital, fotografía profesional, producción 
audiovisual  y aporte de soluciones organizacio-
nales creativas en las cuales la UCundinamarca, 
tiene cobertura con programas de la facultad de 
Ciencias Administrativas Económicas  y Conta-
bles, Ingeniería en Sistemas y computación, In-
geniería Industrial y Música dando cobertura en 
educación Chía y Zipaquirá, es decir , la am-
pliación de estos programas tendría un impacto 
positivo en toda la provincia para consolidar su 
desarrollo productivo y la competitividad. 

Gráfica 83 Profesiones demandadas sector productivo por área de conocimiento, Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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A la pregunta ¿es fácil ubicar estas profesiones demandadas en la re-
gión? Los representantes del sector productivo concuerdan que SÍ con un 
57,95 % lo cual indica que estas profesiones demandadas se están supliendo 
desde la educación con la que cuenta la provincia, es decir, para profesiones 
de alta demanda como Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines requie-
ren profesionales enfocados en el desarrollo de estructuras, planeación, 
en elaborar planes que expongan a grandes rasgos las políticas que deben 
seguirse en ámbitos como la vivienda y desarrollo urbano están disponibles 
en el mercado laboral de la provincia.

Tabla 28 Profesiones demandadas sector productivo por área de 
conocimiento Sabana Centro, resultados muestra

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

4.6.1.2. Oficios demandados por el sector productivo

Mediante la clasificación única de ocupa-
ciones que refiere el DANE el resultado que 
muestra para las empresas como necesidad re-
currente e importante las actividades clasifica-
das en el grupo trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados la cual 
abarca un 37,50 % de coincidencia en la necesi-
dad que manifiesta el sector productivo, en este 
grupo se abarcan oficios como trabajadores de 
los servicios personales, vendedores, trabajado-
res de los cuidados personales y personal de los 
servicios de protección. Estos oficios refieren la 
prestación de servicios relacionados con viajes, 
limpieza, catering, cuidado personal, protección 
contra incendios y actos ilícitos, o demuestran y 
venden productos al por mayor o al por menor 
en tiendas y establecimientos similares, así como 
en puestos ambulantes y en los mercados en los 
cuales destacan (atención al cliente, conductor, 
meseros, preparación de alimentos, ventas, asis-
tencia  técnica, auxiliar, promociones, mano de 
obra no calificada, surtidores, mensajeros, mane-
jo  de redes sociales, asesoría comercial, recep-
cionista, estilismo, tapizar, panadero y  parrillero. 

El desempeño competente en la mayoría 
de las ocupaciones de este gran grupo requiere 
habilidades del segundo y tercer nivel de com-
petencias conforme lo cita la Clasificación Úni-
ca de Ocupaciones para Colombia (CUOC). 
(DANE, 2023). 

En segundo lugar, con un resultado de 
20,45 % el sector productivo refiere que tie-
ne alta demanda de los oficios categorizados 
como técnicos y profesionales del nivel medio, 
los cuales realizan funciones técnicas y afines 
relacionadas con la investigación y la aplicación 
de conceptos científicos o artísticos y los mé-
todos de operación y regulaciones guberna-
mentales o de negocios, clasificados en subgru-
pos de ocupaciones técnicas y profesionales del 
nivel medio de las ciencias y la ingeniería, nivel 
medio de la salud, nivel medio en las finanzas 
y la administración, servicios jurídicos, sociales, 
culturales y afines al igual que en tecnología de 
la información y las comunicaciones. 

El 18,18 % como tercer oficio más de-
mandado incluye actividades como aplicar los 
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conocimientos existentes relacionados con: ciencias físicas, matemáticas, arquitectura, ingeniería, tec-
nología de la información y de las comunicaciones, ciencias biológicas, médicas y servicios de salud, 
ciencias sociales y humanidades; enseñar la teoría y la práctica de una o más disciplinas en los distin-
tos niveles educativos; enseñar y educar personas con dificultades de aprendizaje o necesidades es-
peciales; prestar diversos servicios empresariales, jurídicos, económicos y sociales; crear e interpretar 
obras de arte; brindar orientación espiritual; preparar ponencias, documentos e informes de carácter 
académico, científico o cultural. 

También puede ser incluido liderar a otros trabajadores. Los subgrupos de estas ocupaciones 
incluyen Profesionales de las ciencias y de la ingeniería, Profesionales de la salud, educación, Pro-
fesionales de negocios y de administración, de tecnología de la información y las comunicaciones, 
Profesionales en derecho, en ciencias sociales y cultural, el desempeño competente en la mayoría de 
las ocupaciones de este gran grupo requiere habilidades del cuarto, tercer y segundo nivel de com-
petencias de la CIUO. (DANE, 2023)

Gráfica 84 Oficios demandados por los sectores productivos, Sabana Centro 

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

El salto que se observa de la variación 
de las necesidades que manifiesta este sector 
productivo ubica con un 7,95 % oficios como 
operarios de instalaciones y máquinas ensam-
bladoras y por debajo de este porcentaje con 
un 4,55 % el grupo de oficiales, operarios, arte-
sanos y oficios relacionados quienes aplican su 
conocimiento y habilidades técnicas y prácticas 
específicas para la construcción y mantenimien-
to de edificios, forjan metales, montan estructu-
ras metálicas, ajustan máquinas herramientas o 
fabrican, mantienen y reparan máquinas, equipos 
y herramientas; ejecutan trabajos de imprenta, 
y producen o procesan productos alimenticios, 
textiles, madera, metal y otros artículos, inclu-
yendo artesanías. Los demás oficios menciona-
dos con un 3,41 % son las ocupaciones elemen-

tales como decoración, servicios generales y 
oficios varios. También personal de apoyo ad-
ministrativo, de esta misma manera manifiestan 
que actividades como agricultores y trabajado-
res calificados agropecuarios, forestales y pes-
queros tienen necesidad menor ya que registra 
solo el 2,27 % del ranking, los demás no saben la 
categoría del oficio al momento de la encuesta 
o no necesitan con un 1,14 % respectivamente. 

A la pregunta ¿es fácil ubicar personas 
que respondan a estos oficios en la región? Los 
participantes del sector productivo manifiestan 
en su mayoría que SÍ con un 71,59 % de res-
puestas que refieren que pueden encontrar es-
tos oficios en la provincia sin dificultad.
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4.6.1.3. Áreas de formación que considera el sector productivo 
son pertinentes para los estudiantes.

Como resultado de las Áreas de forma-
ción que considera el sector productivo son 
pertinentes para los estudiantes, como prin-
cipales resultados: ingeniería, arquitectura, ur-
banismo y afines con un 34 % en profesiones 
como ingeniería 15,91 %, ingeniería en sistemas 
y mecánica automotriz con un 3,41 % en áreas 
de construcción, programación y arquitectura 
un 2,27 %, por último, en ingeniería industrial, 
ingeniería agrónoma, ingeniería química y meta-

lúrgica ingeniería ambiental con una necesidad 
manifestada del 1 %. 

En el área de economía, administración, 
contaduría y afines se relacionan demanda de 
conocimientos en administración con un 10 % 
y en menor proporción con un 5,68 % conta-
bles y financieras, en Bellas Artes la demanda 
es en áreas de formación como diseño gráfico 
y marketing.

4.6.1.4. Técnicos o tecnólogos específicos 
requeridos por empresas

De igual manera al consultar acerca de si consideran las empresas que se requiere un nivel téc-
nico y/o tecnológico específico en la región se obtienen respuesta de un 24 % en conocimientos de 
gestión administrativa y 6 % de auxiliares contables. Técnicos mecánicos y técnicos en automatización 
con un 13,79 % y competencias transversales al igual que auxiliar enfermería con un 10 %.

4.6.2. Expectativas de los rectores y 
coordinadores de educación media 
de la región

La percepción que se obtiene según los 
colegios en áreas de formación refleja los inte-
reses particulares de los estudiantes, según el 
colegio con un 30,19 % en ingeniería, arquitec-
tura, urbanismo y afines al igual que ciencias de 
la salud. Al mismo tiempo economía, adminis-
tración, contaduría y afines arroja un resultado 

del 11,32 % y ciencias de la educación con un 
9,43 %, en contraste áreas de formación como: 
matemáticas y ciencias naturales, ciencias socia-
les y humanas, agronomía, veterinaria y afines, 
así como bellas artes solo reflejan un porcenta-
je que no supera el 6 %.

Gráfica 85 Tipo de formación percibida representantes colegios, Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Desde luego, la percepción de los inte-
reses particulares arroja el mayor resultado en 
ingeniería de sistemas con un 20,7 %, seguida 
por Medicina con un 24,5 % y administración 
de empresas con el 11 % del total. También se 
observa en el análisis estadístico que los estu-
diantes tienen preferencia por carreras como 
ingeniería de sistemas, psicología y medicina. 
No obstante, las carreras de Administración 
de empresas, marketing digital y medicina son 
las que más requiere el mercado productivo en 
esta provincia. Cabe resaltar que no perciben 
interés de los estudiantes en mercadeo y publi-
cidad, siendo la segunda más demandada por las 
empresas objeto del mismo estudio. 

Por esta razón, al indagar profundamen-
te sobre las áreas o temáticas que consideran 
los colegios se requiere formación en la región 
propiamente refleja la misma tendencia con un 
43 % en ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, sin embargo, las temáticas que se con-

sideran son carreras STEM con un importante 
25 %, las carreras que abarcan esta área son in-
geniería de sistemas y computación, informáti-
ca, telecomunicaciones, robótica, software, aná-
lisis de sistemas, ciberseguridad, desarrollo web 
y programación y robótica, las cuales tienen una 
tendencia creciente, por el manejo tecnológico 
en todas las áreas de la industria, ciencias de la 
salud, ciencias humanas y turismo refieren un 
8 %. 

Por otro lado, manifiestan que ingeniería 
agrícola, ingeniería agroindustrial, ingeniería de 
alimentos son igualmente requeridos en la re-
gión, y por último hay que tener en cuenta que 
ingeniera agrónoma, bellas artes, deportes, con-
tabilidad, medio ambiente y desarrollo sosteni-
ble no tienen la misma percepción de necesidad 
por parte de los colegios como de los estudian-
tes sin tener en cuenta el potencial turístico de 
la provincia. 

4.6.2.1. Sector y especialidad de los colegios y su relación con planes de 
articulación y orientación vocacional con IES.

Teniendo en cuenta el reporte del Di-
rectorio Educativo del Ministerio de Educación 
Nacional MEN, se evidencia que la provincia 
de Sabana Centro es en donde se encuentra la 
mayor cantidad de colegios e instituciones de 
educación media con 238 entidades lo que co-
rresponde al 33 %, la segunda provincia que más 
tiene es la de Soacha con 170 instituciones. 

Desde los datos obtenidos en el diag-
nóstico inicial, el mayor porcentaje de las ins-
tituciones corresponden al sector no oficial se 
evidencia con los resultados de la toma de la 
muestra realizada en Sabana Centro una parti-
cipación de un 66,77 % no oficial y 33,33 % en 
el sector oficial, determina entonces, que con-

forme la especialidad en que se imparte la edu-
cación y que contribuye a establecer áreas de 
profundización tales como: el agro, lo comer-
cial y lo industrial, de los que participaron el 
73,61 % son académicos, un 11,11 % técnico y 
técnico comercial, mientras que la especialidad 
técnico agropecuario e industrial comercial son 
lo de menor presencia en la  provincia. 

El total de programas académicos acti-
vos con los que cuenta la provincia de Sabana 
Centro es el mayor número en comparación 
a las otras provincias para un total de 62 que 
se encuentran en nivel académico universitario, 
tecnológico y técnico. 
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Gráfica 86 Especialidad colegios, Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

La tasa de absorción inmediata o de 
tránsito inmediato a educación superior, es un 
indicador de acceso y eficiencia del sistema 
educativo, que da cuenta de la proporción de 
bachilleres que ingresan a programas de edu-
cación superior en el año siguiente a la culmi-
nación de la educación media.  De acuerdo con 
lo anterior para la provincia de Sabana Centro 
teniendo en cuenta el reporte de la Infraestruc-
tura de Datos Espaciales Cundinamarca IDEC 
del 2021, la tasa de tránsito inmediato del 2018 
para el 2019 fue de un promedio del 41 %, esto 
quiere decir que por cada 100 estudiantes que 

se matricularon en el 2018 a grado 11, única-
mente 41 lograron acceder a Instituciones de 
Educación Superior en el 2019.

Es importante tener en este aspecto las 
expectativas y necesidades por parte de los es-
tudiantes de decimo y once, que hacen parte 
de estos colegios para determinar si desde la 
educación media incide su proyección de lo que 
desean estudiar conforme la especialidad del 
colegio en que culminan grado décimo y once.

Tabla 29 Expectativas y necesidades de estudiantes de 10° y 11°

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Se puede identificar que las carreras que 
tienen los jóvenes como expectativa para acce-
der tránsito inmediato a la educación superior 
abarca en un 49,64 % el campo de ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines donde existen 
programas relacionados con ingeniería en siste-
mas electrónicos, computaciones e industriales, 
ingeniería civil, ingeniería química y arquitectu-
ra, lo cual permite ver una gran apreciación del 
por qué la modalidad de mayor porcentaje de 
participación, con un 73,61 % es el académico, 
como la forma en que se imparte la educación 
y contribuye a establecer áreas de profundiza-
ción tales como el agro, lo comercial y lo in-
dustrial capacitando al estudiante para realizar 
estudios intermedios, superiores o universita-
rios y/o desempeñar más eficientemente una 
determinada función en su comunidad.

Para desarrollar la articulación entre la 
educación media y la educación superior, se 
contempla la armonización de los colegios en 
sus ámbitos académicos y administrativos y la 
cual debe ser expresada en sus proyectos edu-

cativos institucionales. En el ámbito académico, 
es imprescindible que los estudiantes alcancen 
el logro de los resultados de aprendizaje pro-
puestos en el proceso de articulación y que 
garantizarán la continuidad en la educación su-
perior.

A la pregunta ¿cuenta el colegio actual-
mente con algún programa de articulación con 
IES? La respuesta dominante con un 66 % es 
NO, en este caso hay una evidencia que mues-
tra que la articulación por parte de las IES con 
los colegios y los planes de orientación vocacio-
nal y/o profesional no están generando resulta-
dos efectivos para la toma de decisiones de los 
estudiantes, lo cual se soporta con la muestra 
por tomada a los estudiantes, que registra un 
resultado de más del 40 % no sabe qué carrera 
estudiar. De esta forma, se evidencia la ausencia 
de eficacia frente a estos planes y se resalta la 
importancia de buscar otras rutas que puedan 
hacer efectiva una toma de decisión pertinen-
te en función de lo que los estudiantes deseen 
ejercer para sus vidas. 

Gráfica 87 Valoración experiencia de articulación, colegios Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Se puede identificar la percepción de 
estas experiencias de articulación en los cole-
gios, como se evidencia en el gráfico anterior 
es medianamente negativa con un 53,57 % de 
respuestas, mientras que el 28,57 % no la perci-
ben como negativa o positiva manifestando su 
repuesta neutral y solo un 14,29 % manifiesta 

que fue medianamente positiva, llevando a ana-
lizar que el 3,57 % manifiesta que fue altamente 
positiva. 

Cabe resaltar la evidente necesidad de 
abordar el tema desde la participación de los 
entes formativos ya que esta relación indica 
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que la articulación entre un colegio y una IES 
determina que se puedan establecer planes de 
orientación vocacional con mayor facilidad, be-
neficiando la toma de decisiones de los estu-
diantes a la hora de escoger una carrera, pero 
no garantizando que esa carrera escogida sea la 
óptima por parte del estudiantado, sin embargo, 
por parte de los representantes de colegios que 
participaron como respuesta a la pregunta ¿ha 
tenido anteriormente el colegio experiencias 
con algún programa de articulación con IES? 

Teniendo una cifra de 62,5 % que refieren 
no se ha tenido acceso a estos planes y polí-
tica pública que promueva esta articulación y 
orientación profesional, es así que, el 69 % de 
los estudiantes contestan al análisis estadístico 
que no recibieron orientación vocacional y/o 
profesional en el colegio, y que un 67 % de los 

estudiantes tiene identificadas las carreras que 
va a estudiar.  

Este panorama indica que la gran mayo-
ría de estudiantes tiene identificada una carre-
ra sin una correcta orientación vocacional, no 
obstante, a la pregunta ¿desarrolla el colegio 
algún tipo de plan de orientación vocacional? 
un total de 75 % respondió que SI, frente a un 
25 % que contestó que NO, deducimos enton-
ces que, la articulación desde el abordaje de la 
agenda pública nacional, donde se establecen las 
orientaciones para lograr transformaciones en 
el marco del paso de la educación media a la 
educación superior. Debe ofrecer alternativas 
para la definición de una formación para la vida 
y centrada en la construcción de un proyecto 
de vida en sintonía con las necesidades del con-
texto de sus territorios. 

4.6.2.2. Intereses de formación de los estudiantes identificados 
por parte de los colegios

Conforme el resultado del tipo de formación que consideran los colegios,  se determina que 
la región presente el 70,8 % y coinciden con la formación profesional, la cual es la que necesita la 
provincia, seguida por tecnólogos con un 16 % mientras que la formación  para el trabajo que es el 
de mayor participación en proyectos de articulación con entidades de formación  como el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA tiene un 6,9 % de percepción de necesidad por parte de los represen-
tantes de los colegios, mientras que especialistas que corresponde a nivel posgrado solo representa 
el 4 % de la muestra.

Gráfica 88 Tipo de formación percibida representantes colegios, Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Consecuentemente, al analizar los intereses particulares de este tipo de formación coincide 
con las carreras requeridas por las empresas y las necesidades de estas exponen evidenciándose la 
necesidad de formar estudiantes en las áreas de ingeniería y administración. Por esta razón, se puede 
decir que a largo plazo es necesario implementar programas académicos que busquen satisfacer las 
necesidades de tipo profesional que se presentan.

4.6.3. Expectativas y necesidades de estudiantes de 10° y 11°

4.6.3.1. Orientación vocacional por parte de los 
colegios hacia los estudiantes

De acuerdo con los resultados repor-
tados obtenidos por el ICFES en cuanto a las 
pruebas Saber 11 de los municipios que hacen 
parte de la provincia de Sabana Centro, fueron 
presentadas por un total de 7.006 estudiantes 
en el 2020. Durante el 2020 se presentó una 
disminución en los resultados de las pruebas 
Saber 11 a nivel nacional y esto también se vio 
reflejado en los municipios de Sabana Centro.

 
En el 2021 el puntaje promedio de la pro-

vincia fue 272 puntos por encima del resulta-
do general para Cundinamarca que fue 263. Así 
mismo, entre 2020 y 2021, el número de estu-
diantes en los ciclos de educación básica y me-
dia se redujo en 1.737 (1,4 %) que se ampliaron 
en esa época. Lo que claramente afecta también 
el tránsito de los estudiantes a la educación su-

perior que al 2019 refleja un promedio en la 
provincia del 31 % en tránsito inmediato a edu-
cación superior.

A la pregunta realizada a los estudiantes 
¿han recibido algún tipo de orientación voca-
cional y/o profesional? Un 68,6 % manifiestan 
que NO, de igual manera algunos comentarios 
desde los resultados obtenidos en la valoración 
de los colegios del presente estudio manifies-
tan desconocimiento de los intereses de los 
estudiantes y necesidad de apoyar a las insti-
tuciones mediante propuestas metodológicas 
de profundización en distintas áreas del cono-
cimiento y contribuir al proyecto de vida de los 
estudiantes para fortalecer la orientación vo-
cacional y la inmersión en la vida universitaria. 

4.6.3.2. Tipo de estudios que tienen pensando iniciar los estudiantes

Se debe tener en cuenta 
que la consolidación de estos 
resultados destaca los cambios 
inminentes que se han dado al-
rededor del sistema educativo, 
económico y social como re-
sultado de la pandemia COVID 
por lo que la muestra por parte 
de los estudiantes se busca re-
fleje en la mayor proporción po-
sible sus necesidades y percep-
ción de búsqueda, disponibilidad 
y acceso a la educación una vez 
terminan la educación media.

Gráfica 89 Actividades proyectadas estudiantes Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Al planteamiento de la pregunta ¿qué ac-
tividades piensan hacer los estudiantes al ter-
minar el bachillerato? Se define que un 87 % 
manifiestan su intención de seguir estudiando, 
esto es muy positivo ya que para la vigencia 
2020 presentaron la prueba saber 11 un total 
de 7.006 estudiantes y para la misma vigencia 
presentaron la prueba Saber Pro un total de 
4.728 estudiantes, dejando así una reducción 

del 23 % lo cual se puede presumir sigue a favor 
de esta disminución de la brecha en la tasa de 
tránsito inmediata. 

Esto se potencializa con la respuesta al 
cuestionar si ¿tienen identificadas los estudian-
tes carreras u ocupaciones para su futuro? A lo 
cual el 67 % responde positivamente, frente a 
un 32 % que aún no lo saben o no lo deciden. 

4.6.3.3. Programas académicos por áreas de conocimiento que 
tienen identificados los estudiantes para su futuro

Gráfica 90 Carreras identificadas por estudiantes, Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Mediante la clasificación de las carreras 
que tienen identificadas los estudiantes para su 
futuro, de la mano a la falta de asesoría voca-
cional el 32,8 % manifiestan que no sabe y un 
19,7 % contesta ingeniería, arquitectura, urba-
nismo y afines, clasificando los conocimientos 
de manera diversa en ingeniería de sistemas 
con un 5,84 % mientras que ingeniería indus-
trial, ingeniería mecatrónica y Arquitectura solo 
alcanzan un 2 % las demás ingenierías quedan 
por debajo de este porcentaje de preferencia 
por parte de la proyección que refieren los es-
tudiantes.

Requiere atención que en ciencias socia-
les y humanas solo destaca psicología con un 
5,8 % y en economía, administración, contaduría 
y afines solo administración de empresas tiene 
mención por el 5 % de los estudiantes, en be-
llas artes destacan diseño gráfico y gastronomía 
con un 3,6 % y 2 % respectivamente, las demás 
van por debajo del 1 % como son ciencias de 
la educación, matemáticas y ciencias naturales, 
agronomía y afines.

Al profundizar en los programas o carre-
ras que son de gusto de los jóvenes el mayor 
porcentaje lo sigue teniendo el área ingeniería 
en sistemas electrónicos, computaciones e in-
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dustriales con un 35 % seguida por una inge-
niería de cualquier tipo que no identifican ex-
plícitamente con un área o programa. Aquí se 
reduce el porcentaje de estudiantes que ante-
riormente indicaban que no sabían qué estudiar 
baja a un 4 % y salen a flote otras carreras como 
derecho y artes escénicas, también se conserva 
la preferencia por psicología lo que refleja que 
en realidad hay otros factores adyacentes a la 
respuesta entre gusto y la toma de decisión de 
la carrera o programa escogido. 

A su vez observamos que respecto a la 
variable de Graduados por nivel de formación 
reportada por SNIES - MEN, a nivel Cundina-
marca en el 2022, la formación Universitaria 
sigue en crecimiento de profesionales gradua-
dos en el cual se tiene top 5 estas líneas de 
educación: agronomía, veterinaria y afines, be-
llas artes, ciencias de la educación y ciencias de 
la salud. De igual manera sigue con tendencia 
expansiva los niveles de formación técnica pro-
fesional y tecnológica. 

4.6.3.4. Mecanismos de financiación de los estudiantes

La indagación del tipo de estudios que contemplan iniciar los estudiantes arroja el resultado 
de preferencia con un 58 % de carrera profesional, mientras que carreras técnicas y tecnológicas se 
evidencian en un 19 % no obstante, cursos de idiomas y sistemas descienden a un 15 % contrario a 
la percepción de los colegios de lo que necesita la región en carreras STEM donde estos programas 
son indispensables para el desarrollo de estas carreras.

Gráfica 91 Tipo de estudio contemplado por estudiantes, Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Consecuentemente al identificar los me-
canismos de financiación de estudios de los 
estudiantes para asumir los costos de acuerdo 
con el tipo estudio que contemplan iniciar los 
estudiantes responden que su respaldo son los 
recursos familiares con un 48 %, otro 35 % ma-
nifiestan su intención de buscar becas o auxi-
lios, un 16 % usarán recursos propios u otros.
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Gráfica 92 Financiación de estudios según estudiantes, Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

Finalmente, a la pregunta ¿han identificado 
los estudiantes instituciones en la región donde 
cursar sus estudios? Un 59 % manifiesta que NO 
frente a un 41 % que ya lo ha hecho. Algunos de 
los comentarios recopilados por medio de la 
toma muestral evidencian respuestas al respec-
to, como por ejemplo: “no hay conocimiento 
a profundidad de las demandas del sistema a 
mediano y largo plazo para planear, promover y 
ejecutar planes de formación que atiendan esas 
necesidades”, “debe adelantarse un ejercicio de 
sensibilización en carreras asociadas a labores 
del campo, siendo este el presente y el futuro 
de nuestra nación y una vocación importante 
en el municipio”, “la parte económica tiene mu-
cho peso para la continuidad de los estudiantes 

en educación terciaria. Ofrecer calidad en los 
programas y bajos costos o financiamiento para 
los mismos”. no obstante, el Reporte por pro-
gramas - SNIES 2023, muestra que la cobertura 
en el sector privado con ocho las instituciones 
con cobertura en Sabana Centro con nivel de 
formación Universitaria y Tecnológica para un 
total de 57 programas académicos y tecnoló-
gicos entre los que se encuentra con mayor 
número de programas la Universidad de la Sa-
bana, abarcando la oferta educativa con 43 pro-
gramas universitarios y 15 tecnológicos. Para la 
Universidad de Cundinamarca, tiene un alcance 
de 10 programas donde se encuentran Admi-
nistración de Empresas, Ingeniería de Sistemas, 
Música, Ingeniería de Sistemas y Computación. 

4.6.4. Expectativas y necesidades del sector gubernamental
Desde la aplicación del instrumento en 

las Alcaldías de la provincia, en los diferentes 
roles y áreas, se espera la caracterización de 
la percepción desde este sector gubernamental 
respecto a la proyección de la vocación eco-
nómica de la provincia de Sabana Centro, en-
contrando así, que desde el diagnóstico se los 
datos donde los principales sectores económi-
cos de la provincia han tenido un movimiento a 
lo largo del presente estudio, como expectativa 
principal que es el potencial turístico destaca 
en esta muestra, teniendo un 33 % de proyec-
ción en las expectativas de desarrollo como vo-
cación económica, seguido de agricultura e in-
dustrias manufactureras, sin embargo, las cifras 
iniciales muestran un relevante crecimiento del 

sector secundario con un alto crecimiento de 
empresas registradas en la actividad económica 
de: industrias manufactureras en tercer puesto 
de expectativa por este sector gubernamental 
con un 30 % de registros en la muestra, seguido 
por actividades profesionales, científicas y téc-
nicas con un 30 %, contrario a la expectativa de 
comercio al por mayor y al por menor, repara-
ción de vehículos automotores y motocicletas 
que no se encuentra en los resultados obte-
nidos aquí pero sí en la caracterización de la 
muestra tomada a empresas. Es así que, el sec-
tor gubernamental apunta a expectativas como 
sector de agricultura y turismo, coincidiendo en 
industrias manufactureras.
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Gráfica 93 Expectativas de la vocación económica, sector gubernamental

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

4.6.4.1. Vocación económica de la región y sector económico 
que genera mayor empleo en la provincia

A la pregunta relacionada con la percepción de qué sector económico que genera mayor em-
pleo en la provincia de Sabana Centro, se establece que el 36,7 % perciben que el sector industrial, el 
26,7 % manifiestan que el agropecuario, para turismo y construcción un 20 % y 10 % respectivamente, 
mientras que menos del 4 % perciben el movimiento del sector comercio y servicios. 

Gráfica 94 Sector económico que genera mayor empleo, sector gubernamental

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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4.6.4.2. Campos de formación pertinentes 
para el desarrollo de la región 

Consecuentemente el sector guberna-
mental manifiesta que las necesidades en los 
campos de formación pertinentes para el desa-
rrollo de la región se calculan en la expectativa 
de 23 % en áreas de formación como agronomía, 
veterinaria y afines, ciencias sociales y huma-
nas en programas y conocimientos del sector 
agropecuario, ciencias de la educación con un 
13 %  y finalmente un 10 % para matemáticas y 

ciencias naturales, ingeniería, arquitectura, urba-
nismo y afines, ciencias de la salud y economía, 
administración, contaduría y afines. Contrario 
a la percepción de las necesidades y expecta-
tivas percibidas los campos de formación para 
sectores como turismo sostenible muestran un 
declive al igual que en lo económico y adminis-
trativo, mientras que cultura y emprendimiento 
sale a flote con un 20 % de registros.

Gráfica 95 Formación para el desarrollo de la región, sector gubernamental

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

4.6.4.3. Necesidades de capacitación Y 
formación que requiere la región  

Al indagar acerca de la captación de las 
necesidades de capacitación o formación que 
requiere la región, es decir, anteriormente se 
refiere a los campos formativos en temas espe-
cíficos, y esta pregunta busca encontrar la cla-
sificación de estas necesidades que se percibe 
son requeridas por la región conforme las fa-
cultades que se captan desde el sector guberna-
mental sin tener en cuenta ninguna otra varia-
ble, así el resultado muestra un 36 % en ciencias 
sociales y humanas como son: capacitaciones en 
agricultura, turismo, avícolas y formación de mi-
croempresas, capacitación en turismo, logística 
y gestión humana, industria y comercio, forma-
ción para el trabajo, capacitación en habilidades 
operativas y servicio al cliente. En segundo lugar, 
ciencias de la educación con un 23 % enfocado 
en educación superior y un 20 % manifiestan 
que administración pública, gestión empresarial 

y desarrollo de la calidad en entidades públi-
cas son requeridas en la provincia, mientras que 
tecnologías, idiomas e innovación no alcanzan 
el 7 % de la percepción de necesidad por entes 
gubernamentales encuestados. 

La cuestión si disponen los municipios de 
la provincia planes o programas para favorecer 
el acceso a los jóvenes a la educación superior 
muestra un panorama alentador de un 93 % que 
manifiestan favorablemente con un SÍ, eviden-
ciando qué se percibe acerca del acceso a este 
tipo de formación, siguiendo con esta línea de 
información finalizamos con ¿qué tan aprove-
chados son estos planes de formación por los 
jóvenes? manifiestan que son totalmente apro-
vechados en un 57 % frente a un 39 % que mani-
fiestan que parcialmente. 
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Gráfica 96 Percepción de aprovechamiento planes formativos, sector gubernamental

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).

4.7. Descripción convergente de las 
expectativas e intereses de formación

A continuación, se presenta el análisis 
gráfico del grado de acuerdo frente a las nece-
sidades formativas percibidas por los diferentes 
actores convocados al presente estudio en la 
provincia de Sabana Centro. La ilustración 18 
muestra este grado de acuerdo para cada una 
de las áreas de formación, con base en la pro-
porción en que cada uno de los actores mani-
fiesta la importancia percibida del área.  

Tal como se evidencia en la ilustración, 
el interés convergente es bajo para todas las 
áreas; sin embargo, se observa un interés con-
vergente mayor para los campos de Ingenierías, 
arquitectura, urbanismo y afines, y Ciencias so-
ciales y humanas. No obstante, en ambos ca-
sos, hay 3 actores que convergen, mientras que 
uno disiente de la relevancia percibida para el 
campo. En el primer caso, el actor Gobierno 
no percibe relevancia, mientras que, en el se-
gundo, esto ocurre con el actor empresa. Adi-
cionalmente, cabe resaltar que estas dos áreas 
de interés coinciden con las dos primeras áreas 
de graduados en la provincia, lo cual da indicios 
claros de la tendencia en el interés formativo 
para esta parte de la región. 
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Ilustración 18 Representación gráfica del acuerdo convergente entre actores consultados, 
sobre las necesidades formativas de la provincia de Sabana Centro.

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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4.8. Identificación de la pertinencia 
global de programas de formación

La gráfica 97 muestra el índice de pertinencia global para 21 programas reportados. Estos pro-
gramas fueron seleccionados sobre 41 reportados, ya que los demás únicamente contaban con el 
factor de demanda. Tal como se ilustra en la Figura, los programas de mayor pertinencia global para 
la provincia de Sabana Centro serían agronomía, ingeniería de sistemas e ingeniería ambiental. Nue-
vamente no hay una coincidencia directa entre las carreras de mayor pertinencia con respecto a las 
carreras demandadas o esperadas por los estudiantes. Por el contrario, de acuerdo con lo reportado 
en la Gráfica 97, las carreras más demandadas por los estudiantes se ubican en sectores de bajo índi-
ce de pertinencia global para la provincia.

Gráfica 97 Índice de pertinencia global por programa en la provincia de Sabana Centro

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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5.1. Caracterización sociodemográfica

La provincia de Sabana Occidente es una 
de las 15 provincias del departamento de Cun-
dinamarca en Colombia, cuya capital es el muni-
cipio de Facatativá. Los demás municipios que la 
conforman son: Bojacá, El Rosal, Facatativá, Fun-
za, Madrid, Mosquera, Subachoque y Zipacón. 
Además, según el censo del 2005, esta provincia 
cuenta con 72.891 habitantes.

Por otra parte, la provincia de Sabana 
Occidente limita al norte con las provincias de 
Gualivá y Rionegro, al sur con la provincia de 
Soacha, al oriente con la provincia de Sabana 
Centro y Bogotá, y al occidente con la provincia 
de Tequendama. 

En la siguiente ilustración se puede evi-
denciar el mapa de la provincia de Sabana Oc-
cidente:

Ilustración 19 Mapa provincia de Sabana Occidente

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Secretaría 
de Planeación de Cundinamarca (2015).

En la siguiente tabla se describe la distribución sociodemográfica de la provincia por municipio:

Tabla 30 Municipios provincia de Sabana Occidente

Fuente: Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de 
Planeación de Cundinamarca (2015).
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5.1.1. Población
Teniendo cómo centro de datos el censo 

Nacional del DANE de 2018 y cómo se observa 
en la gráfica se tiene que el género que hace 
mayor presencia en la provincia, a nivel gene-
ral es el género femenino con 525.956 muje-
res equivalente al 51 % de la población. (DANE, 
2018).

 
Con respecto a la distribución de la po-

blación de la provincia, se evidencia que hay una 

concentración de la población en los munici-
pios de Mosquera (130.221), Madrid (112.254) 
y Funza (93.154). Así mismo, es claro que la po-
blación rural en cada uno de los municipios es 
mucho menor que la urbana (con excepción de 
Zipacón y Subachoque), lo que demuestra que 
el grueso de la población de Sabana Occidente 
se concentra en las cabeceras municipales.

Gráfica 98 Distribución de la población rural y urbana de Sabana Occidente 2018 (cifras en número de personas)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] - Censo Nacional de Población 2018.

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] y Secretaría de Gobierno de Cundinamarca (2018).

Gráfica 99 Población general provincia de Sabana Occidente
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Con respecto a la distribución por edades de la provincia de Sabana Occidente, haciendo una 
comparación entre los censos de 2005 y 2018, se puede notar que la población ha tenido un incre-
mento en todas las edades, sobre todo en el ciclo de vida que comprende entre los 15 y 34 años. 
Adicionalmente, se puede inferir que actualmente, para Sabana Occidente es mucho mayor la pro-
porción de ciudadanos que hacen parte de la población económicamente activa (PEA), que aquellos 
que se encuentran en edades inactivas o pocos productivas.

Gráfica 100 Población por género provincia de Sabana Occidente por municipio

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] y Secretaría de Gobierno de Cundinamarca (2018).

La población general por municipio y por género definido por el DANE se sigue observando 
que las mujeres dominan la mayoría de población en los municipios de Subachoque, Mosquera, Ma-
drid, Funza y Facatativá siendo municipios importantes dentro de la sabana occidente.

Gráfica 101 Población general rango de 15 a 34 años provincia de 
Sabana Occidente

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística [DANE] - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).
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En el gráfico anterior, un rango de población importante para el estudio es el que está com-
prendido entre los 15 y los 34 años, un porcentaje significativo del 36 % de la población la cual se 
vuelve motivo fundamental en el proceso de oferta académica para la provincia.

Gráfica 102 Población general por municipio rango de 
15 a 34 años provincia de Sabana Occidente

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE] - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

En el gráfico anterior, se puede deter-
minar que el municipio con mayor número de 
habitantes entre el rango de 15-34 años es Fa-
catativá, con 50.138 habitantes, lo que permite 
determinar una alta población con un índice de 
demanda potencial de ingreso a programas de 
educación superior pertinentes para la región, 
por una parte desde una metodología presen-
cial con un mayor acceso a instalaciones e in-
fraestructura de la Universidad, sin embargo, y 
como un factor de desarrollo y cobertura de 
educación para la región se presenta la me-
todología 100 % virtual, se tiene en cuenta la 
población total de la provincia, por lo que se 
presenta como un indicador influyente para 
determinar a partir del estudio de tendencias 
y qué necesidades de formación académica se 

pueden dirigir ante este público objetivo.

Como elemento potencial a tener en 
cuenta en el presente estudio, específicamen-
te para la metodología 100 % virtual, dadas las 
oportunidades que esta ofrece por la aplicación 
de la tecnología aplicada a los procesos forma-
tivos, es aquel que permite identificar en donde 
se ubica la población con condiciones especiales 
en la provincia, la cual se encuentra distribuida 
en toda la provincia, con especial concentración 
de la población étnica en el municipio de El Ro-
sal, seguido por Funza y Madrid. Además, Funza 
posee una población en condición de discapaci-
dad en la cabecera municipal de 2.057 personas, 
mucho mayor a la de los demás municipios.
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Gráfica 103 Distribución de la población vulnerable en Sabana Occidente 2018 
(cifras en número de personas)

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística [DANE] y Secretaría de Gobierno de Cundinamarca

5.1.2. Nivel socioeconómico de la provincia

La estratificación socioeconó-
mica es una clasificación en estratos 
de los inmuebles residenciales que 
deben recibir servicios públicos. Se 
realiza principalmente para cobrar de 
manera diferencial por estratos los 
servicios públicos domiciliarios per-
mitiendo asignar subsidios y cobrar 
contribuciones en esta área, de esta 
manera, quienes tienen más capa-
cidad económica pagan más por los 
servicios públicos y contribuyen para 
que los estratos bajos puedan pagar 
sus facturas (DANE, 2022). En este 
sentido y como se ve en el gráfico, la 
provincia de Sabana occidente tiene 
su punto máximo de habitantes en el 
estrato socioeconómico 1, 2 y 3, con 
485.600 habitantes entre los estratos 
mencionados anteriormente los cua-
les en el Departamento Nacional de 
Planeación son los estratos que más 

Gráfica 104 Porcentaje de población por estrato socioeconómico

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE] - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

demandan posibilidades en la educación superior equivalente 
al 47 % de la población.

Para tal fin, se representa así:
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Tabla 31 Estratificación por municipio

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

A partir de las tablas anteriores, que 
resume la estratificación de la provincia de 
acuerdo con el DANE y teniendo en cuenta 
las características institucionales de la Univer-
sidad de Cundinamarca de carácter público y 
sus políticas de ingreso, ofrece una gran opor-
tunidad a la población enmarcada en un nivel 
socioeconómico definido como estrato 1, 2 y 

La provincia de Sabana Occidente con respecto a las unidades económicas por municipio, 
muestra que Facatativá como capital de la provincia, es el municipio con mayor índice de unidades 
económicas, 6.741 unidades, seguido de Mosquera, Funza y Madrid, mostrando así que siguen siendo 
municipios proyectados y punteros en el crecimiento y desarrollo territorial de la provincia. Analizan-
do las unidades económicas por municipio se puede encontrar que la gráfica superior muestra que 
Facatativá como capital de la provincia, es el municipio con mayor índice de unidades económicas, 
6.741 unidades, seguido de Mosquera, Funza y Madrid, mostrando así que siguen siendo municipios 
proyectados y punteros en el crecimiento y desarrollo territorial de la provincia.

3 en cada uno de los municipios de la región, 
teniendo una directa relación y coherencia con 
el objeto social de la Universidad y la población 
objeto de los diferentes programas académicos 
actuales y los que proyecta como respuesta a 
las necesidades formativas encontradas como 
eje de los diversos planes de desarrollo de los 
municipios de la provincia.

5.2. Vocación económica y desarrollo 
de la provincia frente a la necesidad de 
formación especializada

Situación económica



162

Gráfica 105 Caracterización de unidades económicas por municipio

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística [DANE] - Conteo de Unidades Económicas (2021).

Gráfica 106 Caracterización de unidades económicas por sector

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] - Conteo de Unidades Económicas (2021).

Ruta del Progreso: Sabana Occidente

Según los encuentros participativos de construcción 
del Plan de Desarrollo en la provincia de Sabana Occidente, 
se evidenció que las principales temáticas corresponden a 
grupos poblacionales, educación e infraestructura. También 
se evidenció una mayor participación de las mujeres con el 
61 %, mientras que los hombres tuvieron una participación 
del 39 %. Así mismo, las temáticas mayormente abordadas 
por los hombres correspondieron a infraestructura, grupos 
poblacionales y gobierno, mientras que en las mujeres las 
temáticas fueron grupos poblacionales, educación, trabajo y 
emprendimiento.
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Tabla 32 Distribución de aportes por temática en la provincia de 
Sabana Occidente en construcción del PDD 2020-2023

Fuente: equipo formulador Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 (2023).

5.3. La caracterización de unidades económicas
5.3.1. Desde el sector empresarial

Frente a la pertinencia de la oferta aca-
démica de la Universidad de Cundinamarca, el 
presente estudio igualmente busca establecer 
como el comportamiento del sector empre-
sarial de la provincia de Sabana Occidente, re-
quiere de profesionales en áreas específicas en 
el campo de la administración, el agro y en ge-
neral, en los campos que permitan el desarrollo 
de las empresas de la región. En este sentido la 
provincia cuenta con 7.933 empresas de acuer-
do con el reporte presentando por la Secreta-
ría de Planeación de la Gobernación de Cun-
dinamarca en diciembre del 2022, ubicándose 

en el 2.o lugar en el índice de competitividad 
frente a las otras provincias que componen el 
departamento de Cundinamarca. La dinámica 
del sector se puede categorizadas por sectores 
primario, secundario y terciario y que permite 
determinar la necesidad de formación profesio-
nal en la provincia de Sabana Occidente y a la 
cual apunta la oferta académica de la universi-
dad. 

De esta manera igualmente se observa 
que estas empresas se encuentran categoriza-
das respecto a su naturaleza y se ubican en las 
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principales actividades económicas en donde el 
sector primario está compuesto por activida-
des de Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 
y explotación de minas y canteras, secundario 
en Industrias manufactureras y construcción, 
y el terciario en Electricidad, gas y agua, co-
mercio, reparación de vehículos automotores, 
transporte, alojamiento y servicios de comida, 
información y comunicaciones, actividades fi-
nancieras y de seguros, actividades inmobilia-
rias, actividades profesionales, científicas y téc-
nicas, actividades de servicios administrativos 

y de apoyo, administración pública, educación, 
salud, actividades artísticas, de entretenimiento 
y recreación, actividades de los hogares indivi-
duales. Para analizar este tipo de actividad, se 
usaron los tres sectores económicos (primario, 
secundario y terciario), donde muestra con cla-
ridad que la sabana occidente es una provincia 
que le apuesta a los tres sectores de manera 
equilibrada, el sector primario con 2.523 em-
presas, el sector secundario con 2.552 y el sec-
tor terciario teniendo 2.788 empresas y siendo 
el sector más importante en la región.

Tamaño del mercado
Según el Índice de Competitividad (2018), en lo que se refiere a tamaño del mercado, se tiene 

que para Sabana Occidente el puntaje es de 9,04. Esto tiene completa concordancia con el Índice 
de Competitividad debido a que es la segunda provincia más competitiva, por ende, su mercado es 
bastante amplio para efectuar todo tipo de intercambios y exportaciones

Gráfica 107 Resultado del componente tamaño de mercado en el Índice de Com-
petitividad (cifras en puntaje de 1 a 10)

Fuente: Índice de Competitividad Provincial (2018).
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Infraestructura

Con respecto al componente de infraes-
tructura del Índice de Competitividad, Sabana 
Occidente sigue manteniéndose en el segun-
do lugar a nivel departamental, con un puntaje 
de 7,88. Ahora bien, en relación con la cober-

tura de servicios públicos se destaca que hay 
dos municipios que no superan la línea media 
del departamento con respecto al alcantari-
llado (76,8 %), Zipacón (40,2 %) y Subachoque 
(62,4 %).

Gráfica 108 Componente de infraestructura

Fuente: Índice de Competitividad Provincial (2018).

Gráfica 109 Número de empresas por actividad económica

Fuente: elaboración propia con datos del Secretaría de Planeación 
- Gobernación de Cundinamarca (2022).



166

5.3.2. Desde el sector agropecuario

Producción agrícola del departa-
mento de Cundinamarca

En la región en los últimos años, este sec-
tor ha experimentado un crecimiento significa-
tivo, posicionando al departamento de Cundi-
namarca en el segundo lugar a nivel nacional 
después de Antioquia en términos de contri-
bución al Producto Interno Bruto (PIB). En 
este contexto, la educación superior juega un 
papel crucial al brindar formación especializada 
en conocimientos tecnológicos y técnicas mo-
dernas que ayudan a mejorar la productividad y 

competitividad del sector agropecuario. La Uni-
versidad de Cundinamarca proyecta programas 
académicos enfocados en las necesidades espe-
cíficas del sector, fomentando así el desarrollo 
agrícola y ganadero al formar profesionales y 
expertos que contribuirán al crecimiento sos-
tenible del campo. Además, se impulsa la inno-
vación y la investigación en esta área clave para 
el desarrollo del sector.

Gráfica 110 Departamentos con mayor participación en el PIB nacional

Fuente: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria, 
Gobernación de Cundinamarca. (2020)

Para obtener un panorama del sector agropecuario y su producción, la siguiente ilustración 
muestra tres variables de gran importancia para el sector como son el área sembrada, el área cose-
chada y la producción en toneladas año, distribuidas por provincias para Cundinamarca.
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Ilustración 20 Área sembrada, área cosechada y producción/año 
por provincias en Cundinamarca

Fuente: equipo consultor del PDEA, con información de las fichas agropecuarias (2018)

Para analizar la ilustración se toma el área 
sembrada, el área cosechada y la producción/ 
año, mencionando las provincias más represen-
tativas en cada uno de los aspectos. 

Las áreas sembradas y cosechadas com-
parten las mismas provincias con el mayor nú-
mero de hectáreas, encontrando, en primer lu-
gar, a Tequendama con 34.332 áreas sembradas 
y 30.317 áreas cosechadas, en segundo lugar, 
Gualivá con 29.330 áreas sembradas y 28.006 
áreas cosechadas, en tercer lugar, Almeidas con 
27.684 áreas y 26.666 áreas, en cuarto lugar, se 
encuentra Rionegro con 27.479 áreas sembra-
das y 25.112 áreas cosechadas y en quinto lugar 
Ubaté con 26.800 ha sembradas y 25.001 áreas 
cosechadas 

En el caso de la producción toneladas/año 
el comportamiento cambia de acuerdo con los 
cultivos manejados en cada provincia, encon-
trando que las cinco primeras provincias con 
mayor producción toneladas/año son Medina 

con 1.325.334 toneladas/ año, luego Almeidas 
con 621.875 toneladas/año, Ubaté con 561.643 
toneladas/año, seguido de Sabana Occidente 
con 299.736 toneladas/año y por último Orien-
te con 298.888 toneladas/año.

Según la Cámara de Comercio de Faca-
tativá 2020; Sabana Occidente es uno de los 
ejes más importantes de Cundinamarca, con 
una participación del valor agregado provincial 
(PIB) del 18,8 %, esto gracias a su prominente 
vocación industrial, esto le ha ponderado un 
índice de competitividad del 6,23 %. Los po-
bladores de esta provincia gozan de cobertura 
en acueducto y alcantarillado de alrededor del 
95 % y 81 % respectivamente. Por otra parte, el 
índice de pobreza multidimensional (IPM) logro 
una cifra del 12,6 %, el índice de necesidades in-
satisfechas se estableció en 4,7 %. 

https://ccfacatativa.org.co/media/ram-
np15r/estudiosocioeconomico-2020-ver-
sion1-enero29.pdf
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Línea productiva de la fresa
La fresa o frutilla, está considerada como una fruta exótica de gran aroma y valor comercial, 

que puede ser cultivada en regiones de clima templado y tropical, gracias a que existen variedades 
que pueden adaptarse a diferentes períodos de temperatura y luz, dos condiciones necesarias para el 
establecimiento exitoso del cultivo (Perdomo, 2020). Es importante saber aprovechar las áreas que 
tienen una aptitud entre media y alta para establecer los cultivos

La provincia de Soacha lidera la producción de fresa con una producción anual de 26.998 tone-
ladas, seguida por Sabana Occidente con 19.131 toneladas anuales.

Gráfica 111 Producción de fresa por provincias

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

Desde esta perspectiva la formación 
académica profesional y especializada especí-
ficamente en el cultivo de la Fresa, la cual se 
presenta como uno de los principales producto 
de la provincia de Sabana Occidente, puede te-
ner un alto impacto en la región, dado que las 
ofertas académicas enfocadas en la agronomía, 
la biología y la ingeniería agrícola pueden con-
tribuir al desarrollo de técnicas más avanzadas 
de cultivo, mejorando la eficiencia y la calidad 
de la calidad de Fresas. Sumado a esto, el posi-
ble ejercicio investigativo generado por las Ins-

tituciones de Educación Superior como la Uni-
versidad de Cundinamarca, puede resultar en la 
identificación de mejores prácticas agrícolas y 
en la introducción de variedades de Fresas más 
resistentes a desafíos climáticos y productivas, 
basado en métodos más sostenibles. 

En la siguiente gráfica, se muestra la dis-
tribución del inventario pecuario por provincia 
en el departamento de Cundinamarca, donde 
la provincia de Sabana Occidente evidencia re-
levancia. 



169

Gráfica 112 Inventario pecuario por provincias de Cundinamarca

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

5.3.3. Desde el sector agrícola: lechuga
El desarrollo del sector agrícola y de le-

chuga en la provincia se presenta como una 
oportunidad para diversificar la economía y di-
namizar la generación de empleo en la región. 
Para 2013 en Colombia se produjeron 79.701 
toneladas de lechuga, siendo Cundinamarca el 
principal departamento productor con 44.671 
toneladas, seguido de Nariño con 19.845, An-
tioquia con 11.937 toneladas, Norte de San-
tander con 577 y Valle del Cauca con 566. En-
tre los principales usos de la lechuga están los 
industriales, culinarios y medicinales. (Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2015). Desde esta 
perspectiva los programas académicos de edu-
cación superior en esta área relacionada con 

la producción agrícola aportarán al desarrollo 
de la región, ya que puede proporcionar una 
formación especializada en técnicas de cultivo, 
manejo de plagas, tecnología agrícola, prácticas 
sostenibles y la mejora en la calidad de los pro-
ductos actualmente producidos.

Para revisar la producción de lechuga en 
el departamento la siguiente gráfica, muestra 
dónde están las tres provincias que tienen ma-
yor representación para la lechuga, encontran-
do dos provincias que lideran: una es Sabana 
Occidente con 19.576 toneladas y la otra Saba-
na Centro con 22.827 toneladas. 

Gráfica 113 Producción de lechuga por provincia (toneladas/año)

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).
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En la siguiente gráfica se evidencia que el municipio que lidera la producción departamental es 
Tenjo con 18.400 toneladas anuales, superando la producción de Mosquera que se encuentra en se-
gundo lugar con 7.360 toneladas y en tercer lugar se ubica a Madrid con 5.898 toneladas, por lo que 
la producción del departamento se centra en la Sabana Occidente.

Gráfica 114 Producción de lechuga por municipio (toneladas/año)

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la informa-
ción de las fichas agropecuarias (2018).

Por otra parte, y a partir de las necesi-
dades de la región de contar con profesionales 
en áreas de la agronomía, Ingeniería agrícola y 
ciencias agropecuarias, pueden contribuir a la 

innovación y la investigación asociada con las 
asociaciones y organizaciones gubernamentales 
del sector, impulsando a la adopción de nuevas 
tecnologías y mejores prácticas de cultivo.

Línea productiva de la arveja

El cultivo de arveja en Colombia ha sido 
por varios años el regulador de la economía 
de pequeños y medianos productores de zo-
nas andinas y su producción se concentra en 
Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Tolima. Actual-
mente la variedad más sembrada es la Santa 
Isabel, variedad indeterminada, adaptada a alti-
tudes entre 2.200 y 3.000 metros, se cosecha 
entre 115 y 145 días en verde y hasta 160 días 
en seco, sus rendimientos fluctúan entre 900 y 
1.200 kg/hectárea.

En el cultivo de arveja se utilizan el siste-
ma de siembra en surco y con tutorado; este 
último es el que se asocia con mayores rendi-
mientos puesto que permite un mejor manejo 
de arvenses y enfermedades, no tiene limitacio-
nes con los periodos de lluvia e incrementa los 
rendimientos. (Zamorano C., 2020). La siguien-
te gráfica evidencia que la provincia con mayor 
producción de arveja es Sabana Occidente, la 
cual duplica la producción del segundo puesto 
que suma 12.222 toneladas anuales, seguido de 
Ubaté con 6.624 toneladas

Gráfica 115 Producción de lechuga por municipio (toneladas/año)

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).
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En la siguiente gráfica, se observa que el municipio con mayor producción es Madrid con una 
producción anual de 3.431 toneladas. Seguido de los municipios de Facatativá, El Rosal y Bojacá, lo 
que evidencia porqué la Sabana Occidente concentra las mayores producciones de arveja para el 
departamento.

Gráfica 116 Producción de arveja por municipio (toneladas/año)

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

A partir de este escenario frente a la pro-
ducción de la Arveja en la provincia de Sabana 
Occidente, el enfoque de la educación superior 
y especializada en la capacitación de los agri-
cultores en prácticas agrícolas más modernas y 
sostenibles, lo que puede resultar en una pro-
ducción más eficiente y en la reducción de los 

impactos ambientales en los cultivos actuales. 
Así mismo, los programas académicos especiali-
zados en la producción agrícola pueden fomen-
tar la adopción de tecnologías avanzadas, como 
sistemas de riego eficientes y técnicas de con-
servación del suelo.

5.3.4. Desde el sector bovino
Desde este sector y el aporte que puede 

brindar en el desarrollo del área la educación 
superior profesional y especializada es significa-
tivo, ya que los programas académicos relacio-
nados con medicina veterinaria, la zootecnia, la 
nutrición animal y la gestión agropecuaria, brin-
dan las habilidades y conocimientos especializa-
dos en mejorar la producción, la salud y el bien-
estar de los animales. En este mismo sentido, 
los profesionales del área pueden mantenerse 
al tanto de investigaciones y avances del campo, 
lo que les permitirá estás preparados para los 
cambios en las regulaciones del sector. 

Para soportar dicha pertinencia, se reali-
zan estudios del sector específico como es el 
caso de la producción de leche, la cual es una 
actividad que se encuentra directamente liga-
da al comportamiento del sector y se enfrenta 
constantemente al climático que presentan las 

diferentes zonas productoras del país. A mane-
ra de ejemplo, al finalizar el 2018 inició un fenó-
meno de El Niño de características moderadas 
que continuó durante 2019, de tal manera que 
afectó la producción lechera. 

El consumo de leche en Colombia duran-
te los últimos años ha tenido un aumento sig-
nificativo al estar entre los 140 y 148 litros por 
persona. Sin embargo, y a pesar de la escasez de 
leche durante el 2019, este año registró una de 
las tendencias más altas en cuanto a consumo 
aparente al llegar a los 158 litros-habitante año 
(FEDEGAN - FNG, 2020). 

Como se observa en la siguiente gráfica, 
esta línea productiva posee para Cundinamarca 
un área de aprovechamiento de 765.618 hectá-
reas, que pueden potencializarse a través de un 
buen servicio de extensión.
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Gráfica 117 Aptitud del suelo para leche bovina (hectáreas)

Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020. Fuente: [UPRA] - 
Sistema Para la Planificación Rural Agropecuaria [SIPRA] (2019).

Para analizar la producción de leche se 
tomó la producción de litros por día para las 
provincias del departamento obteniendo el re-
sultado que se muestra en la siguiente gráfica, 
donde se observa que la provincia que más pro-

ducción de leche día tiene es la de Ubaté con 
1.142.007 litros/día, seguido de Sabana Centro 
con 851.432 litros/día y en tercer lugar Sabana 
Occidente con 674.454 litros/día

Gráfica 118 Total producción litros/día por provincia

Fuente: equipo consultor del PDEA con la información de las fichas agropecuarias (2018).

5.4. Distribución productiva

La provincia de Sabana Occidente en te-
mas agropecuarios dentro del sector econó-
mico muestra gran movimiento en la transfor-
mación de productos forestales, productos que 
se entienden por el aprovechamiento de todos 
los recursos ambientales, respetando y consi-

derando los principios ecológicos, también en 
segundo lugar se encuentra la transformación 
de productos pecuarios con 58 unidades eco-
nómicas y la transformación de productos agrí-
colas con 32 unidades.
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Ilustración 21 Estructura productiva de las provincias de Cundinamarca en 2018

Fuente: elaboración CID a partir de datos Terridata (2018).

Cómo se ve en el gráfico anterior la provincia de Sabana Occidente tiene un 7 % de dedica-
ción a las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, en el sector de industria 
manufacturera solo cuenta con un 41 % siendo su actividad principal, el otro sector que tiene gran 
participación dentro de la provincia es el sector de actividades de servicios sociales y personales con 
un 14 %, le sigue el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles con un 10 %, el sector de la 
construcción representa el 9 % de participación, el sector de establecimientos financieros alcanza el 
9 % de participación y el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones llega al 6 %.

5.5. Valor agregado
El Valor Agregado también se define 

como el valor bruto de la producción menos el 
valor de los consumos intermedios, el alcance 
del indicador se define como la distribución del 
Valor Agregado del Departamento entre cada 
uno de sus municipios ubicados en su jurisdic-
ción, a partir de una estructura obtenida con 
indicadores sectoriales directos e indirectos. 
Mediante el cálculo del Indicador se obtiene 
el Valor Agregado por actividades económicas 
para cada municipio (DANE, 2022). Desde este 
punto de vista, el establecer el Índice de Com-
petitividad que permite determina las condicio-
nes económicas del Departamento y de cada 
una de las provincias, permite evaluar y compa-
rar la calidad y  relevancia de la productividad 
de la región, identificando aquellas fortalezas y 
las áreas de mejora a las cuales se enfoca la 
oferta académica especializada de las Institucio-
nes de Educación Superior, en done las activi-
dades de servicios sociales y personales junto 

con el comercio, reparación, restaurantes y ho-
teles y aspectos relacionados con la industria 
manufacturera marcan una tendencia frente a 
las necesidades de personal especializado de la 
provincia de Sabana Occidente.

Por otra parte, y según la clasificación 
otorgada por el Índice de Competitividad, la 
provincia de Sabana Occidente se encuentra 
ubicada en el segundo puesto a nivel departa-
mental, con un puntaje de 6,23. Así mismo, este 
punto tiene concordancia con la participación 
que tiene esta provincia en el PIB departa-
mental, ocupando el segundo lugar de mayor 
relevancia con una representación del 19 %. Lo 
anterior, puede ser explicado debido a la fuer-
za de la industria manufacturera en la provin-
cia que representa el 40,5 % del PIB provincial, 
seguido por actividades de servicios sociales y 
personales con un aporte del 14,4 %.
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Ilustración 22 Participación sectorial de Sabana Occidente en el PIB del departamento a 2018

Fuente: Índice Provincial de Competitividad (2018).

De esta manera, se representa en la siguiente ilustración el comportamiento frente al valor 
agregado por municipios de la provincia de Sabana Occidente.

Gráfica 119 Valor agregado por municipio

Fuente: elaboración propia con datos del 
Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística [DANE] - Reporte de Valor Agregado 
DANE (2017)

Desde esta perspectiva, el valor agregado 
descrito de la provincia de Sabana Occidente 
frente la oferta de programas de educación su-
perior es esencial para el desarrollo socioeco-
nómico y la competitividad regional, al ofrecer 
programas académicos de calidad y pertinentes 
a las necesidades formativas especializadas, que 

motivarán el ingreso de nuevos estudiantes a la 
educación superior, con propuestas académicas 
actualizadas y alineadas a los requerimientos 
del mercado laboral calificado.

Como se puede observar el municipio 
que presenta mayor valor agregado en la pro-
vincia de Sabana Occidente es el municipio de 
Facatativá, esto significa que es el que más le 
aporta al departamento y el que presenta ma-
yor índice de crecimiento económico en la re-
gión.
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5.6. Planes de desarrollo

Buscando una mayor pertinencia y coherencia de la formación académica para los jóvenes de 
la provincia, el estudio de los planes de desarrollo tanto nacionales y regionales permite establecer la 
dirección y las prioridades para su crecimiento y desarrollo. Es este estudio, se identifican aspectos 
relacionados con el acceso a recursos y financiamiento de la educación superior, fomento de la in-
vestigación e innovación freten a la producción y las necesidades del mercado laboral, estos, aspectos 
claves para orientar la oferta de programas de la región.

5.6.1. Plan Nacional de Desarrollo

5.6.2. Plan Departamental de Desarrollo

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 - Colombia, potencia Mundial de la Vida, se 
establece que por medio del fomento de educa-
ción de calidad y gratuita y las estrategias a nivel 
de cobertura en todos los niveles formación, 
permite que en el caso específico del acceso 
a la educación superior, en las regiones la edu-
cación especializada es un medio fundamental 
para el desarrollo que permita superar la des-
igualdad y hacer de nuestro país una sociedad 
del conocimiento y de los saberes propios. En 
este sentido, se garantizará el derecho a la edu-
cación y al desarrollo integral de las niñas, los 
niños, los adolescentes, los jóvenes y adultos, 
desde la educación inicial hasta la posmedia, a 
través de estrategias de acceso y permanencia. 
La calidad de la educación estará centrada en la 
formación y desarrollo de la profesión docente, 
y en el fortalecimiento pedagógico, curricular 
y de ambientes de aprendizaje. La apuesta es 
por una educación humanista, incluyente, anti-
rracista e intercultural. Esta visión de la educa-
ción permite hacer de la escuela, más que un 
lugar físico, un escenario alrededor del cual se 
organizan las comunidades. Se tendrá un enfo-

que poblacional, regional, de género, territorial, 
étnico, atendiendo especialmente a la ruralidad.

En su apartado de Educación Superior el 
Plan Nacional de Desarrollo establece que la 
educación superior será reconocida como un 
derecho fundamental progresivo para la rea-
lización humana. Se avanzará de manera gra-
dual en la política de gratuidad en la matrícula 
de las IES públicas. Se fomentará el acceso de 
500.000 nuevos estudiantes, acompañados de 
estrategias para promover la permanencia y la 
graduación, priorizando a jóvenes provenientes 
de contextos vulnerables, municipios PDET y 
ruralidad dispersa. Las IES públicas tendrán fi-
nanciación para su sostenibilidad, y con la asig-
nación de recursos adicionales para el mejora-
miento de sus condiciones, que se distribuirán 
con criterios de cierre de brechas y llegada a 
las regiones. En este sentido, para el presente 
estudio se abordarán cada uno de los planes 
de desarrollo de los municipios, enfatizando las 
estrategias que se enfocan en el fomento de la 
educación superior en la región.

El Plan Departamental de Desarrollo 
para la vigencia 2020-2024 se denomina “Cun-
dinamarca, ¡Región que progresa!”. Desde este 
plan, se realiza un diagnóstico de cada provincia 
como se muestra a continuación.

Cundinamarca se consolidará como la re-
gión más competitiva del país, gracias a un con-

junto de cadenas productivas especializadas y 
de clústeres vinculados al comercio nacional e 
internacional. Esto significará el fortalecimiento 
de las actividades económicas, priorizadas por 
su potencial, y por lo tanto más oportunidades 
de empleo y generación de capital humano.
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Ilustración 23 Diagnóstico provincia de Sabana Occidente

Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2020).

Una estrategia encaminada a la educación es la N.° 4 del mismo proyecto, denominada “Cons-
trucción, Ampliación y Mejoramiento De Infraestructura Educativa” que describe lo siguiente:

La educación es la clave del progreso. Por eso, construir, ampliar y mejorar la infraestructura 
educativa es entregar oportunidades, promover desarrollo y garantizar un presente y mejor 
futuro para nuestro departamento. La mejor semilla que se puede sembrar es la oportunidad 
de aprender en cualquier etapa de la vida, pues así se consolidan los proyectos y se materializan 
los sueños de todas y todos los cundinamarqueses.
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Este proyecto beneficia a 22 mil estudiantes, con la intervención de ambientes pedagógicos 
básicos y complementarios, como aulas, laboratorios, aulas de bilingüismo, aulas de sistemas, bi-
bliotecas, baterías sanitarias, cocinas, comedores, zonas recreativas y construcción de colegios. 
Del mismo modo, se adelantará el mejoramiento de la infraestructura con obras como cimen-
taciones especiales, conexión a servicios públicos, cerramientos y urbanismo interno (senderos 
peatonales, plazoletas, empradización). (Gobernación de Cundinamarca, 2020, p. 84)

5.6.2.1. Plan de Desarrollo Bojacá

5.6.2.2. Plan de Desarrollo El Rosal

5.6.2.3. Plan de Desarrollo Facatativá

Denominado “En Bojacá Seguimos Cre-
yendo”, la construcción del programa de go-
bierno apunta al direccionamiento, hacia un 
cambio para nuestro municipio y más aún cam-
biar el concepto de política independiente a una 
política integral que permitiera involucrar todas 

El Plan de Desarrollo del municipio de El 
Rosal: “El Rosal Para Vivir Mejor” para la vigen-
cia 2020-2023, contiene 4 líneas estratégicas: 
Seguridad y Gobernanza para vivir mejor; Salud 
y bienestar para vivir mejor; Educación para vi-
vir mejor; Servicios públicos para vivir mejor. Y 

Garantizar a la población facatativeña, las 
condiciones propicias para crecer, desarrollar-
se, vivir y convivir bien, en el marco de un terri-
torio armonioso, ordenado, incluyente y pujan-
te, que ofrece oportunidades y al que debemos 
cuidar con un profundo sentido de pertenencia 
e identidad y erigiendo el agua como eje funda-
mental de vida y desarrollo también fortalecer 
el tejido social de nuestro municipio, a través 
de la garantía efectiva de los derechos de todos 
nuestros habitantes, reconociendo la diversidad 
y la inclusión como elementos fundamentales 
para la construcción de una identidad colectiva, 
donde se promueve el diálogo y la participa-
ción de todas las personas. Generar desarrollo 
económico correcto para todos los facatative-
ños, a través de estrategias de emprendimien-
to, productividad y empleabilidad, sostenibles y 
sustentables con nuestro territorio, que permi-
tan el mejoramiento de la calidad de vida de 
cada uno de los habitantes del municipio, po-

las ideas que pudieran robustecer nuestro es-
quema de trabajo con el único fin de hacer de 
Bojacá un municipio próspero, atractivo y auto-
suficiente (Concejo Municipal de Bojacá, 2020).

los documentos que hacen parte fundamental 
del plan de desarrollo como: Plan Territorial De 
Salud, Análisis Situacional de Salud ASIS, diag-
nóstico estratégico y demás anexos de este do-
cumento (Concejo Municipal de El Rosal, 2020).

tenciando el turismo como una de las bases 
fundamentales de desarrollo. Ordenar nuestro 
territorio para fomentar un crecimiento orga-
nizado, no solo de nuestra población sino de 
nuestros recursos naturales y ambientales más 
preciados, ofreciendo espacios incluyentes y ar-
moniosos, constituyendo a Facatativá como eje 
de desarrollo integral sostenible. Promover la 
convivencia pacífica y una cultura de paz, desde 
la base de la seguridad y el reconocimiento de 
las diferencias, generando ambientes de respe-
to, tolerancia, inclusión y participación. Imple-
mentar un gobierno correcto, efectivo, eficaz y 
eficiente, que optimice los recursos humanos, 
financieros, económicos y técnicos, para aten-
der de manera ágil las necesidades de nuestros 
ciudadanos, construyendo nuevamente credibi-
lidad y confianza. Facatativá articulador y gene-
rador de desarrollo regional (Concejo Munici-
pal de Facatativá, 2020).
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5.6.2.4. Plan de Desarrollo Funza

5.6.2.5. Plan de Desarrollo Madrid

5.6.2.6. Plan de Desarrollo Mosquera 

Funza tiene como propósito ser un refe-
rente por el desarrollo de estrategias y acciones 
destacadas de todos los sectores. Queremos 
ser la ciudad líder de la región y dar ejemplo 
de gobernabilidad y participación ciudadana. Se 
reconoce el rol de Funza en la región, como un 
municipio con gran impacto en la industria, ac-
tividad económica agricultora, ganadera, presta-
dora de múltiples servicios a empresas y punto 

“Madrid Crece Contigo 2020-2024” tie-
ne  tiene como misión responder a las nece-
sidades de todos los habitantes del municipio, 
donde trabajando en unidad se contribuirá y 
generará calidad de vida y desarrollo inteligen-
te en Madrid. Desde la Administración Munici-
pal se garantizan las condiciones de vida digna 
para los madrileños mediante el crecimiento 
integral, generando confianza en la institucio-
nalidad pública para la prestación de servicios 
con calidad, integrando personas, tecnología y 
creatividad a través del talento humano cerca-
no a la comunidad. El modelo de desarrollo que 

El municipio de Mosquera fue certificado 
en educación desde el 2010, desde entonces ha 
venido implementando políticas educativas con 
grandes resultados en cuanto a la calidad edu-
cativa y la cobertura. Estos logros tienen que 
ver en gran parte por su el compromiso de la 
planta docente, la calidad de las instituciones 
educativas, la responsabilidad de los directivos 
docentes y los sueños y aspiraciones de los es-
tudiantes. Cada gobierno y cada Plan de Desa-
rrollo ha tenido que renovarse y proponerse 
ideas cada vez más retadoras y novedosas, pen-
sando siempre que la educación no es estática, 
sino que tiene que estar en continuo movimien-
to y desarrollo, así como lo es el mundo hoy en 
día. La responsabilidad de liderar estas políticas 
educativas recae en el alcalde municipal y en 
su equipo de la Secretaría de Educación, quie-
nes durante años han respondido con la altura 
a los desafíos que se presentan del contexto y 
la región. Es en este sentido que la Secretaría 
de Educación debe contar con una estructura 

de referencia para la movilidad. Por ello, para 
llevar a Funza ser una ciudad líder, es necesa-
rio trabajar mancomunadamente con el sector 
rural y la región, a través de la articulación de 
actores y coordinación de proyectos que me-
joren las condiciones de vida de los habitantes 
de la Sabana Occidente (Concejo Municipal de 
Funza, 2020).

se plantea aquí debe buscar atender las nece-
sidades de todos los sectores, los cuales están 
interconectados entre sí; es decir, que las deci-
siones que se tomen con respecto a un sector 
deben beneficiar a la totalidad de la red. En con-
secuencia, la planeación y las acciones guberna-
mentales serán más eficientes en el propósito 
de atender a las necesidades de la comunidad; 
esto crea comunidades más resistentes a los 
cambios y desafíos globales, más resilientes a 
las crisis y más integradas (Concejo Municipal 
de Madrid, 2020).

fortalecida, competente y con el conocimiento 
para administrar el servicio educativo en el mu-
nicipio conforme a las exigencias de la ley y a las 
necesidades de la comunidad.

El área rural del municipio de Mosquera 
en la actualidad se encuentra distribuida en ma-
yor parte en las veredas San José y San francisco, 
ubicadas al sur y suroriente del municipio res-
pectivamente, con un área productiva estimada 
de 2000 hectáreas en donde cerca de 80 pe-
queños y medianos productores de hortalizas 
y algunas frutas, como la fresa, llevan a cabo su 
actividad productiva. La Administración Munici-
pal ha venido vinculando a los pequeños y me-
dianos productores del municipio con asesoría 
técnica para la optimización de sus procesos 
agrícolas y fomento de la agremiación de estos 
con el fin de mejorar su competitividad en el 
mercado y mejorar su calidad de vida (Concejo 
Municipal de Mosquera, 2020).
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5.6.2.7. Plan de Desarrollo Subachoque

5.6.2.8. Plan de Desarrollo Zipacón

5.6.3. Índice de ciudades modernas

El Plan de Desarrollo Municipal, de con-
formidad con los artículos 259 y 339 de la 
Constitución Política y las Leyes 131 y 152 de 
1994; constituye el instrumento a través del 
cual se da cumplimiento a las propuestas del 
programa de gobierno elegido por los ciudada-
nos para el período de gobierno municipal. La 
propuesta programática del doctor Jairo Martí-
nez Cruz, denominada “Todos Comprometidos 
por Subachoque”, se fundamentó en un enfo-
que de alto contenido social para garantizar los 
derechos fundamentales, con una proyección 
de desarrollo sostenible, que busca resolver las 
necesidades económicas de la población, res-

El Plan de Desarrollo “Zipacón, Gente 
de Corazón” se ha construido con el aporte 
de todos. Para su fundamentación, se tuvie-
ron en cuenta los valiosos aportes que hizo la 
comunidad a través de las distintas mesas de 
trabajo que se adelantaron buscando cubrir a 
todo nuestro territorio. Es por ello que fruto 
de esta labor junto al trabajo articulado de los 
funcionarios de la administración municipal, el 

El índice de ciudades modernas (ICM), es 
un indicador que permite determinar los avan-
ces y retos en las ciudades y municipios del país. 
La estructura del indicador permite un análisis 
multidimensional a diferentes escalas territoria-
les con puntaje de 0 a 100, siendo este último 
el de mejor desempeño. Es una medición del 
desarrollo integral de las ciudades en los ám-
bitos social, económico, tecnológico, ambiental, 
institucional y de seguridad, que contribuye a: 
Conocer el estado actual de las ciudades, iden-
tificar acciones de mejora, apoyar la toma de 
decisiones, conectar los territorios y evidenciar 
los resultados de las regiones.

Medición del desarrollo integral de las 
ciudades en los ámbitos social, económico, tec-
nológico, ambiental, institucional y de seguridad 
a través de las siguientes dimensiones:

petando y conservando el patrimonio ambien-
tal y cultural del municipio, al cual se convocan 
todos los actores públicos, privados, individua-
les y comunitarios que viven, trabajan, visitan o 
se relacionan con este territorio. El municipio 
cuenta con dos (2) colegios oficiales y cuatro 
(4) colegios privados para atender la demanda 
de educación preescolar, primaria y secundaria 
(excepto en uno de los colegios privados que 
no cuenta con nivel de secundaria). Dos de los 
colegios privados atienden población de Bogotá 
y otros municipios, lo cual distorsiona la medi-
ción de cobertura (Concejo Municipal de Suba-
choque, 2020).

presente plan buscará que, desde distintos cam-
pos de acción, se contribuya al mejoramiento 
de las condiciones actuales de cada uno de 
los habitantes del municipio, construyendo así 
y mediante un ejercicio prospectivo de cómo 
queremos a Zipacón en cuatro años, adelantar 
las acciones para lograrlo (Concejo Municipal 
de Zipacón, 2020).

1. Gobernanza, participación e institu-
ciones. 

2. Productividad, competitividad y com-
plementariedad económica. 

3. Seguridad. 
4. Sostenibilidad. 
5. Ciencia, tecnología e innovación.
6. Equidad e Inclusión social.

En los resultados agrupados por departa-
mentos, 29 de ellos registraron un mejor des-
empeño entre 2014 y 2020, siendo Risaralda, 
Quindío, Córdoba, Tolima y Huila los que tuvie-
ron mayor avance. Atlántico, Antioquia, y Risa-
ralda ocuparon los primeros lugares del ranking.

En cuanto a las ciudades capitales, figuran 
con medición alta Medellín con 69 puntos so-



180

bre 100; Bogotá con 68; Bucaramanga con 63; Barranquilla con 62, Manizales con 61 y Cali con 60. 
Con desempeño medio figuran Tunja con 60; Pereira 57, Armenia 56, Pasto e Ibagué con 54 puntos, 
siendo esta última junto con Montería, Neiva y Florencia las que registraron mayores avances en el 
periodo evaluado (2014-2020).

El ICM resalta que, en 2020, las dimensiones con mayores avances fueron Ciencia, Tecnología 
e Innovación y Seguridad. La primera, por cuenta del aumento en la tasa de suscripción a internet, 
destacando que, según el DANE, el acceso de los hogares a internet fijo mejoró significativamente, 
pasando de 40,5 % en 2018 a 46,2 % en 2020. La segunda, debido a la disminución en las tasas de hur-
tos a personas, lesiones y homicidios (DNP 2021).

Gráfica 120 Índice de ciudades modernas promedio provincia de Sabana Occidente

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Nacional de Planeación (2021).

De acuerdo con el reporte del Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), al reali-
zar el promedio de 2010 a 2020 se puede ob-
servar que el municipio con mayor índice de 
ciudad moderna es Funza, con un registro de 
55,8 sobre 100. Por otra parte, se evidencia que 
el epicentro de la provincia de Sabana Occiden-
te se posiciona en el segundo lugar sobre los 
nueve municipios que la integran, entendiéndo-
se que el municipio de Facatativá es el que ma-
yor índice económico ha reportado según las 
unidades económicas reflejadas en el Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). Lo que quiere decir que no necesaria-
mente la economía o las relaciones comerciales 
de un municipio influye en la modernidad, tam-

bién se tiene en cuenta otros parámetros como 
Ciencia Tecnología e Innovación, cobertura de 
educación superior, índice de pobreza, índice 
de educación, entre otros, parámetros tenidos 
en cuenta en la identificación de necesidades 
formativas en la educación superior tanto pro-
fesional como especializada, indispensable para 
el desarrollo de la región, generando propues-
tas de programas académicos enfocadas en la 
tecnología aplicada al agro, industrias creativas, 
en ámbitos administrativos y de calidad de vida 
como la actividad física en temas relacionados 
con la prevención de enfermedades en la pobla-
ción de Sabana Occidente
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Educación en la provincia
El indicador de educación de los munici-

pios de la provincia de Sabana Occidente refleja 
que el municipio con mejor índice es Facatati-
vá como ciudad epicentro de la provincia. Lo 
cual permite determinar que la cobertura de 
colegios es buena, lo que lleva que este munici-
pio reporte los mejores resultados. Desde esta 
perspectiva, el estudio permite evidenciar que 
en los municipios de la provincia existe un alto 
índice de educación básica primaria y secunda-
ria de manera global, generando un escenario 

potencial para que jóvenes de la región puedan 
acceder a la educación superior motivado por 
la aplicación de las diversas estrategias en este 
aspecto por parte de los planes de desarrollo 
de cada municipio de la provincia de Sabana 
Occidente.

Ahora bien, en la siguiente tabla se pue-
de ver de manera desagregada la población en 
edad escolar, distribuida por edades, grado, de-
serción, etc.

Tabla 33 Relación de matrículas y deserción por nivel de escolaridad Sabana Occidente

Fuente: datos de MEN-SIMAT, matrícula consolidada (2018).

Sabana Occidente presenta una mayor cantidad de matriculados con respecto a la población en 
niveles de primaria y secundaria. Mientras que, en educación media y transición, se presenta el me-
nor índice de matriculados con respecto a la población. En educación media, es donde hay un mayor 
índice de deserción (3,1 %).

5.6.4. Instituciones de educación básica 
secundaria y educación media

La provincia de Sabana Occidente y basados en el re-
porte del directorio educativo del Ministerio de Educación 
Nacional MEN, se puede identificar que el 88,24 % de las ins-
tituciones están ubicadas en el casco urbano de la provincia y 
tan solo el 11,76 % están a disposición de la población rural. 
Se puede tener en cuenta que este gran porcentaje apunta a 
unidades económicas del sector secundario y terciario ya que 
la ubicación de los colegios incide en la postura académica de 
los colegios en educación.
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Gráfica 121 Colegios provincia de Sabana Occidente

Fuente: elaboración propia con datos del Reporte Directorio Educativo MEN (2022).

En este sentido, es importante ver cómo 
los colegios de la provincia están trabajando 
para ofrecer una continuidad académica y no 
tener que hacer saltos entre las distintas insti-
tuciones de educación donde gran parte de es-

tas instituciones ofrece a la comunidad servicio 
académico básica secundaria, básica primaria y 
media con un total de 26 colegios en la provin-
cia equivalentes al 68,2 %.

Gráfica 122 Colegios provincia de Sabana Occidente por municipio

Fuente: elaboración propia con datos del Reporte Directorio Educativo MEN (2022).
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5.6.5. Pruebas Saber 11

El Examen de Estado de la Educación Me-
dia, Saber 11°, es un instrumento de evaluación 
estandarizado que mide oficialmente la calidad 
de la educación formal impartida a quienes ter-
minan el nivel de educación media. Saber 11° 
está compuesto por cinco pruebas: Lectura 
Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, 
Ciencias Naturales e inglés (ICFES 2022).

De acuerdo con los resultados obtenidos 
por el ICFES en cuanto a las pruebas Saber 11 
de los municipios que hacen parte de la provin-
cia de Sabana Occidente estas fueron presenta-
das por un total de 6.340 estudiantes.

Gráfica 123 Número de estudiantes que presentaron la prueba por municipio

Fuente: elaboración propia con datos del Reporte 
Resultados Saber 11 ICFES (2020).

5.6.6. Índice de analfabetismo

De acuerdo con lo descrito por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, indica que los 
modelos de alfabetización se desarrollan para 
hacer la atención de los adultos lo suficiente-
mente flexible, de tal manera que se puedan 
adaptar a su disponibilidad de tiempo. Adicional 
a esto, se procura que el proceso de alfabetiza-
ción vaya mucho más allá del simple saber leer 

o escribir, y aprender las operaciones básicas 
matemáticas y logren un desarrollo integral. 

Conforme con el reporte de las tasas de 
analfabetismo de la vigencia 2017, esta es la tasa 
de analfabetismo de la provincia de Sabana Oc-
cidente:



184

Gráfica 124 Índice de analfabetismo por municipio

Fuente: IDEC Infraestructura de Datos Espaciales Cundinamarca (2017).

En este sentido el índice de analfabetis-
mo en la región se considera que tiene un im-
pacto significativo en la educación superior ya 
que la dificultad el acceso a la educación for-
mal y de esta forma limita las oportunidades 
de formación y desarrollo tanto personal como 
de la región. Igualmente, este aspecto es abor-
dado en este estudio desde la perspectiva de 
generar soluciones desde la factibilidad de de-

sarrollar programas académicos que mejoren 
las condiciones educativas en la región, creando 
oportunidades de acceso a la educación supe-
rior y reducir las desigualdades educativas en 
la provincia de Sabana Occidente, alineándose 
a las políticas públicas y estrategias del país y la 
región contenidas en los planes de desarrollo 
respectivos.

5.6.7. Instituciones de Educación 
Superior (IES)

La oferta académica de Instituciones de 
Educación Superior en la sabana occidente se 
encuentran limitadas y concentradas en dos 
municipios, Facatativá y Madrid. Facatativá tiene 
26 programas universitarios y 8 programas de 
posgrados específicamente en especializaciones 
y Madrid presenta 16 programas tecnológicos y 
2 especializaciones tecnológicas, dato que ve-
rifica el porqué de datos mínimos en cuanto a 
transito inmediato se refiere.
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Gráfica 125 Programas por nivel de formación

Fuente: elaboración propia con datos del Reporte por programas SNIES (2023).

5.6.8. Número de inscritos y admitidos a 
programas académicos

En la provincia de Sabana Occidente se obtuvo para la vigencia 2021 un nú-
mero total de inscritos de 5.154. Donde el programa de pregrado más destacado 
es el de Psicología con 794 inscritos y equivalente al 15 %.

Gráfica 126 Número de inscritos y admitidos por área de conocimiento 

Fuente: elaboración propia con datos de Bases Consolidadas Inscritos y Admitidos SNIES (2021).
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5.6.9. Pruebas Saber Pro

De acuerdo con los datos del ICFES, para el 2020 en la provincia de Sabana Occidente pre-
sentaron la prueba Saber Pro 14.266 estudiantes, donde el 94 % corresponden a los municipios de 
Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera con un total de 13.474 estudiantes.

Gráfica 127 Número de estudiantes Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte ICFES (2021).

El Examen de Estado de la Educación Me-
dia, Saber 11°, es un instrumento de evaluación 
estandarizado que mide oficialmente la calidad 
de la educación formal impartida a quienes ter-
minan el nivel de educación media. Saber 11° 
está compuesto por cinco pruebas: Lectura 
Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, 
Ciencias Naturales e inglés (ICFES 2022).

De acuerdo con los resultados obtenidos 
por el ICFES en cuanto a las pruebas Saber 11 
de los municipios que hacen parte de la provin-
cia de Sabana Occidente estas fueron presenta-
das por un total de 6.340 estudiantes.

Gráfica 128 Resultados promedio Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte ICFES (2021).
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El resultado promedio de la prueba para 
la provincia en los módulos de Comunicación 
Escrita, Lectura Crítica, Inglés y Competencia 
Ciudadana fue de 149,3, el municipio con el me-

jor resultado es Subachoque con 152,2 puntos 
y teniendo en cuenta a los 236 estudiantes del 
municipio su puntaje promedio destaca incluso 
por la capital de la provincia, Facatativá.

Gráfica 129 Resultados promedio Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte ICFES (2021).

5.6.10. Graduados de las Instituciones de Educación Superior

La provincia de Sabana Occidente registró en la vigencia 2021 un total de 2.699 graduados en 
entidades de educación superior IES. La modalidad que más graduados tuvo fue la presencial con 
1.086 graduados lo que corresponde al 40,2 % del total de graduados para esta provincia.

Gráfica 130 Graduados por modalidad de formación

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte graduados Observatorio Laboral para la Educación OLE (2021).
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Los graduados de la vigencia 2021 para la 
provincia de Sabana Occidente de acuerdo con 
el área de conocimiento tuvieron el siguiente 
comportamiento, el 34 % con 919 graduados 
corresponden al área de Economía, administra-
ción, contaduría y afines identificando las ne-

cesidades que se desglosan a partir del sector 
productivo en el que se encuentra la provincia 
de Sabana Occidente, seguido se encuentran 
las ingenierías y licenciaturas y dejando cómo 
últimos profesiones la Agronomía, Veterinaria y 
a fines.

Gráfica 131 Graduados por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte graduados Observatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

5.6.11. Tasa de cotización por 
área de conocimiento

De acuerdo con el reporte de tasa de cotización 
emitido por el Observatorio Laboral la Educación con 
respecto a los graduados del 2019 y en seguimiento para 
2020 y 2021 se tomó como muestra los programas acadé-
micos que para el 2021 alcanzaron una tasa de cotización 
por encima del 90 %, este reporte contempla los progra-
mas a nivel nacional.



189

Gráfica 132 Tasa de cotización por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte graduados Observatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

Como se muestra en el gráfico anterior, el área de conocimiento que más tasa de cotización 
presenta es la de Urbanismo, ingeniaría civil y afines en donde se alcanzó el 100 %, reconociendo que 
son carreras que se orientan a fines sostenibles y acorde a la globalización.

5.7. Características de expectativas de sectores

5.7.1. Expectativas de las empresas

El estudio realizado a través de las empresas del sector productivo de la provincia de Sabana 
Occidente muestra las tendencias que demanda el sector productivo.

Gráfica 133 Áreas de conocimiento demandadas por las empresas

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Como se puede ver en la gráfica anterior 
hay dos áreas del conocimiento que son las más 
demandadas por el sector productivo, el área 
de Economía, Bellas Arte e Ingeniería, estos re-

sultados indican el crecimiento que el sector 
presenta y por lo cual necesita mano de obra 
estratégica en la provincia de Sabana Occidente.
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5.7.1.1. Profesiones demandadas por el sector productivo

La aplicación de los instrumentos a las empresas también arrojó los oficios más demandados, 
estos se encuentran enfocados en el sector del comercio que es el que mayor participación tiene 
dentro de las unidades económicas de acuerdo con el DANE.

Gráfica 134 Oficios demandados por las empresas

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

El gráfico anterior muestra como la de-
manda de los empresarios en la provincia tiene 
sobre el 50 % en los trabajadores de servicios 
y vendedores de comercio y mercados, esto en 
todo lo que tiene que ver con los servicios de 
atención al cliente, seguido de los profesionales 

con el 18 % y los técnicos en el 12 % lo que al 
contrastarse con el diagnóstico se reconoce el 
interés académico por obtener títulos profe-
sionales que permitan desarrollarse y aportar 
de manera estratégica en el sector.

5.7.1.2. Áreas de formación que considera el sector 
productivo son pertinentes para los estudiantes

Hay una gran relación entre las profesiones demandadas por las empresas y las profesiones que 
este sector considera sean pertinentes para los estudiantes como veremos a continuación:

Gráfica 135 Áreas pertinentes para la provincia de acuerdo con el sector productivo

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Las áreas 
que las empresas 
consideran deben 
ofertarse en la 
provincia son las 
áreas de ingenie-
ría, arquitectura 
y afines con 27 % 
y las ciencias ad-
ministrativas con 
22 %.



191

5.7.2. Expectativas de los rectores y coordinadores 
de educación media de la región

5.7.2.1. Sector y especialidad de los colegios y su relación con 
planes de articulación y orientación vocacional con IES

Gráfica 136 Especialidad de los colegios de la provincia

Gráfica 137 Formación requerida considerada por los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Como se puede ver en la gráfica anterior 
la especialidad de los colegios que tiene mayor 
relevancia es la académica con el 60 % de par-
ticipación, esto quiere decir que estos colegios 
no cuentan con una vocación o línea definida 
para orientar a sus estudiantes hacia el trabajo 
o hacia un programa de educación superior en 
cualquiera de sus modalidades. El 20 % de los 
colegios de la provincia cuentan con una espe-
cialidad técnica incluyendo especialidades como 
técnico agropecuario, técnico industrial o téc-

nico comercial. Los colegios que cuentan con 
alguna especialidad ayudan a sus estudiantes a 
orientarse hacia alguna de esas áreas, lo que 
permite que desde la educación básica secun-
daria y media puedan tener una línea de edu-
cación trazada y así realizar la articulación con 
alguno de los programas que se ofertan en las 
Instituciones de Educación Superior de la pro-
vincia. Pero es crítico que la educación media 
en su mayoría solo se quede con los procesos 
académicos sin ningún tipo de profundización.
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De otro lado los colegios consideran que 
la formación que se requiere en la provincia co-
rresponde en gran medida a formación profe-
sional con el 55 % de participación, seguida de 
la formación con especialización con el 20 % y 
tecnólogos con el 14 %, finalmente los colegios 

no consideran relevante la formación de espe-
cialistas ya que este tipo de formación solo ob-
tuvo el 4,65 % de consideración. El 55 % da un 
indicador de interés a que la comunidad educa-
tiva se incline por los programas profesionales.

5.7.2.2. Intereses de formación de los estudiantes 
identificados por parte de los colegios.

En el gráfico siguiente se muestra el resultado de la aplicación de los instrumentos a los cole-
gios en cuanto a lo que ellos consideran intereses particulares de áreas de formación en estudios de 
educación superior.

Gráfica 138 Áreas de formación pertinentes para la provincia desde los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Los resultados obtenidos muestran que 
los colegios objeto del presente estudio tienen 
intereses particulares en áreas como la Ingenie-
ría, la administración y ciencias de la educación, 
sin embargo, como se ha mencionado antes no 
guardan relación directa con la vocación prin-
cipal de la provincia en el sector agropecuario. 
El 50 % de los colegios consideran preferir pro-

gramas de pregrado enfocados en el área de la 
Ingeniería, el 18,75 % programas de economía, 
administración y contaduría, el 9,38 % en cien-
cias de la salud. 

La globalización académica demanda pro-
gramas que hagan frente al desarrollo tecnoló-
gico que enfrenta la comunidad académica.

5.7.2.3. Áreas o temáticas en las que, según los colegios, se 
requiere formación en la región

Los colegios y el sector productivo presentan en común las temáticas pertinentes para Sabana 
Occidente, teniendo cómo requerimientos fuertes las ciencias de la educación, ciencias sociales y no-
toriamente se aprecia que las ingenierías y las ciencias de la salud son requerimientos que se ubican 
inferiormente en las sugerencias a la provincia.
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Gráfica 139 Temáticas pertinentes para la provincia de Sabana Occidente

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

5.7.3. Expectativas y necesidades de estudiantes de 10° y 11°

5.7.3.1. Orientación vocacional por parte de los colegios hacia los estudiantes
De acuerdo con el estudio realizado se 

ha encontrado que por parte de los colegios en 
cuanto al desarrollo de planes de orientación 
vocacional el resultado es del 70 % de cubri-
miento, sin embargo, en la percepción de los es-
tudiantes se denota una diferencia bastante sig-
nificativa ya que el 83,78 % manifiesta no tener 

acompañamiento de orientación vocacional. Lo 
que no se puede quedar en una simple asesoría 
o consejería sino en un proceso de bienestar 
y seguimiento para que el potencial estudiante 
tenga claridad del programa que va a elegir para 
su ruta de formación.

Gráfica 140 Intereses de los estudiantes luego de culminar sus estudios de educación media

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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Como se puede evidenciar en el gráfico anterior el 83 % de los estudiantes consideran seguir 
estudiando luego de culminar su educación media, el 11 % piensa iniciar su vida laboral y no continuar 
estudiando y el 6 % afirma no saber aun si continuar estudiando o no. Los resultados reflejan interés 
y crecimiento en la cultura académica, con ínfulas de cambiar y disparar el nivel de formación de la 
provincia.

5.7.3.2. Tipo de estudios que tienen proyectado iniciar los estudiantes

En la aplicación de los instrumentos a los 
estudiantes de los colegios de educación media 
se hizo la pregunta sobre los estudios que tie-
nen pensado cursar luego de culminar sus es-

tudios de educación media, los resultados ob-
tenidos permiten identificar las tendencias de 
los estudiantes frente a su futuro en materia 
académica.

Gráfica 141 Tipo de estudios para los estudiantes de los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

De acuerdo con el gráfico anterior se puede determinar que el 67 % de los estudiantes conside-
ran iniciar estudios a nivel profesional, seguido de los cursos de idiomas o sistemas y carrera técnica 
o tecnológica con un 19 %, y el 14 % restante no contempla estudios o desea hacer profundizaciones 
en temas con duración no mayor a los seis meses de capacitación.

5.7.3.3. Programas académicos que tienen 
identificados los estudiantes para su futuro

Gráfica 142 Programas académicos Identificados por los estudiantes de educación media

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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A los estudiantes también se les preguntó 
cuáles programas sugerían ellos para su forma-
ción académica a lo cual un 23 % de los estu-
diantes reflejan no tener conocimiento de que 
oferta académica sugiere para la provincia de 
Sabana Occidente, el 18 % sugiere se oferten 

los programas de ingeniarías, arquitectura y afi-
nes, asimismo bajo el criterio de los estudian-
tes, los programas económicos y programas 
que dentro de la ruta contemplen competen-
cias numéricas no son de la sugerencia de los 
mismo estudiantes.

5.7.3.4. Mecanismos de financiación de los estudiantes

Los estudiantes de los colegios de educación media en cuanto a la pregunta sobre los medios 
de financiación que piensan tener para poder continuar con sus estudios respondieron lo siguiente.

Gráfica 143 Mecanismos de Financiación para estudios de educación superior

Cuando se les preguntó a los estudiantes por el método de financiación que usarían si desean 
continuar con la educación superior a esto un 40 % responde que busca las becas o auxilios cómo 
método de financiación, el otro 40 % manifiesta que con recursos familiares se va a financiar la forma-
ción profesional y tan solo un 10 % manifiestan disponer de recursos propios como base presupuestal 
de su formación.

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

5.7.4. Expectativas del sector gubernamental

5.7.4.1. Vocación económica de la región y sector 
económico que genera mayor empleo en la provincia

De acuerdo con lo manifestado por el sector gubernamental y 
en coherencia con el diagnóstico inicial de la provincia se considera 
que la vocación de la provincia es en el campo agropecuario como 
veremos en el gráfico siguiente.
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Gráfica 144 Vocación económica sector gubernamental

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Como se puede evidenciar hay una gran 
relación entre lo que el sector productivo y el 
sector gubernamental consideran es la voca-
ción económica de la provincia. Para estos dos 
sectores y en coherencia con el diagnóstico la 
vocación económica de la provincia se enfoca 
en actividades del sector industrial seguido de 
la agricultura y ganadería y en últimas instancias 

el turismo y el comercio, sin embargo, para los 
colegios y los estudiantes el futuro de los jóve-
nes se encuentra en áreas como la ingeniería, 
incluso para los estudiantes el área de la salud 
les resulta aún más atractivo. Lo anterior deno-
ta una desconexión entre los sectores produc-
tivo y gubernamental frente al futuro que los 
colegios y jóvenes proyectan para sus vidas.

5.7.4.2. Campos de formación pertinentes para el desarrollo de la región

En cuanto a los campos de formación pertinentes para el desarrollo de la provincia, el sector 
gubernamental presentó los siguientes resultados.

Gráfica 145 Campos de formación identificados por el sector gubernamental

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

El gráfico anterior 
permite evidenciar que 
para el sector guberna-
mental la vocación eco-
nómica de la provincia 
es muy importante y se 
debe fortalecer por me-
dio de la oferta de pro-
gramas académicos en-
focados en áreas como: 
ciencias de la educación, 
sociales, ciencias admi-
nistrativas, ingenierías y 
ciencias de la salud, esto 
se debe a que los secto-
res presentan coheren-
cia con la demanda de la 
provincia.
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5.8. Descripción convergente de las 
expectativas e intereses de formación

A continuación, se presenta el análisis 
gráfico del grado de acuerdo frente a las nece-
sidades formativas percibidas por los diferen-
tes actores convocados al presente estudio en 
la provincia de Sabana Occidente. La Figura 55 
muestra este grado de acuerdo para cada una 
de las áreas de formación, con base en la pro-
porción en que cada uno de los actores mani-
fiesta la importancia percibida del área.  

Tal como muestra la figura, tal como ha 
ocurrido con las demás provincias, el interés 
convergente es bajo para todas las áreas; sin 

embargo, al igual que ocurre con la provincia de 
Sabana Centro, se observa un interés conver-
gente mayor para los campos de Ingenierías, ar-
quitectura, urbanismo y afines, y Ciencias Socia-
les y Humanas. Nuevamente, el actor Gobierno 
no percibe relevancia para el campo de inge-
niería, arquitectura, urbanismo y afines mientras 
que, el actor empresa no percibe pertinencia 
para las áreas de ciencias sociales y humanas. 
Así como ocurre en Sabana Centro, estas dos 
áreas de interés coinciden con las dos primeras 
áreas de graduados en la provincia. 

Ilustración 24 Representación gráfica del acuerdo convergente entre actores consultados, sobre las necesi-
dades formativas de la provincia de Sabana Occidente

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Como se muestra en la matriz radial 
permite ratificar que para el sector educación 
básica - media considera que las áreas de co-
nocimiento que los estudiantes deberían tener 
cómo opciones al momento de su educación 
superior son Ingeniería, Arquitectura, Urbanis-
mo y afines. Mientras que para el sector empre-
sarial los estudiantes deberían dar su paso hacia 
el área de la economía, administración, contadu-
ría y afines. El gobierno y basados en los planes 

de desarrollo de los municipios sugieren que el 
área de conocimiento a seguir por los estudian-
tes de la provincia de Sabana Occidente es el 
área de las Ciencias sociales, Humanas y afines.

Esta matriz también deja evidenciada la 
falta de articulación que hay entre los diferen-
tes sectores para tributar hacia el éxito de la 
provincia de manera conjunta.

5.9. Identificación de la pertinencia 
global de programas de formación

La siguiente gráfica muestra el índice de 
pertinencia global para 16 programas repor-
tados. Estos programas fueron seleccionados 
sobre 38 reportados, ya que los demás única-
mente contaban con el factor de demanda. Tal 
como se ilustra en la Figura, los programas de 
mayor pertinencia global para la provincia de 
Sabana Occidente serían ingeniería agronómica, 
administración de empresas y gastronomía, jun-
to con ingeniería de sistemas. Nuevamente la 

única coincidencia directa entre las carreras de 
mayor pertinencia con respecto a las carreras 
demandadas ocurre en el caso de ingeniería de 
sistemas. Mientras tanto, los programas de inge-
niería agronómica y administración de empre-
sas, ni siquiera aparecen en los intereses de los 
estudiantes, reafirmando la desconexión entre 
actores, identificada en el acuerdo convergente 
sobre la pertinencia de los programas.

Gráfica 146 Índice de pertinencia global por programa en la provincia de Sabana Occidente

Fuente: elaboración propia - Base Descriptivos General y Provincias (2023).
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Ilustración 25 Mapa provincia de Soacha

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental - Oficina 
de Sistemas de Información, Análisis y Estadísticas (2015).

6.1. Caracterización sociodemográfica

La provincia de Soacha es la más peque-
ña de Cundinamarca. Conformada solo por dos 
municipios —Soacha y Sibaté—, se ubica en el 
extremo suroccidental de la Sabana de Bogo-
tá, atrapada entre la cordillera que se eleva al 
occidente y la creciente capital que la limita al 
oriente. No obstante, la Soacha urbana es el 
municipio más grande del departamento. En 
efecto, gran parte de él, aquella que linda con 
la ciudad, ya es prácticamente uno más de los 
numerosos barrios capitalinos, colonizada tanto 
por su industria como por sus habitantes. En 
Soacha hay colegios a los que asisten niños de la 
ciudad y niños que asisten a colegios de la ciu-
dad. Igual ocurre con las oficinas, las empresas y 
los trabajadores.

A medida que la industria gana terreno, 
los habitantes de Soacha dedicados a la agricul-
tura se han ido mudando al municipio de Sibaté 
o incluso al vecino pueblo de Granada, en la 
provincia de Sumapaz, todavía eminentemente 
rurales. Sin embargo, Sibaté no ha sido total-
mente inmune a la expansión de las industrias 
y, aunque todavía no aloja muchas de ellas, los 
ríos Soacha y Bogotá, así como la laguna Po-
trero Grande, ya han sufrido daños ecológicos. 
La amenaza más preocupante en Sibaté es la 
que pesa sobre el embalse del Muña, una de las 
fuentes de energía más importantes de la re-
gión, incluidos algunos de los barrios occiden-
tales de la capital. (Gutiérrez Bermúdez, 2013)
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Tabla 34 Municipios provincia de Soacha

Fuente: Secretaría de Planeación Departamental - Oficina de 
Sistemas de Información, Análisis y Estadísticas (2015).

6.1.1. Población
Como se puede observar en la siguiente 

gráfica, la provincia con mayor e igual participa-
ción tiene frente a las otras del departamento, 

es la de Soacha, con un 17 %, junto a las provin-
cias de Sabana Centro y Sabana Occidente.

Gráfica 147 Porcentaje de participación poblacional por provincias

Fuente: Equipo consultor del PDEA, con información del Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2014).

Basados en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la población general para la pro-
vincia de Soacha fue de 693.670 habitantes; siendo Soacha, el municipio mayormente poblado, con 
660.179 habitantes; y el de menor cantidad Sibaté con 33.491 habitantes (DANE, 2018).



202

Gráfica 148 Población general provincia de Soacha por municipio

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Para esta provincia las mujeres presentan mayor número de habitantes llegando al 52 % y los 
hombres al 48 % si bien la diferencia no es significativa si se evidencia de mayor manera en el muni-
cipio de Soacha.

Gráfica 149 Pirámide poblacional de Soacha (2005-2018)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] - Censo Nacional de Población 2005 - 2018.

Teniendo en cuenta que este estudio de 
factibilidad tiene su foco en la oferta de pro-
gramas académicos que suplan las necesidades 
del departamento de Cundinamarca, se ha esta-

blecido que el grupo etario se encuentre en el 
rango de 15 años hasta los 34 años, por lo ante-
rior la población objeto del presente estudio se 
reduce a la cifra de 249.168 para esta provincia.
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Gráfica 150 Población rango de 15 a 34 años provincia de Soacha por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] y   - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

De acuerdo al gráfico anterior se tiene 
que el municipio de la provincia con mayor can-
tidad de habitantes es Soacha, con una partici-
pación del 95 %, y Sibaté con una participación 
del 5 %.

En el rango de edad de entre los 15 y 34 
años se evidencia que, el porcentaje de partici-
pación sigue siendo mayor para las mujeres con 
un 51 %. 

Gráfica 151 Población por género provincia de Soacha por municipio

Fuente: elaboración propia- Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] y  - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

De acuerdo con el gráfico anterior, se 
puede determinar la alta población con un índi-
ce de demanda potencial de ingreso a progra-
mas de educación superior pertinentes para la 
región, por una parte, desde una metodología 
presencial con un mayor acceso a instalaciones 
e infraestructura de la Universidad, sin embar-
go, y como un factor de desarrollo y cobertu-
ra de educación para la región se presenta la 

metodología 100 % virtual, se tiene en cuenta 
la población total de la provincia, por lo que 
se presenta como un indicador influyente para 
determinar a partir del estudio de tendencias 
y qué necesidades de formación académica se 
pueden dirigir ante este público objetivo.
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6.1.2. Nivel socioeconómico de la provincia

La estratificación socioeconómica es una 
clasificación en estratos de los inmuebles resi-
denciales que deben recibir servicios públicos. 
Se realiza principalmente para cobrar de mane-
ra diferencial por estratos los servicios públi-
cos domiciliarios permitiendo asignar subsidios 
y cobrar contribuciones en esta área, De esta 
manera, quienes tienen más capacidad econó-
mica pagan más por los servicios públicos y 
contribuyen para que los estratos bajos pue-

Gráfica 152 Porcentaje de población por estrato socioeconómico

dan pagar sus facturas (DANE 2022). En este 
sentido y de acuerdo a la estratificación rea-
lizada en el 2018, el 42,4 % de la provincia se 
encuentra en el estrato 3, seguido del estrato 2 
con el 35,8 %, el estrato 1 cuenta con el 21,6 y 
los estratos 4, 5 y 6 se encuentran distribuidos 
en el 0,05 % y 0,03 % respectivamente, en este 
sentido la provincia cuenta con el 99 % de los 
hogares entre los estratos 1, 2 y 3.

Fuente: elaboración propia - DANE - Censo 
Nacional de Población y Vivienda (2018).

Tabla 35 Clasificación estratificada de la provincia

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Adicional a esta categorización estratifi-
cada de la provincia hay un porcentaje cerca del 
1 % que no se encuentra clasificado en alguno 
de los estratos, esto debido a que no cuentan 
con servicio de energía eléctrica que es de don-
de provienen los datos para este reporte.

A partir de los datos anteriores, que re-
sume la estratificación de la provincia según el 
DANE y teniendo en cuenta las características 
institucionales de la Universidad de Cundina-
marca de carácter público y sus políticas de 

ingreso, ofrece una gran oportunidad a la po-
blación enmarcada en un nivel socioeconómico 
definido como estrato 2 y 3 en cada uno de los 
municipios de la región, teniendo una directa 
relación y coherencia con el objeto social de 
la Universidad y la población objeto de los di-
ferentes programas académicos actuales y los 
que proyecta como respuesta a las necesidades 
formativas encontradas como eje de los diver-
sos planes de desarrollo de los municipios de la 
provincia.
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6.2. Vocación económica y desarrollo 
de la provincia frente a la necesidad de 
formación especializada

En este sentido, frente a las necesidades 
formativas de la provincia en población en el 
rango de 15 y 34 años de edad, la Universidad 
presenta una gran oportunidad desde la inte-
gración de los programas académicos con los 
planes de desarrollo de los municipios para 
la población tiene bajos recursos financieros 
y no cuenta con las garantías necesarias para 
respaldar los préstamos emitidos por las insti-
tuciones financieras; Sin embargo, dentro de la 
vocación económica de la región, se identifican 
prácticas comerciales entre las cuales se en-
marcan los ingresos del grueso de la población 
a nivel empresarial, esto igualmente determina 
de una forma u otra, las tendencias y necesidad 
de formación de los individuos emprendedores 
y de inserción laboral, dado el perfil y desarro-
llo productivo de las empresas de la región em-
presarial. Según la clasificación otorgada por el 
Índice de Competitividad, la provincia de Soa-

cha se encuentra ubicada en el cuarto puesto 
a nivel departamental a nivel nacional, con un 
puntaje de 4,85. Ahora bien, con respecto a la 
participación que tiene la provincia en el PIB 
departamental, esta ocupa el tercer puesto a 
nivel nacional aportando el 12 %. Lo anterior, 
se debe a la fuerza que tienen las actividades 
de servicios sociales y personas (28,1 %) en la 
actividad económica provincial, seguido de la 
industria manufacturera (16,5 %) y los estable-
cimientos financieros, seguros y otros servicios 
(14,8 %). A continuación, se describe su aporte 
al desarrollo de la provincia de Soacha y que 
da línea a la necesidad formativa de la región, 
describiendo en detalle las unidades académi-
cas y los sectores económicos de la provincia, 
que dan dirección a la proyección de la oferta 
académica de la Universidad de Cundinamarca 
en la región.

Gráfica 153 Clasificación general de Índice de Competitividad de las provincias de Cundinamarca (cifras en puntaje de 1 a 10)

Fuente: Índice provincial de competitividad (2018).
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Ilustración 26 Participación sectorial en el PIB del departamento 2018

Fuente: Índice provincial de competitividad (2018).

6.2.1. La caracterización de unidades económicas

La provincia de Soacha, según el Con-
teo de Unidades Económicas, realizado por el 
DANE en la vigencia 2021, tiene 26.497 unida-
des, de las cuales 24.445 se encuentran ocupa-
das. El municipio de Soacha cuenta con 24.945 
con una participación del 94 % del total de la 
provincia, y Sibaté con el 4 %. Estos resultados 

que se obtienen luego de la pandemia ocasio-
nada por el COVID-19, muestran que Soacha 
sigue siendo el municipio que más unidades 
económicas tiene dentro del total de las pro-
vincias y municipios del departamento de Cun-
dinamarca.

Gráfica 154 Caracterización de unidades económicas por municipio

Fuente: elaboración propia -  Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] Conteo de Unidades Económicas (2021).

De las unidades económicas ocupadas en la provincia se encuentra que 14.567 pertenecen al 
sector comercio siendo el sector con mayor presencia en la provincia con un 60 %, el segundo sector 
con mayor participación es el sector servicios con el 35 % y el 5 % restante se encuentra entre los 
sectores de industria, construcción y transporte.
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Gráfica 155 Caracterización de unidades económicas por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE] Conteo de Unidades Económicas (2021).

6.2.2. Desde el sector empresarial

En la provincia de Sabana Centro se en-
cuentran 4.918 empresas de acuerdo al reporte 
presentando por la Secretaría de Planeación de 
la Gobernación de Cundinamarca en diciembre 
del 2022, estas empresas se encuentran cate-
gorizadas respecto a su naturaleza y se ubican 
en las principales actividades económicas se 
encuentran en el sector primario  con 1.709 
empresas y alcanzando así el 35 %, compuesto 
por actividades de Agricultura, ganadería, sil-
vicultura, pesca y explotación de minas y can-
teras. El municipio de Soacha sigue siendo el 
epicentro económico de la provincia con 4.541 
empresas teniendo así una participación total 
del 92 % seguido del municipio de Sibaté con 
el 8 % de participación, este último tiene su vo-
cación en el sector agropecuario con mayor 
número de unidades en este sector como ve-
remos más adelante y casi no cuentan con em-

presas registradas en ninguna de las actividades. 
De cerca se identifica al sector secundario con 
1.619 empresas enfocadas en el desarrollo de 
Industrias manufactureras y construcción y con 
una participación del 33 %. Finalmente, el sec-
tor terciario con 1.590 empresas relacionadas 
con la Electricidad, gas y agua, comercio, repa-
ración de vehículos automotores, transporte, 
alojamiento y servicios de comida, información 
y comunicaciones, actividades financieras y de 
seguros, actividades inmobiliarias, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades 
de servicios administrativos y de apoyo, admi-
nistración pública, educación, salud, actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación, acti-
vidades de los hogares individuales y el 32 % de 
participación.

Gráfica 156 Número de empresas por actividad económica

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Planeación - 
Gobernación de Cundinamarca (2022).
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De acuerdo con el gráfico anterior se observa que los sectores se encuentran relativamente 
distribuidos de manera uniforme lo que le da a la provincia un gran potencial de desarrollo en cuanto 
a que puede crecer en todos sectores productivos.

Soacha sigue siendo el epicentro económico de la provincia con 4.541 empresas teniendo así 
una participación total del 92 % seguido de Sibaté con el 8 % de participación, este último tiene su 
vocación en el sector agropecuario con mayor número de unidades en este sector como veremos 
más adelante y casi no cuentan con empresas registradas en ninguna de las actividades.

Gráfica 157 Número de empresas por municipio

Fuente: elaboración propia - Secretaría de Planeación - 
Gobernación de Cundinamarca (2022).

Frente a la pertinencia de la oferta aca-
démica de la Universidad de Cundinamarca, el 
presente estudio igualmente busca establecer 
como el comportamiento del sector empresa-
rial de la provincia de Soacha, requiere de pro-
fesionales en áreas específicas en el campo de la 
administración, Tecnología aplicada al agro y en 
general, en los campos que permitan el desarro-
llo de las empresas de la región. En este sentido 
la provincia cuenta con 26.497 empresas con 
registro mercantil según el reporte presentado 

por la Secretaría de Planeación de la Goberna-
ción de Cundinamarca en el 2022, ubicándose 
en el 3er lugar en el índice de competitividad 
frente a las otras provincias que componen el 
departamento de Cundinamarca. La dinámica 
del sector se puede categorizadas por sectores 
primario, secundario y terciario y que permite 
determinar la necesidad de formación profesio-
nal en la provincia de Sabana Centro y a la cual 
apunta la oferta académica de la universidad.

6.2.3. Desde el sector agropecuario

Para entrar a analizar el sector agrope-
cuario de la provincia, es necesario establecer 
el impacto de la región a nivel nacional la cual 
ha tenido un crecimiento importante durante 
los últimos años. En este sentido, Cundinamarca 
está posicionada en el segundo lugar después 
de Antioquia en referencia a su participación en 
el Producto Interno Bruto Nacional - PIB -, en 
este contexto, la educación superior juega un 
papel crucial al brindar formación especializada 
en conocimientos tecnológicos y técnicas mo-

dernas que ayudan a mejorar la productividad y 
competitividad del sector agropecuario. La Uni-
versidad de Cundinamarca proyecta programas 
académicos enfocados en las necesidades espe-
cíficas del sector, fomentando así el desarrollo 
agrícola y ganadero al formar profesionales y 
expertos que contribuirán al crecimiento sos-
tenible del campo. Además, se impulsa la inno-
vación y la investigación en esta área clave para 
el desarrollo del sector, como se puede eviden-
ciar en la siguiente gráfica:
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Gráfica 158 Departamentos con mayor participación en el PIB nacional

Fuente: elaboración propia (2023).

Ya desde la perspectiva interna del departamento de Cundinamarca y su desarrollo agropecua-
rio, es importante establecer que la provincia específicamente está conformada por 116 municipios, 
los cuales se asocian territorialmente en 15 provincias, en la siguiente ilustración se muestra en de-
talle dicha distribución, encontrando que la provincia de Soacha es la de menor extensión por ende 
la menor participación con unidades de desarrollo agropecuario:

Ilustración 27 Información general de las 15 provincias de Cundinamarca

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] e Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC] (2018).
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6.3. Distribución productiva

La provincia de Soacha, tiene una exten-
sión territorial de 307 km2, presentando un es-
cenario para entender el panorama del sector 
y su desarrollo productivo, este se puede deter-
minar el estudio de variables como área sem-
brada, cosechada y la producción en toneladas 
al año y así, comprender el desarrollo de unida-
des productivas agropecuarias, específicamente 
en la provincia de Soacha se pueden identificar 
4.593 ha de área sembrada, 4.424 ha de área 
cosechada y 115.350 de toneladas productivas 
al año como se evidencia en la ilustración.

En este aspecto la educación superior 
juega un papel crucial al brindar formación 
especializada en conocimientos tecnológicos 
y técnicas modernas que ayudan a mejorar la 
productividad y competitividad del sector agro-
pecuario. La Universidad de Cundinamarca pro-
yecta programas académicos enfocados en las 
necesidades específicas del sector, fomentando 
así el desarrollo agrícola y ganadero al formar 
profesionales y expertos que contribuirán al 
crecimiento sostenible del campo. Además, se 
impulsa la innovación y la investigación en esta 
área clave para el desarrollo del sector.

Ilustración 28. Área sembrada, área cosechada y producción/año por provincias en Cundinamarca

Fuente: Equipo consultor de PDEA, con informa-
ción de las fichas agropecuarias, 2018
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Según las fichas agropecuarias, para el 2018 el departamento de Cundinamarca contaba con 
267.583 productores agropecuarios. Para tener un panorama de la población productora a nivel ge-
neral, se representa en la siguiente ilustración la distribución por provincia.

Ilustración 29 Muestra la Distribución de productores 
agropecuarios en Cundinamarca por provincias

Fuente: equipo consultor del PDEA, con información de las fichas agropecuarias (2018).

A partir de la gráfica anterior, se evidencia 
que las cinco provincias con más productores 
agropecuarios en el departamento para 2018 
son: Ubaté con 51.544 productores; Sumapaz 
con 48.295 productores, seguidas por Tequen-
dama con 43.090, Almeidas con 34.550 y Orien-
te con 31.185 productores. 

Por otra parte, las tres provincias con 
menor número de productores agropecuarios 

son Sabana Occidente con 7.141 productores, 
Medina con 6.403 y Soacha con 1.250. 

Ya en lo concerniente al sector pecuario 
de la provincia de Soacha, presenta una gran 
participación en población porcina y de ani-
males de ordeño frente a las otras provincias 
como se puede visualizar en el siguiente gráfico.
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Gráfica 159 Inventario pecuario por provincias de Cundinamarca

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

De acuerdo al Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Co-
lombia, CID para las provincias de Cundinamarca en el 2018 se desarrolló una caracterización en 
cuanto a la distribución productiva de las mismas, así como los muestra la siguiente gráfica.

Gráfica 160 Estructura productiva de las provincias de Cundinamarca en 2018

Fuente. Elaboración CID a partir de datos Terridata 2018
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Cómo se ve en el gráfico anterior la pro-
vincia de Soacha tiene un 3 % de dedicación a 
las actividades de agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, en el sector de industria 
manufacturera solo cuenta con un 17 %, el otro 
sector que tiene gran participación dentro de 
la provincia es el sector de actividades de servi-
cios sociales y personales con un 28 %, le sigue 
el sector comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles con un 13 %, el sector de la construc-

ción representa el 9 % de participación, el sec-
tor de establecimientos financieros alcanza el 
15 % de participación y el sector de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones llega al 12 %. 
Lo anterior, presenta una gran oportunidad en 
la formación de personal capacitado y especiali-
zado en conocimientos tecnológicos y técnicas 
modernas que ayudan a mejorar la productivi-
dad y competitividad del sector agropecuario.

6.4. Valor agregado

El Valor Agregado se define como el valor 
bruto de la producción menos el valor de los 
consumos intermedios, el alcance del indicador 
se define como la distribución del Valor Agre-
gado del Departamento entre cada uno de sus 
municipios ubicados en su jurisdicción, a par-
tir de una estructura obtenida con indicadores 
sectoriales directos e indirectos. Mediante el 
cálculo del Indicador se obtiene el Valor Agre-
gado por actividades económicas para cada 
municipio (DANE 2017). Desde este punto 
de vista, el establecer el Índice de Competiti-
vidad que permite determina las condiciones 

económicas del departamento y de cada una 
de las provincias, permite evaluar y comparar 
la calidad y  relevancia de la productividad de 
la región, identificando aquellas fortalezas y las 
áreas de mejora a las cuales se enfoca la ofer-
ta académica especializada de las Instituciones 
de Educación Superior, en done las actividades 
de servicios sociales y personales junto con la 
agricultura, la ganadería y aspectos relacionados 
con la pesca marcan una tendencia frente a las 
necesidades formativas de la provincia de Soa-
cha.

Gráfica 161 Valor Agregado por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE]  - Reporte de Valor Agregado DANE (2017).
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Como se observa el municipio que pre-
senta mayor valor agregado en la provincia de 
Soacha es el municipio de Soacha, esto significa 
que es el que más le aporta al departamento y 
el que presenta mayor índice de crecimiento 
económico en la región.

En este mismo sentido, la Gobernación de 
Cundinamarca, en asocio con la Universidad del 
Rosario, desarrolló un “Índice de Competitivi-
dad” para el 2018, allí se midieron las condicio-
nes de cada provincia en este aspecto, ubicando 

a la provincia de Soacha en un 4.o lugar con 
un índice de productividad de 4,81. Este índice 
contempla los 10 componentes usados por el 
Foro Económico Mundial, a saber: instituciones, 
infraestructura, tamaño del mercado, educación 
básica y media, salud, sostenibilidad ambiental, 
educación superior y capacitación, eficiencia de 
los mercados y diversificación e innovación y 
dinámica empresarial. Se puede observar el ín-
dice a nivel del departamento y de las provin-
cias en el siguiente gráfico.

Gráfica 162 Clasificación general de Índice de Competitividad de las provincias de Cundinamarca 
(cifras en puntaje de 1 a 10)

Fuente: Índice Provincial de Competitividad (2018).

Desde esta perspectiva, el valor agrega-
do descrito de la provincia de Soacha frente 
la oferta de programas de educación superior 
es esencial para el desarrollo socioeconómico 
y la competitividad regional. Al ofrecer progra-
mas académicos de calidad y pertinentes a las 

necesidades formativas especializadas, que mo-
tivarán el ingreso de nuevos estudiantes a la 
educación superior, con propuestas académicas 
actualizadas y alineadas a los requerimientos 
del mercado laboral calificado.
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6.5. Planes de desarrollo

Buscando una mayor pertinencia y coherencia de la formación académica para los jóvenes de 
la provincia, el estudio de los planes de desarrollo tanto nacionales y regionales permite establecer la 
dirección y las prioridades para su crecimiento y desarrollo. Es este estudio, se identifican aspectos 
relacionados con el acceso a recursos y financiamiento de la educación superior, fomento de la in-
vestigación e innovación freten a la producción y las necesidades del mercado laboral, estos, aspectos 
claves para orientar la oferta de programas de la región.

6.5.1. Plan Nacional de Desarrollo

En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 - Colombia, potencia Mundial de la Vida, 
se establece que por medio del fomento de 
educación de calidad y gratuita y las estrate-
gias a nivel de cobertura en todos los niveles 
formación, permite que en el caso específico 
del acceso a la educación superior, en las re-
giones la educación especializada es un medio 
fundamental para el desarrollo que permita 
superar la desigualdad y hacer de nuestro país 
una sociedad del conocimiento y de los sabe-
res propios. En este sentido, se garantizará el 
derecho a la educación y al desarrollo integral 
de las niñas, los niños, los adolescentes, los jó-
venes y adultos, desde la educación inicial hasta 
la posmedia, a través de estrategias de acceso y 
permanencia.

La calidad de la educación estará centra-
da en la formación y desarrollo de la profesión 
docente, y en el fortalecimiento pedagógico, 
curricular y de ambientes de aprendizaje. La 
apuesta es por una educación humanista, inclu-
yente, antirracista e intercultural. Esta visión de 
la educación permite hacer de la escuela, más 
que un lugar físico, un escenario alrededor del 

cual se organizan las comunidades. Se tendrá 
un enfoque poblacional, regional, de género, te-
rritorial, étnico, atendiendo especialmente a la 
ruralidad.

En su apartado de Educación Superior el 
Plan Nacional de Desarrollo establece que la 
educación superior será reconocida como un 
derecho fundamental progresivo para la rea-
lización humana. Se avanzará de manera gra-
dual en la política de gratuidad en la matrícula 
de las IES públicas. Se fomentará el acceso de 
500.000 nuevos estudiantes, acompañados de 
estrategias para promover la permanencia y la 
graduación, priorizando a jóvenes provenientes 
de contextos vulnerables, municipios PDET y 
ruralidad dispersa. Las IES públicas tendrán fi-
nanciación para su sostenibilidad, y con la asig-
nación de recursos adicionales para el mejora-
miento de sus condiciones, que se distribuirán 
con criterios de cierre de brechas y llegada a 
las regiones. En este sentido, para el presente 
estudio se abordarán cada uno de los planes 
de desarrollo de los municipios, enfatizando las 
estrategias que se enfocan en el fomento de la 
educación superior en la región.

6.5.2. Plan Departamental de Desarrollo

El Plan Departamental de Desarrollo 
para la vigencia 2020-2024 se denomina “Cun-
dinamarca, ¡Región que progresa!”. Desde este 
plan, se realiza un diagnóstico de cada provincia 
como se muestra a continuación, teniendo en 
cuenta que Cundinamarca se consolida como 
una de las regiones con un alto desarrollo, la 
que la vuelve muy competitiva, gracias a un con-

junto de cadenas productivas especializadas y 
de clústeres vinculados al comercio nacional e 
internacional. Esto significará el fortalecimiento 
de las actividades económicas, priorizadas por 
su potencial, y por lo tanto más oportunidades 
de empleo y generación de capital humano.
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Ilustración 30 Diagnóstico provincia de Soacha

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024 (2020).
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Dentro de este plan se describe el apar-
tado de Proyectos memorables en donde espe-
cíficamente en la estrategia N.° 3 Universidad a 
la finca el cual describe lo siguiente:

La formación técnica y superior brinda a 
las personas la oportunidad de aprender, actua-
lizar sus aspiraciones, agregar valor a sus vidas 
y trabajos, emprender y mejorar la productivi-
dad. Sin embargo, se ha podido identificar que 
en la ruralidad son escasas las oportunidades 
de acceder a la educación superior, lo que obli-
ga a cientos de jóvenes a abandonar la idea de 
formarse para el trabajo y la investigación, o 
a trasladarse lejos de sus hogares para poder 
lograrlo. Este proyecto entregará 20.000 bene-
ficios para el acceso y permanencia en educa-
ción superior. Así mismo, esta apuesta va más 
allá de la promoción de la educación en instala-
ciones universitarias, y busca crear un campus 
virtual con una oferta variada y coherente con 
el contexto de nuestros jóvenes rurales. Dada 
la importancia estratégica de este proyecto 
memorable, diferentes entidades del departa-
mento han integrado esfuerzos para hacerlo 
realidad, esto se materializa en los indicadores 
que aumentan la conectividad, dotan de tecno-
logía, promueven la apropiación de TIC, buscan 
entidades financieras que apoyen el ingreso a la 
educación técnica, tecnológica y profesional, y 
apuestan por eliminar la deserción y las barreas 
en la educación superior, se articulará bajo una 
gran sombrilla denominada “campus virtual” 
Universidad a la finca es la apuesta que permi-
tirá mejorar el índice de Competitividad en el 
área de educación superior, la cual ha presen-
tado falencias en el departamento, pero sobre 

todo es el proyecto insignia de nuestros jóve-
nes rurales, que ya no tendrán que desplazarse 
cientos de kilómetros lejos de casa para poder 
tener educación de calidad.

La otra estrategia encaminada a la educa-
ción es la N.° 4 del mismo proyecto, denomina-
da “Construcción, Ampliación y Mejoramiento 
De Infraestructura Educativa” que describe lo 
siguiente:

La educación es la clave del progreso. 
Por eso, construir, ampliar y mejorar la 
infraestructura educativa es entregar 
oportunidades, promover desarrollo y ga-
rantizar un presente y mejor futuro para 
nuestro departamento. La mejor semilla 
que se puede sembrar es la oportunidad 
de aprender en cualquier etapa de la vida, 
pues así se consolidan los proyectos y se 
materializan los sueños de todas y todos 
los cundinamarqueses.

Este proyecto beneficia a 22 mil estu-
diantes, con la intervención de ambientes 
pedagógicos básicos y complementarios, 
como aulas, laboratorios, aulas de bilin-
güismo, aulas de sistemas, bibliotecas, 
baterías sanitarias, cocinas, comedores, 
zonas recreativas y construcción de co-
legios. Del mismo modo, se adelantará el 
mejoramiento de la infraestructura con 
obras como cimentaciones especiales, 
conexión a servicios públicos, cerramien-
tos y urbanismo interno (senderos pea-
tonales, plazoletas, empradización). (Go-
bernación de Cundinamarca, 2020, p. 84)

6.5.2.1. Plan de Desarrollo Soacha

El plan de desarrollo de Soacha para el periodo comprendido entre 2020-2023 es el denomi-
nado “El Cambio Avanza” en él se encuentra el eje estratégico N.° 2 Educación de calidad para avan-
zar hacia un futuro mejor, en el que se menciona que Soacha cuenta con proyectos educativos que 
brindan formación terciaria, complementaria, técnica, y vocacional; para tal fin el presente programa 
buscará viabilizar el establecimiento de alianzas para que nuevas Instituciones de Educación Superior 
diversifiquen la oferta de programas de formación profesional y universitaria. 

Es indispensable que esta nueva oferta educativa, técnica, tecnológica y universitaria se articule 
estratégicamente en dos instancias: por una parte, con la educación media de los establecimientos 
educativos y por otra satisfacer a través de la oferta educativa superior la demanda de la mano de 
obra de las empresas que operan actualmente en Soacha. Esto permitirá dinamizar nuestra produc-
tividad y competitividad, dado que se logrará agregar mano de obra calificada al mercado laboral y 
productivo del municipio.
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6.5.2.2. Plan de Desarrollo Sibaté

En el plan de desarrollo de Sibaté: Solidario y Sostenible: 2020-2024, en el marco de sus com-
petencias En el componente “Mas Derechos, Mas Bienestar”, se busca promover acciones afirmativas 
para que los niños, niñas y adolescentes, entre ellos las víctimas del conflicto, o aquellos que tienen 
alguna condición de discapacidad, puedan acceder a la educación sin ninguna discriminación, perma-
nezcan en ella, tengan condiciones adecuadas y de calidad para realizar su derecho a educarse. 

Estrategias para el logro del objetivo de este componente:

• Impulsaremos con los rectores de las instituciones educativas la implementación de accio-
nes de mejora de la calidad de la educación, con adecuación de espacios para el aprendizaje, 
modelos pedagógicos de enseñanza para la ruralidad, vinculación y acompañamiento a las 
familias y a los jóvenes para facilitar los procesos de aprendizaje.

• Promoveremos con la comunidad educativa mecanismos para garantizar la permanencia de 
los estudiantes y la ampliación de la cobertura educativa de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del municipio.

• Apoyaremos a los estudiantes para que accedan a la educación superior y continúen los 
procesos de formación técnica, tecnológica y profesional conforme a su proyecto de vida.

Para el logro de los objetivos planteados encada una de las estrategias y precisamente en el 
acceso a la Educación Superior, en el plan de desarrollo Sibaté: Solidario y Sostenible 2020-2024, se 
presenta el programa de “Sumémonos a la Educación Superior” con el Subprograma “Más Acceso a 
la Educación Superior”, cuyo objetivo es el de incentivar el acceso a la educación superior mediante 
alianzas estratégicas con el sector privado y público, que faciliten subsidiar la formación terciaria y 
superior de los jóvenes del municipio. 

6.5.3. Índice de ciudades modernas

El índice de ciudades modernas (ICM), es 
un indicador que permite determinar los avan-
ces y retos en las ciudades y municipios del país. 
La estructura del indicador permite un análisis 
multidimensional a diferentes escalas territoria-
les con puntaje de 0 a 100, siendo este último 
el de mejor desempeño. Es una medición del 
desarrollo integral de las ciudades en los ám-
bitos social, económico, tecnológico, ambiental, 
institucional y de seguridad, que contribuye a: 
Conocer el estado actual de las ciudades, iden-
tificar Acciones de Mejora, Apoyar la toma de 
decisiones, conectar los territorios y evidenciar 
los resultados de las regiones.

Medición del desarrollo integral de las 
ciudades en los ámbitos social, económico, tec-
nológico, ambiental, institucional y de seguridad 
a través de las siguientes dimensiones:

1. Gobernanza, participación e institu-
ciones. 

2. Productividad, competitividad y com-

plementariedad económica. 
3. Seguridad. 
4. Sostenibilidad. 
5. Ciencia, tecnología e innovación. 
6. Equidad e Inclusión social.

En los resultados agrupados por departa-
mentos, 29 de ellos registraron un mejor desem-
peño entre 2014 y 2020, siendo Risaralda, Quin-
dío, Córdoba, Tolima y Huila los que tuvieron 
mayor avance. Atlántico, Antioquia, y Risaralda 
ocuparon los primeros lugares del ranking.

En cuanto a las ciudades capitales, figuran 
con medición alta Medellín con 69 puntos sobre 
100; Bogotá con 68; Bucaramanga con 63; Ba-
rranquilla con 62, Manizales con 61 y Cali con 60. 
Con desempeño medio figuran Tunja con 60; Pe-
reira 57, Armenia 56, Pasto e Ibagué con 54 pun-
tos, siendo esta última junto con Montería, Neiva 
y Florencia las que registraron mayores avances 
en el periodo evaluado (2014-2020). 
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El ICM resalta que, en 2020, las dimensio-
nes con mayores avances fueron Ciencia, Tec-
nología e Innovación y Seguridad. La primera, 
por cuenta del aumento en la tasa de suscrip-
ción a internet, destacando que, según el DANE, 
el acceso de los hogares a internet fijo mejoró 
significativamente, pasando de 40,5 % en 2018 a 
46,2 % en 2020. La segunda, debido a la disminu-
ción en las tasas de hurtos a personas, lesiones 
y homicidios (DNP 2021).

Para la provincia de Soacha se obtuvo un 
promedio de este índice del 48,9 obteniendo así 
un resultado constante para los últimos cuatro 
años, sin embargo, se denota como este índice 
decayó en estos años puesto que venía con un 
resultado de 51 puntos en 2014, 2015 y 2016.

Gráfica 163 Índice de ciudades modernas promedio municipios provincia Soacha

Fuente: elaboración propia - Departamento 
Nacional de Planeación (2021).

De acuerdo con el reporte del Departa-
mento Nacional de Planeación DNP, al realizar 
el promedio de 2010 a 2020 se puede observar 
que los dos municipios de la provincia de Soa-
cha obtuvieron en el ranking municipal del ICM 
2021 un desempeño entre 51 y 47 puntos, que-
dando todos por encima del promedio simple 
nacional (41). Esto lleva a observar detenida-
mente que Soacha es el epicentro de la pro-
vincia y tuvo un resultado poco favorable con 
respecto a otros municipios del departamento, 
esto se debe a factores que son importantes 
y que influyen de manera directa en las demás 
dimensiones de este estudio como por ejemplo 
la seguridad y la sostenibilidad.   

          Lo que quiere decir, que no nece-
sariamente la economía o las relaciones comer-
ciales de un municipio influye en la modernidad, 
también se tiene en cuenta otros parámetros 

como Ciencia Tecnología e Innovación, cober-
tura de educación superior, índice de pobreza, 
índice de educación, entre otros, parámetros 
tenidos en cuenta en la identificación de ne-
cesidades formativas en la educación superior 
tanto profesional como especializada, indispen-
sable para el desarrollo de la región, generando 
propuestas de programas académicos enfoca-
das en la tecnología aplicada al agro, industrias 
creativas, en ámbitos administrativos y de cali-
dad de vida como la actividad física en temas re-
lacionados con la prevención de enfermedades 
en la población de la provincia de Soacha. 

Para el presente estudio solo se tomaron 
en cuenta los siguientes índices, Ciencia, tec-
nología e Innovación, cobertura en educación 
superior, índice de pobreza multidimensional, 
índice de educación, índice de competitividad e 
índice de productividad.
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Gráfica 164 índice de ciudades modernas por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación (2021).

El municipio de la provincia que menor 
índice obtuvo en el estudio fue Sibaté. El mejor 
resultado para el municipio de Soacha fue en 
el 2016 donde alcanzó los 51,4 puntos de este 
índice.

En la dimensión de equidad e inclusión 
social, específicamente en el indicador de po-
breza multidimensional para la vigencia 2020 

denota un buen resultado para el municipio de 
Sibaté, que ha mejorado las condiciones para 
sus habitantes, esto en contraste con aspectos 
ya destacados de fuerza económica en el sec-
tor comercio y agropecuario. Para el municipio 
de Soacha el resultado no es tan favorable esto 
debido a que ha sido el lugar de acogida para 
muchas personas en condición de desplazados.

Gráfica 165 Índice pobreza multidimensional por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación (2021).

El indicador de educación de los municipios también refleja un gran avance en este aspecto en 
el municipio de Soacha durante los últimos cinco años, el municipio con puntuación más baja de la 
provincia fue el municipio de Sibaté, que de hecho ha venido retrocediendo en este aspecto desde el 
2010 con un resultado de 51 puntos y en el 2020 con un resultado de 48 puntos. 
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Gráfica 166 Índice de educación por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación (2021).

En conclusión, el crecimiento de estos 
municipios de la provincia desde un panorama 
multidimensional, cobijando diferentes aspectos 
que le dan fuerza al departamento, este creci-
miento implica que se requiere de mayor mano 
de obra calificada, más profesionales que impul-
sen los territorios desde estas miradas incluso 
desde las mismas falencias de cada municipio en 
las que se deben trabajar y de esta manera fo-
mentar el desarrollo de estos y de la provincia.

En el indicador de productividad se de-
termina que la provincia tiene un índice prome-
dio de 42 el cual es acorde con el desarrollo de 
estas, como se puede ver en la siguiente gráfica 
el municipio que tiene el índice más alto es el 
municipio de Soacha y aun así este no se acerca 
al número 50, el municipio de Sibaté es el que 
menor índice tiene con 36,6.

Gráfica 167 Índice de Productividad por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación (2021).

Como se puede observar en los resulta-
dos de los municipios de esta provincia el Índi-
ce de ciudades modernas es relativamente bajo 
para ser una de las provincias más cercanas a la 
ciudad capital, estos resultados se pueden de-
ber a que el 90 % de los municipios que confor-

man esta provincia son de vocación netamente 
agropecuaria y que no se cuenta con Institucio-
nes de Educación Superior que apalanquen el 
desarrollo de los mismos en otros indicadores 
como ciencia, tecnología e innovación y en pro-
ducción académica.
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DIAGNÓSTICO

EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA

En el aspecto educativo, la provincia de 
Soacha ocupa el sexto lugar a nivel departa-
mental, con un puntaje de 5,12, presentando una 
mayor cantidad de matriculados con respecto a 
la población en niveles de primaria y secundaria. 
En este mismo sentido, en lo relacionado a la 

educación media, la provincia presenta el me-
nor índice de matriculados comparado con la 
población global. Esto se evidencia la siguiente 
tabla, donde se puede ver de manera desagrega-
da la población en edad escolar, distribuida por 
edades, grado, deserción, etc.

Tabla 36 Relación de matrículas y deserción por nivel de escolaridad

Fuente: datos de MEN-SIMAT, matrícula consolidada (2018).

6.5.4. Instituciones de educación básica secundaria y educación media

La provincia de Soacha cuenta con un total de 153 Instituciones Educativas en el nivel de básica 
secundaria y educación media, el total de sedes educativas asciende al número de 217 aumentando 
su cobertura en donde se tiene que el 97 % hace presencia en las áreas urbanas y tan solo un 3 % en 
las áreas rurales; 120 instituciones corresponden al sector privado y 33 al sector oficial.

Gráfica 168 Colegios provincia de Soacha por sector

Fuente: elaboración propia - Reporte Directorio Educativo MEN (2022).
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Teniendo en cuenta el reporte del Di-
rectorio Educativo del Ministerio de Educación 
Nacional MEN, se evidencia que el municipio 
de Soacha es el que cuenta con mayor número 
de Instituciones Educativas llegando a las 141 
con una participación del 92 % en la provincia 

de Soacha que a su vez hacen presencia en 185 
sedes, el 94 % corresponden al sector privado 
con 113 instituciones y el 6 % al sector oficial 
con 72. Sibaté tiene una participación en la pro-
vincia del 8 %. 148 de las instituciones son de 
carácter académico y 5 de carácter técnico.

Gráfica 169 Colegios provincia de Soacha por municipios

Fuente: elaboración propia - Reporte Directorio Educativo - MEN (2022).

6.5.5. Pruebas Saber 11

El Examen de Estado de la Educación Me-
dia, Saber 11°, es un instrumento de evaluación 
estandarizado que mide oficialmente la calidad 
de la educación formal impartida a quienes ter-
minan el nivel de educación media. Saber 11° 
está compuesto por cinco pruebas: Lectura 
Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, 
Ciencias Naturales e inglés (ICFES 2022).

De acuerdo a los resultados obtenidos 
por el ICFES en cuanto a las pruebas Saber 11 
de los municipios que hacen parte de la provin-
cia de Soacha, fueron presentadas por un total 
de 7.978 estudiantes.

Gráfica 170 Número de estudiantes que presentaron la prueba por municipio

Fuente: elaboración propia - Reporte Resultados Saber 11 ICFES (2020).
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El municipio de Soacha fue el que tuvo mayor participación de estudiantes llegando a 7.616 
obteniendo así un 95 % respecto al otro municipio de la provincia, esto obedece al número de ins-
tituciones con las que cuenta este municipio que alcanza las 141 instituciones cuando el municipio 
de Sibaté solo cuenta con 12. Los resultados obtenidos en esta prueba revelan que el municipio de 
Soacha fue el que tuvo mejores resultados alcanzando un puntaje promedio de 254 y el municipio de 
Sibaté tuvo un resultado promedio de 252.

6.5.6. Índice de analfabetismo

El índice de analfabetismo en la región se 
considera dado que este tiene un impacto sig-
nificativo en el desarrollo de la educación supe-
rior, ya que la dificultad el acceso a la educación 
formal y de esta forma limita las oportunidades 
de formación y desarrollo tanto personal como 
de la región. Igualmente, este aspecto es abor-
dado en este estudio desde la perspectiva de 
generar soluciones desde la factibilidad de de-
sarrollar programas académicos que mejoren 
las condiciones educativas en la región, creando 
oportunidades de acceso a la educación supe-
rior y reducir las desigualdades educativas en la 
provincia de Soacha, alineándose a las políticas 
públicas y estrategias del país y la región con-
tenidas en los planes de desarrollo respectivos. 
Desde esta perspectiva es necesario definir la 
tasa de analfabetismo promedio para la provin-
cia de Soacha la cual es de 2,6. Esta tasa expresa 
la falta de instrucción con respecto a la lectura 
y escritura. En comparación con las provincias 

del Alto Magdalena, Ubaté, Sabana Occidente, 
Sabana Centro y Sumapaz, las cuales son obje-
to del presente estudio, la provincia de Soacha 
ocupa el último lugar en analfabetismo lo que 
al final significa que es la provincia que menos 
personas tiene en condición de analfabetismo.

De acuerdo con el reporte de las tasas 
de analfabetismo total de la vigencia 2017, para 
los municipios que conforman la provincia de 
Soacha, muestra que el con mayor tasa es el de 
Sibaté con 3,16 un índice bajo con respecto a 
los municipios de otras provincias, el municipio 
de Soacha presentó un índice del 2,68 ocupan-
do el 9 puesto dentro de los municipios de las 
provincias objeto del presente estudio.

A continuación, se muestra el resultado 
obtenido por parte de los municipios de la pro-
vincia con respecto al índice de analfabetismo.

Gráfica 171 Índice analfabetismo provincia de Soacha

Fuente: elaboración propia - Infraestructura de Datos Espa-
ciales Cundinamarca IDEC (2017).
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6.5.7. Tasa de tránsito de educación media a educación superior

La tasa de absorción inmediata o de 
tránsito inmediato a educación superior, es un 
indicador de acceso y eficiencia del sistema 
educativo, que da cuenta de la proporción de 
bachilleres que ingresan a programas de educa-
ción superior en el año siguiente a la culmina-
ción de la educación media.

De acuerdo con lo anterior para la pro-
vincia de Soacha, teniendo en cuenta el reporte 
de la Infraestructura de Datos Espaciales Cun-
dinamarca IDEC del 2021, la tasa de tránsito 
inmediato del 2018 para el 2019 fue del 45 %, 
esto quiere decir que por cada 100 estudiantes 
que se matricularon en el 2018 a grado 11, úni-
camente 45 lograron acceder a Instituciones de 
Educación Superior en el 2019.

Gráfica 172 Tasa de tránsito inmediato 2018 a 2019 por municipio

Fuente: elaboración propia - Infraestructura de Datos Espa-
ciales Cundinamarca IDEC(2021).

Como se evidencia en los datos segregados por municipio, el municipio que tiene la tasa de 
tránsito más alta es el municipio de Soacha con un 48 %, seguido del municipio de Sibaté con 42 %. 
Estos datos permiten evidenciar la poca cobertura que tiene la provincia en cuanto a educación su-
perior, ya que ni siquiera se alcanza a tener el 50 % en tasa de tránsito inmediato.

6.5.8. Instituciones de Educación Superior (IES)

En este aspecto se establece que en el municipio de Soacha hay presencia de 5 Instituciones 
de Educación Superior y en el municipio de Sibaté 1 institución. En total se ofertan 37 programas en 
donde el SENA tiene mayor número de programas llegando a los 19 programas en nivel técnico y 
tecnológico, le sigue la Corporación Universitaria CUN con 6 programas, la Corporación Minuto de 
Dios con 5 programas y en cuarto lugar se tiene a la Universidad de Cundinamarca con 4 programas 
académicos.
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Gráfica 173 Programas por nivel de formación

Fuente: elaboración propia - Reporte por programas SNIES (2023).

Dentro de las áreas de conocimiento de 
los programas ofertados para la provincia de 
Soacha se encuentran el de Ingeniería, arqui-
tectura, urbanismo y afines que representan el 
43 % con 16, le sigue el área de Economía, admi-

nistración, contaduría y afines representando el 
41 % con 15 programas, los de Ciencias sociales 
y humanas representan el 8 % con 3 programas 
y el 3 % restante corresponden a las áreas de 
Bellas Artes.

6.5.9. Número de inscritos y admitidos a programas académicos

En la provincia de Soacha se obtuvo para la vigencia 2021 un número total de inscritos de 
1.604 y en la misma vigencia se tuvo un total de 433 admitidos, lo que representa una brecha efectiva 
de admisión del 73 %. El área del conocimiento que menos brecha presenta es las de Ciencias de la 
Educación con 29 %, seguida del área de Ingeniería, arquitectura, urbanismo con el 135 % y el área que 
más presenta brecha es la de Ciencias sociales y humanas con un 502 % lo que quiere decir que hay 
una gran demanda de programas en esta área específica.

Gráfica 174 Número de inscritos y admitidos por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Bases Consolidadas Inscritos y Admitidos SNIES (2021).

Es de aclarar que en el 
único municipio de la provincia 
donde se presentan cifras de 
inscritos y de admitidos es en 
el municipio de Fusagasugá.



227

6.5.10. Pruebas Saber Pro

De acuerdo con los datos del ICFES, para el 2020 en la provincia de Soacha presentaron la 
prueba Saber Pro 3.611 estudiantes, donde el 94 % corresponde al municipio de Soacha con 3.410 
estudiantes y para el municipio de Sibaté 201 para el 6 % restante.

Gráfica 175 Número de estudiantes Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia - Reporte ICFES (2021).

El resultado promedio de la prueba para la provincia en los módulos de Comunicación Escrita, 
Lectura Crítica, Inglés y Competencia Ciudadana fue de 146,9, el municipio con el mejor resultado 
fue Soacha, seguido de Sibaté.

Gráfica 176 Resultados promedio Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia - Reporte ICFES (2021).

6.5.11. Graduados de las Instituciones de Educación Superior
La provincia de Soacha registró en la vi-

gencia 2021 un total de 2.262 graduados en 
entidades de educación superior IES. La moda-
lidad que más graduados tuvo fue la presencial 
con 1.728 graduados lo que corresponde al 

76 % del total de graduados para esta provincia, 
la modalidad a distancia obtuvo el 19 % con 426 
graduados y la modalidad virtual solo llegó al 
5 % en el 2021 con 108 graduados.
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Gráfica 177 Graduados por modalidad de formación

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observa-
torio Laboral para la Educación OLE (2021).

Los graduados de la vigencia 2021 para la provincia de Soacha de acuerdo con el área de cono-
cimiento tuvieron el siguiente comportamiento, el 56 % con 1.274 graduados del área de economía, 
el 14 % con 323 correspondieron al área de Ciencias Sociales y humanas, el área de Ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo y afines tuvo un 18 % con 413 graduados, seguido de ciencias de la educación 
con el 9 %. El 2% restante correspondió a las áreas de ciencias de la salud y bellas artes. Estos datos 
corresponden a la realidad de la provincia en el sector comercial e industrial.

Tabla 37 Graduados por área de conocimiento

Fuente: Reporte graduados Observatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

En cuanto al nivel de formación se ve una 
participación del 55 % con 1.234 graduados en 
el nivel técnico, seguido del nivel universitario 
con 961 graduados que corresponden al 42 %, 

en los niveles de posgrado de especialización 
tecnológica y especialización universitaria se ve 
un resultado menor con el 3 % para un total de 
67 graduados.



229

Gráfica 178 Graduados por nivel de formación

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observatorio 
Laboral para la Educación OLE (2021).

6.5.12. Tasa de cotización por área de conocimiento

De acuerdo con el reporte de tasa de cotización emitido por el Observatorio Laboral la Edu-
cación con respecto a los graduados del 2019 y en seguimiento para 2020 y 2021 se tomó como 
muestra los programas académicos que para el 2021 alcanzaron una tasa de cotización por encima 
del 90 %, este reporte contempla los programas a nivel nacional.

Gráfica 179 Tasa de cotización por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados Observatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

Como se muestra en el gráfico anterior, 
el área de conocimiento que más tasa de coti-
zación presenta es la de Agronomía, veterinaria 
y afines en donde alcanzó el 100 % y el área 
que estuvo más cerca al 90 % fue la de ciencias 
de la salud con el 96,3 % cabe destacar que las 

denominaciones de programa que tuvieron tasa 
de cotización por encima del 90 % llega a los 
292 programas, dentro de los cuales 123 co-
rresponden al nivel académico de tecnología, 
110 del nivel profesional y 58 de nivel técnico 
profesional.
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Gráfica 180 Número de programas por nivel académico

Fuente: elaboración propia - Reporte graduados 
Observatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

Dentro de los programas que más tasa de cotización presentan se encuentran los de profesio-
nal en agroindustria, administración comercial y de sistemas, administración de la calidad, administra-
ción de empresas, comercio internacional y mercadeo, comunicación y medios digitales, ingeniería de 
sistemas con énfasis en telecomunicaciones, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en automa-
tización industrial, ingeniería de las artes digitales, entre otras.

6.6. Caracterización de expectativas de sectores

6.6.1. Expectativas de las empresas
El estudio realizado a través de las empresas del sector productivo de la provincia del Soacha 

muestra una gran tendencia hacia dos áreas del conocimiento muy importantes, a continuación, se 
muestran los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos estadísticos a las empresas 
de la provincia.

Gráfica 181 Áreas de conocimiento demandadas por las empresas

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).
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Las dos áreas del conocimiento que son 
las más demandadas por el sector productivo 
para la provincia de Soacha, son el área de la 
Economía, Administración, Contaduría y afines 
con un resultado de 34,3 % y el área de Bellas 
Artes con un 22,4 %, le siguen el área de la In-
geniería, Arquitectura, urbanismo y afines con 
un 14,9 %, Ciencias de la Salud con un 9,0 % y 
agronomía, veterinaria y afines en 7,5 %. 

Dentro de las áreas menos demandadas 
por parte de las empresas están las áreas de las 
ciencias sociales y humanas con un resultado 
del 4,5 % y ciencias de la educación con un re-
sultado de apenas el 3,0 %. 

Los programas que el sector productivo 
consideran más demandadas se encuentran las 
de contaduría pública con el 20,90 %, seguido 
de administración de empresas con el 13,43 %, 
diseño gráfico con el 8,96 %, medicina veteri-
naria con el 7,46 %, ingeniería mecánica, inge-
niería industrial y mercadeo y publicidad con 
un 4,48 %. Los programas menos demandados 
por las empresas son diseño de modas, estilista, 
licenciaturas, ciencias del deporte, medicina, co-
mercio exterior, ingeniería eléctrica e ingeniería 
mecatrónica todos los anteriores con un resul-
tado del 1,49 %.

Finalmente, dentro de la aplicación de los 
instrumentos se identificó que el 3,0 % de las 
empresas, manifiesta no requerir profesionales. 
Lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría 

de las empresas de la provincia corresponden 
al sector del comercio llegando a las 26.497 
unidades económicas, ubicándose la mayoría en 
el municipio de Soacha el cual funciona como 
epicentro de la provincia con 24.954 unidades 
dedicadas a este sector.

Dentro del estudió se logró identificar 
la precepción de las personas en cuanto a si 
consideran que es fácil ubicar estas profesiones 
demandadas en la región con un resultado del 
61,54 % indicando que sí, este resultado se da 
ya que en la provincia se cuenta de acuerdo al 
reporte del SNIES con una oferta 37 programas 
académicos en educación superior, de los cuales 
el 38 % corresponden a programas del área del 
conocimiento de ingeniería, arquitectura, urba-
nismo y afines y el 41 % equivale a programas 
del área del conocimiento de economía, admi-
nistración, contaduría y afines, adicionalmente 
el 8 % de Ciencias sociales y humanas con 3 
programas y el 3 % restante corresponden a las 
áreas de Bellas Artes, sin embargo y de acuerdo 
al diagnóstico realizado en el presente estudio, 
se logra identificar una baja cobertura frente a 
la demanda de estos programas en la provincia.

El 38,46 % de las personas encuestadas 
manifestaron que no es fácil ubicar estas pro-
fesiones en la región esto se debe al descono-
cimiento de la oferta de profesiones y profe-
sionales en la región y a la baja cobertura que 
se tiene en la provincia frente a la demanda de 
estudios en educación superior.

6.6.1.1. Profesiones demandadas por el sector productivo

La aplicación de los instrumentos a las empresas también arrojó los oficios más demandados, 
estos se encuentran enfocados en el sector de las industrias manufactureras que curiosamente no es 
el que mayor participación dentro de las unidades económicas de acuerdo con el DANE, ya que ape-
nas cuenta con 1.147 adicionalmente este sector en la aplicación alcanzó el 31,4 % de participación, 
seguido del sector comercio con el 22,4 % y de actividades profesionales, científicas y técnicas con el 
10,4 %. A continuación, se muestran los resultados obtenidos frente a la demanda de oficios por parte 
de las empresas de la provincia de Soacha.
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Gráfica 182 Oficios demandados por las empresas

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

El gráfico anterior muestra como la de-
manda de los empresarios en la provincia tiene 
el 59,7 % en los trabajadores de servicios y ven-
dedores de comercio y mercados, esto en todo 
lo que tiene que ver con los servicios de aten-
ción al cliente, seguido de los técnicos y profe-
sionales de nivel medio con los servicios a nivel 
productivo con un 13,4 %, en tercer lugar se tie-
ne la demanda de los profesionales, científicos 
e intelectuales en áreas como la ingeniería y el 

mercadeo con un resultado del 11,9 %. Como 
se puede ver la demanda del sector requiere 
mayor mano de obra en los niveles operativos y 
técnicos, dada la naturaleza y tamaño de las em-
presas que se encuentran en la provincia. Estos 
resultados son coherentes con el diagnóstico 
realizado a la provincia por cuanto la vocación 
de la provincia se encuentra dividida en dos ac-
tividades principales, el sector industria manu-
facturera y el sector servicios.

6.6.1.2. Oficios demandados por el sector productivo

Dentro de los oficios demandados por 
las empresas se tiene que el 23,88 % correspon-
de a ventas, seguido de servicios de atención 
al cliente con un 14,93 % y de administración 
con el 5,97 %, lo anterior tiene relación con el 
sector productivo relevante de la provincia el 
cual es el de comercio como se pudo ver en la 
etapa de diagnóstico ya que la provincia cuen-
ta con más de 14,567 unidades económicas en 
comercio y 8.636 unidades en servicios. En este 
sentido y teniendo en cuenta la demanda de 
programas académicos o carreras se tiene que 
el 29,9 % corresponde a programas del área de 
la economía, administración, contaduría y afines, 
dentro de las que se destacan administración de 
empresas con el 20,9 %, contaduría con 7,46 % 

y negociación con el 1,49 %, adicionalmente se 
demandan carreas en el área de la ingeniería 
llegando al 19,4 % con programas académicos 
como la Ingeniería Industrial con el 5,97 %, lo-
gística y transporte con el 4,48 %, ingeniería de 
sistemas con el 4,48 %, como se puede eviden-
ciar la provincia cada vez se encuentra tecnifi-
cándose y actualizándose.

El sector productivo considera en un 
73,1 % que es fácil ubicar a personas que res-
pondan a estos oficios en la provincia, lo que 
indica que la oferta académica está orientada a 
cubrir las necesidades de la provincia desde la 
perspectiva de los empresarios.
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6.6.1.3. Áreas de formación que considera el sector 
productivo son pertinentes para los estudiantes

Hay una gran relación entre las profesiones demandadas por las empresas y las profesiones que 
este sector considera sean pertinentes para los estudiantes como veremos en el gráfico siguiente.

Gráfica 183 Áreas pertinentes para la provincia de acuerdo con el sector productivo

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

Las áreas que las empresas consideran 
deben ofertarse en la provincia son las de eco-
nomía, administración, contaduría y afines con 
una participación del 29,9 %, Ingeniería, arqui-
tectura, urbanismo y afines con el 19,4 %, se-
guido de las ciencias de la salud con un 17,9 %, 
para este aspecto del estudio es relevante ver 
este resultado en ciencias de la salud, sin em-
bargo es pertinente teniendo en cuenta la gran 
necesidad que se evidenció luego de pasar por 
la emergencia sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19. El área de la agronomía, veterinaria y 
afines apenas tuvo un resultado del 1,5 % lo an-

terior debido a que la mayoría de las empresas 
objeto del estudio corresponden al área urbana 
y cerca del 53,7 % corresponden al sector del 
comercio e industria manufacturera.

En este sentido se ve el incremento en 
la necesidad de profesionales en áreas como la 
ingeniería con programas como la ingeniería de 
sistemas, la programación y la ingeniería indus-
trial y áreas de la administración, también dejan 
ver las expectativas que tienen los empresarios 
frente aspectos como la salud, las artes y la edu-
cación.

6.6.2. Expectativas de los rectores y coordinadores 
de educación media de la región

6.6.2.1. Sector y especialidad de los colegios y su relación con planes 
de articulación y orientación vocacional con IES

Para la provincia de Soacha dentro del estudio y la aplicación de los instrumentos se tiene que 
el 67,3 % de los colegios pertenecen al sector privado y el 32,7 % al sector oficial. En cuanto a la es-
pecialidad de los colegios se obtuvieron los siguientes resultados.
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Gráfica 184 Especialidad de los colegios de la provincia

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

Como se puede ver en la gráfica anterior 
la especialidad de los colegios que tiene mayor 
relevancia es la académica con el 95,9 % de par-
ticipación, esto quiere decir que estos colegios 
no cuentan con una vocación o línea definida 
para orientar a sus estudiantes hacia el trabajo 
o hacia un programa de educación superior en 
cualquiera de sus modalidades. 

El 2 % de los colegios de la provincia 
cuentan con una especialidad técnica industrial 
y el 2 % restante en especialidad técnica. Los 
colegios que cuentan con alguna especialidad 
ayudan a sus estudiantes a orientarse hacia al-
guna de esas áreas, lo que permite que desde la 
educación básica secundaria y media puedan te-
ner una línea de educación trazada y así realizar 
la articulación con alguno de los programas que 
se ofertan en las Instituciones de Educación Su-
perior de la provincia. 

A pesar de que el 95,9 % de los colegios 
de la provincia no tienen especialidad apenas el 
38 % de los colegios objeto del presente estu-
dio cuentan con procesos de articulación con 
la educación superior y apenas el 28,6 % afir-
ma haber tenido experiencias de articulación, 

lo anterior demuestra que en esta provincia no 
se han tenido las suficientes estrategias para 
fortalecer la articulación de los colegios con la 
educación superior. 

Dentro de las experiencias de articula-
ción que los colegios han tenido con Institucio-
nes de Educación Superior se tiene que estas 
no han tenido un resultado favorable ya que 
solamente el 21,4 % de los colegios afirma que 
la experiencia fue positiva y el 78,6 % considera 
que la experiencia no fue positiva. Este resulta-
do puede ser una de las causas por las cuales 
estas estrategias no han seguido implementán-
dose en la provincia.

Como resultado de la aplicación de los 
instrumentos se evidencia que el 79,6 % de los 
colegios cuentan con un plan de orientación 
vocacional lo que permite evidenciar el interés 
de las secretarías de educación en el fortaleci-
miento de estrategias para el tránsito de sus 
estudiantes hacia la educación superior, aun así, 
este aspecto no es visto de igual manera por 
parte de los estudiantes como veremos en un 
apartado siguiente.
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Gráfica 185 Formación requerida considerada por los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

De otro lado los colegios consideran que la formación que se requiere en la provincia corres-
ponde en gran medida a formación profesional con el 71,4 % de participación, seguida de la formación 
para el trabajo con el 14,3 % y formación en tecnólogos con el 12,20 %, finalmente los colegios no 
consideran relevante la formación de especialistas ya que este tipo de formación solo obtuvo el 2,0 % 
de consideración. Con lo anterior se puede evidenciar un interés generalizado por parte de los co-
legios sobre el desarrollo de la provincia a través de la educación superior.

6.6.2.2. Intereses de formación de los estudiantes 
identificados por parte de los colegios

La aplicación de los instrumentos a los 
estudiantes de los colegios tuvo resultados que 
reflejan la coherencia de las necesidades y ex-
pectativas del sector productivo y de los coor-
dinadores y rectores de los colegios.

En el gráfico siguiente se muestra el re-
sultado de la aplicación de los instrumentos a 
los colegios en cuanto a lo que ellos consideran 
intereses particulares de áreas de formación en 
estudios de educación superior.

Gráfica 186 Áreas de formación pertinentes para la provincia

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).
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Los resultados obtenidos muestran que 
los colegios objeto del presente estudio tienen 
intereses particulares en áreas como la Ingenie-
ría, la administración y ciencias de la educación. 
El 47,5 % de los colegios consideran preferir 
programas de pregrado enfocados en el área de 
la Ingeniería, el 17,5 % programas de economía, 
administración y contaduría, el 12,5 % en cien-
cias de la Salud, en cuarto lugar, se tiene ciencias 
de la educación con un 7,5 %, en los últimos 3 
lugares se tiene a matemáticas y ciencias natura-
les, bellas artes y las ciencias sociales y humanas 
con un 5 % siendo las áreas menos preferidas 
por los colegios para la oferta de programas de 
educación superior para sus estudiantes. 

Los programas académicos que los recto-
res y coordinadores de los colegios consideran 
los programas más requeridos para la provincia 
son carreras STEM con el 27,50 % seguido de 
ciencias humanas con el 16,33 %, ingeniería agrí-
cola con el 12,24 %, ciencias económicas, finan-
cieras y sociales con el 6,12 %. Los programas 
menos requeridos son los de diseño, hotelería 
y turismo, ciencias sociales, contabilidad, medio 
ambiente y desarrollo sostenible y biología to-
dos con el 2,04 % de favorabilidad.

Como se puede ver en los resultados 
existe una orientación o afinidad hacia las inge-
nierías y esto demuestra el impacto que tiene 
la tecnología y los avances en los últimos años 
sobre los territorios, este interés se enfoca en 
programas como la ingeniería de sistemas con 
un 27,50 % seguido de las tecnologías en cual-
quiera de los campos de la Ingeniería con un 
10 %, de la ingeniería de software con el 5 % y 
finalmente de la ingeniería electrónica e inge-
niería industrial con el 2,50 %. En el área de la 
economía, administración, contaduría y afines 
se puede ver que los colegios tienen un interés 
particular del 7,50 % en programas asociados a 
la administración, del 7,50 % en programas aso-
ciados a la contaduría y del 2,50 % en progra-
mas de economía. 

Para el caso del área de las ciencias de 
la Salud los colegios tienen sus intereses en 
programas como la medicina, la psicología y la 
enfermería con 7,5 %, 7,5 % y 2,5 % respectiva-
mente.

6.6.2.3. Áreas o temáticas en las que, según los colegios, se 
requiere formación en la región (por áreas de conocimiento y 
temáticas especificas)

Los colegios en coherencia con lo expresado por el sector productivo de la provincia conside-
ran que las áreas de formación que se requieren para la región son Ingeniería, arquitectura, urbanismo 
y afines con un 44,9 % siendo esta el área de mayor preferencia, seguida de Ciencias sociales y huma-
nas con el 24,5 %, economía, administración, contaduría y afines con el 16,3 %, agronomía, veterinaria 
y afines con el 4,1 %, Matemáticas y ciencias con el 4,1 % y finalmente naturales ciencias de la salud 
con 4,1 %.

Gráfica 187 Temáticas pertinentes para la provincia de Soacha

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).
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6.6.3. Expectativas y necesidades de estudiantes de 10o y 11o

De acuerdo con el estudio realizado se ha encontrado que por parte de los colegios en cuanto 
al desarrollo de planes de orientación vocacional el resultado es del 79 % de cubrimiento, sin embar-
go, en la percepción de los estudiantes se denota una diferencia significativa ya que el 50 % asegura no 
haber recibido ningún acompañamiento de orientación vocacional. Este resultado se relaciona con el 
siguiente aspecto del estudio en las carreras tienen identificadas los estudiantes y demuestra que, si 
bien se pueden desarrollar actividades encaminadas a la orientación vocacional, estas no están siendo 
efectivas. 

Es importante también tener en cuenta la intención que tienen los estudiantes en continuar sus 
estudios luego de terminar la educación media por lo que a continuación se relaciona el resultado 
del estudio en este aspecto.

Gráfica 188 Intereses de los estudiantes luego de culminar sus estudios de educación  media

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior el 87,5 % de los estudiantes consideran seguir 
estudiando luego de culminar su educación media, el 8,8 % piensa iniciar su vida laboral y no continuar 
estudiando y el 3,8 % afirma no saber aun si continuar estudiando o no. Estos resultados son muy 
relevantes teniendo en cuenta el aspecto del acompañamiento vocacional que no está teniendo el 
efecto esperado.

6.6.3.1. Tipo de estudios que tienen pensando iniciar los 
estudiantes luego de terminar la educación media

En la aplicación de los 
instrumentos a los estudian-
tes de los colegios de edu-
cación media se hizo la pre-
gunta sobre los estudios que 
tienen pensado cursar luego 
de culminar sus estudios de 
educación media, los resul-
tados obtenidos permiten 
identificar las tendencias de 
los estudiantes frente a su 
futuro en materia académica.

Gráfica 189 Tipo de estudios para los estudiantes de los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).
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De acuerdo con el gráfico anterior se pue-
de determinar que el 57,5 % de los estudiantes 
consideran iniciar estudios a nivel profesional, 
seguido de la carrera técnica o tecnológica con 
un 27,5 %, cursos idiomas/sistemas con un 8,8 % 
y el 2,5 % quiere desarrollar cursos certificados 
en temas específicos.

Con la información recolectada en el 
diagnóstico del presente estudio se logró es-

tablecer que la tasa de tránsito inmediato para 
educación superior para el 2019 fue del 45 % lo 
que indica que a pesar que cerca del 90 % de la 
población estudiantil quiere ingresar a la educa-
ción superior apenas una segunda parte logra 
hacerlo, esto también tiene que ver con la co-
bertura que se tiene en educación superior en 
la provincia de Soacha en donde apenas se logra 
llegar a un 27 % de tasa efectiva de admisión.

Gráfica 190 Tasa de tránsito inmediata provincia de Soacha

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

En cuanto a los intereses de los estudiantes de educación media frente a estudios de educación 
superior y a qué área del conocimiento le gustaría ingresar se tienen los siguientes resultados

Tabla 38 Áreas de conocimiento según intereses de los estudiantes

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

En coherencia con el aspecto del acom-
pañamiento vocacional a los estudiantes por 
parte de los colegios se puede evidenciar clara-
mente que estas estrategias no están teniendo 
en impacto esperado ya que el 18,8 % de los 
estudiantes asegura no saber a qué programa 
académico vincularse; el 62,6 % se encuentra 
distribuido de manera muy cercana entre las 
áreas de ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines con el 17,5 %, ciencias de la salud con 
el 16,3 %, ciencias sociales y humanas con el 
15 %, por otro lado las carreras menos prefe-
ridas por los estudiantes son las que tiene que 
ver con la agronomía, veterinaria y afines con 

el 6,3 %, economía, administración, contaduría 
y afines con el 5 %, en los dos últimos lugares 
se ubican las carreras asociadas a las áreas de 
matemáticas y ciencias naturales, y ciencias de 
la educación con 2,5 % y 5 % respectivamente.

Como se puede ver a pesar de que los 
colegios y el sector productivo consideran im-
portante el contar con profesionales en el área 
de economía, administración, contaduría y afi-
nes, los estudiantes de los colegios objeto del 
presente estudio solo tienen una preferencia 
del 5 %.
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6.6.3.2. Programas académicos que tienen identificados los 
estudiantes para su futuro

Los programas académicos que los estu-
diantes de los colegios de la provincia de Soacha 
tienen identificados para su futuro se encuen-
tran distribuidos de la siguiente manera: en el 
área de la Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines, los programas preferidos son ingeniería 
industrial con un 7,50 %, ingeniería de sistemas 
con 3,75 % y el restante en programas como 
mecánica automotriz, ingeniería mecatrónica, 
programación, ingeniería civil y arquitectura to-
das con un 1,25 %. En el área de ciencias de la 
salud programas como medicina con un 6,25 %, 
enfermería con un 5 %, psicología con un 3,75 % 
y fisioterapia con un 1,25 %. En el área de las 
ciencias sociales programas como derecho con 
un 5 %, comunicación social con un 2,5 % y el 
restante en programas como lenguas moder-
nas, aviación, criminalística etc. con 1,25 % cada 
uno. En el área de bellas artes en programas 
como diseño gráfico con un 5 %, fotografía y 
gastronomía con un 5 % cada uno, y finalmente 
estudios musicales con un 1,25 %. 

En el presente estudio resulta relevante 
el resultado frente a si los estudiantes tienen 

identificados los programas académicos que 
quieren para su futuro ya que el 81,3 % asegu-
ra saber que carreras tienen identificadas para 
cursar luego de culminar su educación media, 
esto da fundamentación y coherencia a las es-
trategias que los colegios han establecido en 
cuanto orientación vocacional. 

Otro aspecto determinante en este apar-
tado es precisamente lo que tiene que ver con 
los programas académicos en el área de la 
economía, administración, contaduría y afines, 
puesto que los estudiantes de los colegios de 
educación media no identifican estos progra-
mas como programas para su futuro, solo el 5 % 
de los estudiantes los identificaron, esto no se 
relaciona con el resultado obtenido en el sec-
tor productivo y en los intereses de los cole-
gios de la provincia.

A la pregunta sobre los programas acadé-
micos que los estudiantes consideran que son 
de gusto de los jóvenes se obtuvieron los si-
guientes resultados.

Gráfica 191 Programas académicos Identificados por los estudiantes de educación media

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).
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Con respeto a los resultados de esta 
pregunta y de acuerdo al gráfico anterior se 
puede evidenciar que los estudiantes identifi-
can en un 52,5 % los programas de ingeniería, 
seguido de los programas de bellas artes con 
un 17,5 %, ciencias sociales con un 11,3 %, eco-
nomía, administración contaduría y afines con 

un 6,3 % junto con ciencias de la salud con el 
mismo porcentaje, como se ve la inclinación 
de los estudiantes hacia programas asociados a 
la ingeniería es notable, esto va en total cohe-
rencia con el crecimiento exponencial que está 
teniendo la provincia cobre todo en el sector 
manufacturero e industrial.

6.6.3.3. Mecanismos de financiación de los estudiantes

Los estudiantes de los colegios de educación media en cuanto a la pregunta sobre los medios 
de financiación que piensan tener para poder continuar con sus estudios respondieron lo siguiente.

Gráfica 192 Mecanismos de Financiación para estudios de educación superior

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

El 50 % de los estudiantes busca estudiar 
con el apoyo de recursos familiares, el 26,3 % 
piensan optar por becas o auxilios mientras que 
el 13,8 % con recursos propios. En este sentido 
se puede determinar que la ayuda del Estado en 
este aspecto es fundamental ya que cerca del 
40 % no cuenta con los recursos necesarios y 
esperan la ayuda de los entes gubernamentales 
y el apoyo de las mismas Instituciones de Edu-
cación Superior.

Actualmente el gobierno colombiano 
cuenta con múltiples estrategias para fomen-
tar el estudio de educación superior, como es 
el caso de Generación E, política de gratuidad, 
convenios con el ICETEX, entre otros, sin em-
bargo, la cobertura no es suficiente para garan-

tizar una tasa de tránsito superior al 50 % como 
se vio en el diagnóstico inicial del presente es-
tudio.

En un último aspecto de este sector el 
53,8 % de los estudiantes de los grados 10.° y 
11.° ya tienen identificadas las Instituciones de 
Educación Superior en la provincia, esto da a 
conocer que si bien el 81 % de los estudiantes 
tienen identificadas las carreras o programas 
que quieren desarrollar, cerca del 30 % aún no 
tienen identificadas las instituciones en donde 
pueden llevar a cabo su carrera, esto también 
se puede dar por la oferta de programas que 
se tiene en la provincia y que no da respuesta a 
los programas demandados por los estudiantes 
en su totalidad.
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6.6.4. Expectativas sector gubernamental

6.6.4.1. Vocación económica de la región y sector 
económico que genera mayor empleo en la provincia

De acuerdo con lo manifestado por el sector gubernamental y en coherencia con el diagnóstico 
inicial de la provincia se considera que la vocación de la provincia es en el campo de las industrias 
manufactureras como veremos en el gráfico siguiente.

Gráfica 193 Vocación económica sector gubernamental

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

En la etapa de diagnóstico del presente 
estudio se logró determinar que la vocación de 
la provincia de Soacha tiene un 3 % de dedica-
ción a las actividades de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, en el sector de indus-
tria manufacturera se cuenta con un 17 %, el 
otro sector que tiene gran participación dentro 
de la provincia es el sector de actividades de 
servicios sociales y personales con un 28 %, le 
sigue el sector comercio, reparación, restauran-
tes y hoteles con un 13 %, el sector de la cons-
trucción representa el 9 % de participación, el 
sector de establecimientos financieros alcanza 
el 15 % de participación y el sector de trans-
porte, almacenamiento y comunicaciones llega 
al 12 %.

Como se puede ver hay una gran relación 
entre lo que el sector productivo y el sector 
gubernamental consideran es la vocación eco-
nómica de la provincia. Para estos dos sectores 
y en coherencia con el diagnóstico la vocación 
económica de la provincia se enfoca en activi-
dades del sector comercio seguido de la indus-
tria manufacturera, en coherencia, para los co-
legios y los estudiantes el futuro de los jóvenes 
se encuentra en áreas como la ingeniería, ar-
quitectura y afines, la economía, administración, 
contaduría y afines y en las bellas artes, incluso 
para los estudiantes el área de la salud les resul-
ta aún más atractivo.

6.6.4.2. Campos de formación pertinentes para el desarrollo de la región

En cuanto a los campos de formación pertinentes para el desarrollo de la provincia, el sector 
gubernamental presentó los siguientes resultados.
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Gráfica 194 Campos de formación identificados por el sector gubernamental

Fuente: elaboración propia (2023).

El gráfico anterior permite evidenciar que para el sector gubernamental la vocación económica 
de la provincia es muy importante y se debe fortalecer por medio de la oferta de programas acadé-
micos enfocados en áreas como ciencias de la educación con un 53,3 %, las ciencias sociales y huma-
nas con el 20 %, la ingeniería con un 13,3 %, las matemáticas con el 6,7 % y finalmente la economía y 
administración con un 6,7 %. Las necesidades de formación y capacitación se encuentran enfocadas 
en las ciencias de la educación y las ciencias sociales esto se puede deber a la explosión demográfica 
que presenta actualmente la provincia de Soacha en donde no solo basta formar profesionales sino 
además educar a la población para que se pueda tener un desarrollo integral de la provincia.

6.6.4.3. Necesidades de capacitación y 
formación que requiere la región

Frente a las necesidades de capacitación 
y formación identificadas por el sector guber-
namental se encuentra que el 52,7 % considera 
importante capacitar a los jóvenes en Educa-
ción superior y emprendimiento, con el 6,7 % 
en programas de industria y comercio, adminis-
tración pública, tecnologías e innovación, cade-
nas de producción y optimización, desarrollo 
sostenible y turismo, logística y gestión humana.

De acuerdo con la pregunta de si dispo-
nen los municipios de la provincia de planes 
o programas para favorecer el acceso de los 
jóvenes a la educación superior se encontró 
que el sector gubernamental considera en un 
53,3 % que sí se disponen de estos mecanismos 

sin embargo en cuanto a que tan aprovechados 
se encuentran estas estrategias se encontró 
que el 100 % son aprovechadas, pero de manera 
parcial. 

Carreras que tienen identificadas los es-
tudiantes vs. campos de formación pertinentes 
para el desarrollo de la región según el sector 
productivo.

Los estudiantes de los grados 10.o y 11.o 
de la provincia de Soacha tienen identificadas 
las siguientes carreras para su futuro:
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Tabla 39 Carreras identificadas según estudiantes para su futuro

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).

Del mismo modo se muestran las pro-
fesiones demandadas por el sector productivo 
que consideran necesarias para el desarrollo 
de la provincia. De acuerdo a lo anterior se ve 
una relativa cercanía entre los intereses de los 
estudiantes y el sector productivo frente a los 
programas de ingeniería, arquitectura, urbanis-
mo y afines en donde se tienen el 14,93 % y el 

13,75 % respectivamente, para las demás áreas 
se presentan diferencias muy significativas, el 
área con mayor brecha es la de economía, ad-
ministración, contaduría y afines en donde los 
estudiantes la prefieren con un 34,33 % mien-
tras que el sector productivo no la identifica 
como un área que fortalezca el desarrollo de 
la región.

6.7. Descripción convergente de las 
expectativas e intereses de formación

A continuación, se presenta el análisis gráfico del grado de acuerdo frente a las necesidades 
formativas percibidas por los diferentes actores convocados al presente estudio en la provincia de 
Soacha. La ilustración muestra este grado de acuerdo para cada una de las áreas de formación, con 
base en la proporción en que cada uno de los actores manifiesta la importancia percibida del área. 
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Ilustración 31 Representación gráfica del acuerdo convergente entre actores consultados, sobre las 
necesidades formativas de la provincia de Soacha.

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).
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Tal como muestra la figura, el interés convergente es bajo para 
todas las áreas; sin embargo, se observa un interés convergente ma-
yor para los campos de Ingenierías, arquitectura, urbanismo y afines, 
y Ciencias sociales y humanas. No obstante, en ambos casos, hay 3 
actores que convergen, mientras que uno disiente de la relevancia 
percibida para el campo. En el primer caso, el actor Gobierno no per-
cibe relevancia, mientras que, en el segundo, esto ocurre con el actor 
empresa. Adicionalmente, cabe resaltar que estas dos áreas de interés 
coinciden con las dos primeras áreas de graduados en la provincia, 
lo cual da indicios claros de la tendencia en el interés formativo para 
esta parte de la región.

6.8. Descripción convergente de las 
expectativas e intereses de formación

El siguiente gráfico muestra el índice de pertinencia global para 21 programas reportados. Estos 
programas fueron seleccionados sobre 41 reportados, ya que los demás únicamente contaban con 
el factor de demanda. Como se evidencia en la gráfica, los programas de mayor pertinencia global 
para la provincia de Sabana Centro serían agronomía, ingeniería de sistemas e ingeniería ambiental. 
Nuevamente no hay una coincidencia directa entre las carreras de mayor pertinencia con respecto a 
las carreras demandadas o esperadas por los estudiantes.

Gráfica 195 Índice de pertinencia global por programa en la provincia de Soacha

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).
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7.1. Caracterización sociodemográfica

El siguiente trabajo de pasantía se desa-
rrolla en la provincia de Ubaté, siendo esta una 
de las 15 provincias que conforman el departa-
mento de Cundinamarca, esta zona cuenta con 
una mayor extensión territorial con 1.408 km2 
aproximadamente. Este territorio de provincia 
la conforman 10 municipios: Carmen de Caru-
pa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, 
Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté. Limita 
por el norte con el departamento de Boyacá, 
por el sur con la provincia de Sabana Centro y 
Almeidas, por el oriente con el departamento 
de Boyacá, y por el occidente con la provincia 
Rio negro.

En la siguiente ilustración se puede evi-
denciar el mapa de la provincia de Ubaté: 

Ilustración 32 Mapa provincia de Ubaté

Fuente: Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de 
Planeación de Cundinamarca (2015).

En la siguiente tabla se describe la distribución sociodemográfica de la provincia por municipio:

Tabla 40 Municipios provincia de Ubaté

Fuente: Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de 
Planeación de Cundinamarca (2015).
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7.1.1. Población

La población de la provincia de Ubaté no presentó un crecimiento en su población significativo 
de 2005 a 2018, la población de 10 a 25 años se mantuvo con la mayor concentración.

Gráfica 196 Distribución de la población rural y urbana de Ubaté 2018 (cifras en número de personas)

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística [DANE]  - Censo Nacional de Población (2018).

La ilustración anterior muestra que la 
población en su mayoría se encuentra concen-
trada en Ubaté y Simijaca, donde prevalece la 
cabecera. En los demás municipios la mayoría 
de las personas habitan centros poblados y ru-
ral disperso.

Teniendo cómo centro de datos el censo 
Nacional del DANE de 2018 y cómo se observa 
en la gráfica se tiene que el género que hace ma-
yor presencia en la provincia, a nivel general es 
el género femenino con 55.347 mujeres equiva-
lente al 50,029 % de la población. (DANE, 2018).

Gráfica 197 Población general provincia de Ubaté

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE]  y Secretaría de Gobierno de Cundinamarca (2018).
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Gráfica 198 Población por género provincia de Ubaté por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE]  - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

De acuerdo con el gráfico anterior, un rango de población importante para el estudio es el que 
está comprendido entre los 15 y los 34 años, un porcentaje significativo del 31,45 % de la población 
la cual se vuelve motivo fundamental en el proceso de oferta académica para la provincia.

Gráfica 199 Población general por municipio rango de 15 a 34 años provincia de Ubaté

Fuente: Elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica [DANE]  - Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

De acuerdo con el gráfico anterior, se 
puede determinar que el municipio con mayor 
número de habitantes entre el rango de 15-34 
años es Ubaté, siendo el municipio principal de 
la provincia, abastece el 39 % de la población 
de ésta misma, posteriormente Gachetá que se 
destaca con un 11 % del total, lo que permite 
determinar una alta población con un índice de 
demanda potencial de ingreso a programas de 
educación superior pertinentes para la región, 
por una parte desde una metodología presen-

cial con un mayor acceso a instalaciones e in-
fraestructura de la Universidad, sin embargo, y 
como un factor de desarrollo y cobertura de 
educación para la región se presenta la me-
todología 100 % virtual, se tiene en cuenta la 
población total de la provincia, por lo que se 
presenta como un indicador influyente para 
determinar a partir del estudio de tendencias 
y qué necesidades de formación académica se 
pueden dirigir ante este público objetivo.
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Gráfica 200 Distribución de la población vulnerable en Almeidas 2018 (cifras en número de personas)

Fuente: datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE] y Secretaría de Gobierno de Cundinamarca (2018).

Como elemento potencial a tener en cuenta en el presente estudio es aquel que identifica en 
donde se ubica la población con condiciones especiales en la provincia, la cual se encuentra concen-
trada en dos municipios: Ubaté y Susa, sobre todo en lo que respecta a grupos poblacionales étnicos. 
En este sentido puede ser un factor a tener en cuenta en proyecciones potenciales frente a la me-
todología 100 % virtual, dadas las oportunidades que esta ofrece por la aplicación de la tecnología 
aplicada a los procesos formativos.

7.1.2. Nivel socioeconómico de la provincia
La estratificación socioeconómica es una 

clasificación en estratos de los inmuebles resi-
denciales que deben recibir servicios públicos. 
Se realiza principalmente para cobrar de mane-
ra diferencial por estratos los servicios públi-
cos domiciliarios permitiendo asignar subsidios 
y cobrar contribuciones en esta área, de esta 
manera, quienes tienen más capacidad econó-
mica pagan más por los servicios públicos y 
contribuyen para que los estratos bajos puedan 
pagar sus facturas (DANE 2022). En este senti-
do y como se ve en el gráfico, la provincia de 
Ubaté tiene su punto máximo de habitantes en 

el estrato socioeconómico 1 y 2, con 88.576 
habitantes entre los estratos mencionados an-
teriormente los cuales en el Departamento Na-
cional de Planeación son los estratos que más 
demandan posibilidades en la educación supe-
rior equivalente al 91 % de la población. Este in-
dicador tiene directa relación y coherencia con 
el objeto social de la Universidad y la población 
objeto de los diferentes programas académicos 
actuales y los que proyecta como respuesta a 
las necesidades formativas encontradas como 
eje de los diversos planes de desarrollo de los 
municipios de la provincia.
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Gráfica 201 Porcentaje de población por estrato socioeconómico

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE].  y Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Tabla 41 Clasificación estratificada de la provincia

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE]  y Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

A partir de la tabla anterior, que resume la estratificación de la provincia de acuerdo con el 
DANE y teniendo en cuenta las características institucionales de la Universidad de Cundinamarca 
de carácter público y sus políticas de ingreso, ofrece una gran oportunidad a la población enmarcada 
en un nivel socioeconómico definido como estrato 1 y 2 en cada uno de los municipios de la región.
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7.2. Vocación económica y desarrollo de la provincia 
frente a la necesidad de formación especializada
7.2.1. La caracterización de unidades económicas

La provincia de Ubaté con respecto a las 
unidades económicas por municipio muestra 
en la gráfica que Villa de San Diego de Ubaté 
como capital de la provincia, es el municipio que 
sobresale con 3.197 unidades, a diferencia de 
los otros municipios que tienen una baja canti-
dad de unidades económicas, lo cual demuestra 

que son municipios a los que les hace falta pro-
yección para que haya un crecimiento y desa-
rrollo territorial de la provincia. Resaltando que 
la provincia se destaca en el sector económico 
y sector servicios, lo cual podría empezar a cul-
tivarse más para que en los otros municipios 
haya una mejor economía.

Gráfica 202 Caracterización de unidades económicas por municipio

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]  
y Conteo de Unidades Económicas (2021).

Gráfica 203 Caracterización de unidades económicas por sector

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE]  y Conteo de Unidades Económicas (2021).
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Ruta del Progreso: Ubaté
Según los encuentros participativos de construcción del plan de desarrollo en la provincia de 

Ubaté, se evidenció a partir que las principales temáticas abordadas fueron grupos poblacionales, 
desarrollo rural e infraestructura. También se evidenció una mayor participación de las mujeres con 
el 56 %, mientras los hombres representaron el 44 %. Por último, las temáticas más abordadas por los 
hombres correspondieron a infraestructura, desarrollo social y grupos poblacionales, mientras que 
las mujeres abordaron mayormente las temáticas de grupos poblacionales, desarrollo rural e infraes-
tructura, respectivamente.

Tabla 42. Distribución de aportes por temática en la provincia de Ubaté en construcción del PDD 2020-2023

Fuente: equipo formulador Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 (2023).

7.2.2. Desde el sector empresarial
Frente a la pertinencia de la oferta aca-

démica de la Universidad de Cundinamarca, el 
presente estudio igualmente busca establecer 
como el comportamiento del sector empresa-
rial de la provincia de Ubaté, requiere de profe-
sionales en áreas específicas en el campo de la 
administración, el agro y en general, en los cam-
pos que permitan el desarrollo de las empresas 
de la región. En este sentido, en la provincia de 
Ubaté se encuentran 1.723 empresas de acuer-
do con el reporte presentando por la Secreta-
ría de Planeación de la Gobernación de Cun-

dinamarca en diciembre del 2022, ubicándose 
en el 7o lugar en el índice de competitividad 
frente a las otras provincias que componen el 
departamento de Cundinamarca. Estas empre-
sas se encuentran categorizadas respecto a su 
naturaleza y se ubican en las principales activi-
dades económicas en donde el sector primario 
está compuesto por actividades de Agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y explotación de 
minas y canteras, secundario en Industrias ma-
nufactureras y construcción, y el terciario en 
Electricidad, gas y agua, comercio, reparación de 
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vehículos automotores, transporte, alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones, 
actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades de servicios administrativos y de apoyo, administración pública, educación, salud, 
actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, actividades de los hogares individuales. Para 
analizar este tipo de actividad, se usaron los tres sectores económicos (primario, secundario y tercia-
rio), donde muestra con claridad que Villa de San Diego de Ubaté, les apuesta a los tres sectores con 
956 unidades de una manera equilibrada.

Tamaño del mercado

Infraestructura 

Respecto al tamaño del mercado, la 
provincia se ubica en el puesto 7 con un 
puntaje de 5,83. Mostrando un mercado 
pequeño que tiene una absorción parcial 
del intercambio y de la exportación.

En el componente de infraestructu-
ra, la provincia se encuentra en el puesto 
6 con un puntaje de 4,89. Mostrando una 
calidad de la infraestructura intermedia y 
con posibilidades de mejora para generar 
así una mayor productividad. 

Gráfica 204 Resultado del componente tamaño de mercado en el Índice de 
Competitividad (cifras en puntaje de 1 a 10)

Gráfica 205 Componente de infraestructura

Fuente: Índice de Competitividad Provincial (2018).

Fuente: Índice de Competitividad Provincial (2018).
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Gráfica 206. N.° de empresas por actividad económica

Fuente: elaboración propia con datos de Secretaría de Planeación - Gobernación de Cundinamarca (2022).

7.2.3. Desde el sector agropecuario

Para entrar a analizar el sector agrope-
cuario de la provincia, es necesario establecer 
el impacto de la región a nivel nacional la cual ha 
tenido un crecimiento importante durante los 
últimos años La provincia de Ubaté está con-
formada por diferentes unidades económicas 
que incluyen el desarrollo rural e infraestruc-
tura. Además, cuenta con un área disponible de 
51.801 hectáreas para su uso. En los últimos 
años, este sector ha experimentado un creci-
miento significativo, posicionando al departa-
mento de Cundinamarca en el segundo lugar a 
nivel nacional después de Antioquia en térmi-
nos de contribución al Producto Interno Bruto 
(PIB). En este contexto, la educación superior 
juega un papel crucial al brindar formación 
especializada en conocimientos tecnológicos 
y técnicas modernas que ayudan a mejorar la 

productividad y competitividad del sector agro-
pecuario. La Universidad de Cundinamarca pro-
yecta programas académicos enfocados en las 
necesidades específicas del sector, fomentando 
así el desarrollo agrícola y ganadero al formar 
profesionales y expertos que contribuirán al 
crecimiento sostenible del campo. Además, se 
impulsa la innovación y la investigación en esta 
área clave para el desarrollo del sector.

Para obtener un panorama del sector 
agropecuario y su producción, la siguiente ilus-
tración muestra tres variables de gran impor-
tancia para el sector como son el área sem-
brada, el área cosechada y la producción en 
toneladas año, distribuidas por provincias para 
Cundinamarca.
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Ilustración 33 Área sembrada, área cosechada y producción/año por provincias en Cundinamarca

Fuente: equipo consultor del PDEA, con información de las fichas agropecuarias (2018).

Para analizar la anterior ilustración se 
toma el área sembrada, el área cosechada y la 
producción/ año, mencionando las provincias 
más representativas en cada uno de los aspec-
tos. 

Las áreas sembradas y cosechadas com-
parten las mismas provincias con el mayor nú-
mero de hectáreas, encontrando, en primer lu-
gar, a Tequendama con 34.332 ha sembradas y 
30.317 ha cosechadas, en segundo lugar, Gualivá 
con 29.330 ha sembradas y 28.006 ha cosecha-
das, en tercer lugar, Almeidas con 27.684 ha y 
26.666 ha, en cuarto lugar, se ubica a Rionegro 
con 27.479 ha sembradas y 25.112 ha cosecha-

das y en quinto lugar Ubaté con 26.800 ha sem-
bradas y 25.001 ha cosechadas.

En el caso de la producción toneladas/año 
el comportamiento cambia de acuerdo con los 
cultivos manejados en cada provincia, encon-
trando que las cinco primeras provincias con 
mayor producción toneladas/año son Medina 
con 1.325.334 toneladas/ año, luego Almeidas 
con 621.875 toneladas/año, Ubaté con 561.643 
toneladas/año, seguido de Sabana Occidente 
con 299.736 toneladas/año y por último Orien-
te con 298.888 toneladas/año.
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7.2.4. Desde el sector agrícola

El desarrollo del sector agrícola en la pro-
vincia se presenta como una oportunidad para 
diversificar la economía y dinamizar la gene-
ración de empleo en la región. La producción 
más relevante es la relacionada con el cultivo 
de papa, entre los municipios de la provincia el 
municipio que más produce es el de Almeidas 
seguido muy cerca por el municipio de Ubaté. 
Desde esta perspectiva, los programas acadé-
micos de educación superior en esta área apor-
tarán al desarrollo de la región, ya que puede 
proporcionar una formación especializada en 
técnicas de cultivo, manejo de plagas, tecnología 
agrícola, prácticas sostenibles y la mejora en la 
calidad de los productos actualmente produci-
dos.

Por otra parte, y a partir de las necesi-
dades de la región de contar con profesionales 
en áreas de la agronomía, Ingeniería agrícola y 
ciencias agropecuarias, pueden contribuir a la 
innovación y la investigación asociada con las 
asociaciones y organizaciones gubernamentales 
del sector, impulsando a la adopción de nue-
vas tecnologías y mejores prácticas de cultivo. 
A continuación, se realiza el estudio del sector 
productivo de la papa, de la cebolla de bulbo y 
Arveja en la provincia de Ubaté como soporte 
a la necesidad de contar con profesionales es-
pecialistas en el tema.

Línea productiva de la papa

La papa es el tercer alimento más importante del mundo al lado del maíz y el trigo. Ocupa el 
puesto número uno de origen no cereal para la humanidad. Colombia ostenta el puesto número 36 
entre 183 países productores de papa en el mundo, un lugar privilegiado y que destaca las 60 varie-
dades, calidad y aportes nutricionales de este alimento. 

Actualmente, el cultivo de la papa constituye el eje fundamental de la economía del país en 
283 municipios, donde se involucran más de 90.000 familias principalmente en los departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, los cuales concentran más del 85 % de la producción 
(Fedepapa, s.f.).

Gráfica 207 Producción de papa por provincia (toneladas/año)

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).
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En la gráfica anterior, se observa que las provincias que lideran la producción de papa son la de 
Almeidas con 542.303 toneladas y Ubaté con 497.638 toneladas, estando casi 4 veces por encima de 
la producción de la provincia que se encuentra en tercer lugar, Sabana Centro con 116.594 toneladas.

Línea productiva de la cebolla de bulbo

La cebolla de bulbo es una hortaliza traí-
da por los españoles en el siglo XVI, cuyo ori-
gen se ubica posiblemente en Palestina o China. 
Considerada como la segunda hortaliza más 
consumida en el mundo y en Colombia des-

pués del tomate. Dadas sus propiedades sabo-
rizantes y terapéuticas se ha incrementado su 
uso alimenticio, medicinal e industrial, como en 
deshidratados y conservas. (DANE, 2016, cita-
do por Gobernación de Cundinamarca, 2020)

Gráfica 208 Producción de cebolla de bulbo por provincias (toneladas/año)

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

La gráfica anterior evidencia que la provincia con más producción de cebolla es la de Oriente 
con una producción anual de 20.020 toneladas anuales, llegando a estar cerca de triplicar la produc-
ción de la segunda provincia productora del departamento como lo es la de Ubaté, que produce 
anualmente 7.032 toneladas.

Línea productiva de la arveja
El cultivo de arveja en Colombia ha sido 

por varios años el regulador de la economía 
de pequeños y medianos productores de zo-
nas andinas y su producción se concentra en 
Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Tolima. Actual-
mente la variedad más sembrada es la Santa 
Isabel, variedad indeterminada, adaptada a alti-
tudes entre 2.200 y 3.000 metros, se cosecha 
entre 115 y 145 días en verde y hasta 160 días 

en seco, sus rendimientos fluctúan entre 900 
y 1.200 kg/hectárea. En el cultivo de arveja se 
utilizan el sistema de siembra en surco y con 
tutorado; este último es el que se asocia con 
mayores rendimientos puesto que permite un 
mejor manejo de arvenses y enfermedades, no 
tiene limitaciones con los periodos de lluvia e 
incrementa los rendimientos (Zamorano C., 
2020).
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Gráfica 209 Producción de arveja por provincias (toneladas/año)

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

Se evidencia que la provincia con mayor producción de arveja es Sabana Occidente, la cual 
duplica la producción del segundo puesto que suma 12.222 toneladas anuales, seguido de Ubaté con 
6.624 toneladas.

7.2.5. Desde la producción pecuaria

El análisis de la producción pecuaria para 
establecer al viabilidad y factibilidad de la ofer-
ta de la educación superior en la región se da, 
a partir del impacto que puede generar en la 
región los programas académicos relacionados 
con Zootecnia, Medicina Veterinaria, Nutrición 
Animal y Gestión Agropecuaria, ya que propor-
cionan a los profesionales y especialistas del 
área las herramientas necesarias para mejorar 
la eficiencia, calidad y sostenibilidad de la pro-
ducción. Para describir esta necesidad formati-
va en la región en la siguiente gráfica muestra la 
distribución del inventario pecuario del depar-
tamento. Para analizarlo se presentan las tres 
provincias que lideran cada grupo pecuario: 

• Para las vacas de ordeño, Ubaté lide-
ra la producción con 81.232 cabezas, 
seguido de Sabana Centro con 54.637 
cabezas y Bajo Magdalena con 43.911

. 

• En población bovina se determina que 
Bajo Magdalena encabeza la lista con 
169.266 cabezas, seguido por Rione-
gro con 144.946 cabezas y Ubaté con 
137.959.

• Para la población cunícola se esta-
blece que Ubaté cuenta con 2.575 
animales, seguido por Sabana Centro 
con 10.204 y Sumapaz con 6.600 ani-
males

• En relación con la población ovina se 
observa que Ubaté lidera con 23.657 
animales, seguido por Sabana Centro 
con 7.594 animales y Almeidas con 
4.904 animales.

• Para la población caprina se identifi-
ca que la provincia del Guavio cuenta 
con 3.753 animales, seguido por Uba-
té con 2.902 y Tequendama con 2.902.
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Gráfica 210 Inventario pecuario por provincias de Cundinamarca

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

7.2.6. Desde el sector bovino
Desde este sector y el aporte que puede brin-

dar en el desarrollo del área la educación superior 
profesional y especializada es significativo, ya que los 
programas académicos relacionados con medicina ve-
terinaria, la zootecnia, la nutrición animal y la gestión 
agropecuaria, brindan las habilidades y conocimientos 
especializados en mejorar la producción, la salud y el 
bienestar de los animales. En este mismo sentido, los 
profesionales del área pueden mantenerse al tanto de 
investigaciones y avances del campo, lo que les permi-
tirá estás preparados para los cambios en las regula-
ciones del sector. 

Para soportar dicha pertinencia, 
se realizan estudios del sector espe-
cífico de la producción de carne bo-
vina en Cundinamarca por lo cual, en 
la siguiente gráfica, se detallan las 10 
provincias con más inventario en el 
departamento, mostrando que la pro-
vincia con mayor número de inventa-
rio es el Bajo Magdalena con 169.266 
cabezas y uvate tiene un número signi-
ficativo de 137.959 de cabezas.

Gráfica 211 Inventario bovino por provincia

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).
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Para analizar la producción de leche se tomó la producción de litros por día para las 
provincias del departamento obteniendo el resultado que se muestra en la siguiente gráfica, 
donde se observa que la provincia que más producción de leche día tiene es la de Ubaté 
con 1.142.007 litros/día, seguido de Sabana Centro con 851.432 litros/día y en tercer lugar 
Sabana Occidente con 674.454 litros/día.

Gráfica 212 Total producción litros/día por provincia

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

Siguiendo con la tendencia, la siguiente gráfica muestra que el municipio con más producción 
de leche es Ubaté con 218.820 litros /leche, seguido de Zipaquirá con 211.952 litros/ leche y Simijaca 
con 201.952 litros/día.

Gráfica 213 Total producción litros/día por municipio

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).
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7.3. Distribución productiva
La provincia de Ubaté en temas agropecuarios dentro del sector económico muestra gran 

movimiento en la transformación de productos pecuarios con 112 unidades económicas y la trans-
formación de productos agrícolas con 80 unidades, donde la suma de éstos genera un 77,41 %.

Gráfica 214 Estructura productiva de las provincias de Cundinamarca en 2018

Fuente: elaboración CID a partir de datos Terridata (2018).

Cómo se ve en el gráfico anterior la pro-
vincia de Ubaté tiene un 35 % de dedicación a 
las actividades de agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca siendo su actividad principal, 
en el sector de industria manufacturera solo 
cuenta con un 5 %, el otro sector que tiene par-
ticipación dentro de la provincia es el sector de 
actividades de servicios sociales y personales 
con un 11 %, le sigue el sector comercio, re-

paración, restaurantes y hoteles con un 7 %, el 
sector de la construcción representa el 8 % de 
participación, el sector de establecimientos fi-
nancieros alcanza el 9 % de participación, el sec-
tor de explotación de minas y canteras también 
se destaca con un 16 % finalizando con el sector 
transporte, almacenamiento y comunicaciones 
en un 7 %.

7.4. Valor agregado
La provincia ocupa el puesto número 10 en el ICPC con un puntaje de 3,86. Ubaté representa 

el 5 % del PIB departamental, el cual se ve altamente influenciado por actividades de agricultura, gana-
dería, caza, silvicultura y pesca (35,4 %), seguido por explotación minera y canteras (15,9 %).



264

Ilustración 34 Participación sectorial de Ubaté en el PIB del departamento a 2018

Fuente: diagnóstico de la competitividad en el departamento de Cundinamarca (2018).

El Valor Agregado también se define como 
el valor bruto de la producción menos el valor 
de los consumos intermedios, el alcance del in-
dicador se define como la distribución del Valor 
Agregado del Departamento entre cada uno 
de sus municipios ubicados en su jurisdicción, 
a partir de una estructura obtenida con indi-
cadores sectoriales directos e indirectos. Me-
diante el cálculo del Indicador se obtiene el Va-
lor Agregado por actividades económicas para 
cada municipio (DANE, 2022). Desde este pun-
to de vista, el establecer el Índice de Competi-
tividad que permite determina las condiciones 

económicas del departamento y de cada una 
de las provincias, permite evaluar y comparar 
la calidad y  relevancia de la productividad de 
la región, identificando aquellas fortalezas y las 
áreas de mejora a las cuales se enfoca la ofer-
ta académica especializada de las Instituciones 
de Educación Superior, en done las actividades 
de servicios sociales y personales junto con la 
agricultura, la ganadería y aspectos relacionados 
con la pesca marcan una tendencia frente a las 
necesidades formativas de la provincia de Uba-
té.

Gráfica 215 Valor agregado por municipio

Fuente: elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE]  - Reporte de Valor Agregado DANE (2017).
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Como se puede evidenciar el municipio que presenta mayor valor agregado en la provincia 
de Ubaté es el municipio de Tausa, esto significa que es el que más le aporta al departamento y el 
que presenta mayor índice de crecimiento económico en la región. Desde esta perspectiva, el valor 
agregado descrito de la provincia de Ubaté frente la oferta de programas de educación superior es 
esencial para el desarrollo socioeconómico y la competitividad regional. Al ofrecer programas acadé-
micos de calidad y pertinentes a las necesidades formativas especializadas, que motivarán el ingreso 
de nuevos estudiantes a la educación superior, con propuestas académicas actualizadas y alineadas a 
los requerimientos del mercado laboral calificado.

7.5. Planes de desarrollo
Buscando una mayor pertinencia y cohe-

rencia de la formación académica para los jóve-
nes de la provincia, el estudio de los planes de 
desarrollo tanto nacionales y regionales permi-
te establecer la dirección y las prioridades para 
su crecimiento y desarrollo. Es este estudio, se 

identifican aspectos relacionados con el acce-
so a recursos y financiamiento de la educación 
superior, fomento de la investigación e innova-
ción frente a la producción y las necesidades 
del mercado laboral, estos, aspectos claves para 
orientar la oferta de programas de la región.

7.5.1. Plan Nacional de Desarrollo
En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 - Colombia, potencia Mundial de la Vida, se es-

tablece que por medio del fomento de educación de calidad y gratuita y las estrategias a nivel de 
cobertura en todos los niveles formación, permite que en el caso específico del acceso a la educa-
ción superior, en las regiones la educación especializada es un medio fundamental para el desarrollo 
que permita superar la desigualdad y hacer de nuestro país una sociedad del conocimiento y de los 
saberes propios. En este sentido, se garantizará el derecho a la educación y al desarrollo integral de 
las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y adultos, desde la educación inicial hasta la posme-
dia, a través de estrategias de acceso y permanencia. La calidad de la educación estará centrada en 
la formación y desarrollo de la profesión docente, y en el fortalecimiento pedagógico, curricular y 
de ambientes de aprendizaje. La apuesta es por una educación humanista, incluyente, antirracista e 
intercultural. Esta visión de la educación permite hacer de la escuela, más que un lugar físico, un es-
cenario alrededor del cual se organizan las comunidades. Se tendrá un enfoque poblacional, regional, 
de género, territorial, étnico, atendiendo especialmente a la ruralidad.

En su apartado de Educación Superior el Plan Nacional de Desarrollo establece que la educa-
ción superior será reconocida como un derecho fundamental progresivo para la realización huma-
na. Se avanzará de manera gradual en la política de gratuidad en la matrícula de las IES públicas. Se 
fomentará el acceso de 500.000 nuevos estudiantes, acompañados de estrategias para promover la 
permanencia y la graduación, priorizando a jóvenes provenientes de contextos vulnerables, munici-
pios PDET y ruralidad dispersa. Las IES públicas tendrán financiación para su sostenibilidad, y con la 
asignación de recursos adicionales para el mejoramiento de sus condiciones, que se distribuirán con 
criterios de cierre de brechas y llegada a las regiones. Para el presente estudio se abordarán cada 
uno de los planes de desarrollo de los municipios, enfatizando las estrategias que se enfocan en el 
fomento de la educación superior en la región.
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7.5.1.1. Plan departamental de desarrollo
El Plan Departamental de Desarrollo 

para la vigencia 2020-2024 se denomina “Cun-
dinamarca, ¡Región que progresa!”. Desde este 
plan, se realiza un diagnóstico de cada provincia 
como se muestra a continuación, teniendo en 
cuenta que Cundinamarca se consolida como 
una de las regiones con un alto desarrollo, la 
que la vuelve muy competitiva, gracias a un con-
junto de cadenas productivas especializadas y 
de clústeres vinculados al comercio nacional e 
internacional. Esto significará el fortalecimiento 
de las actividades económicas, priorizadas por 
su potencial, y por lo tanto más oportunidades 
de empleo y generación de capital humano.

El Plan Departamental de Desarrollo 
para la vigencia 2020-2024 se denomina “Cun-
dinamarca, ¡Región que progresa!”. Desde este 
plan, se realiza un diagnóstico de cada provincia 
como se muestra a continuación.

Cundinamarca se consolidará como la re-
gión más competitiva del país, gracias a un con-
junto de cadenas productivas especializadas y 
de clústeres vinculados al comercio nacional e 
internacional. Esto significará el fortalecimiento 
de las actividades económicas, priorizadas por 
su potencial, y por lo tanto más oportunidades 
de empleo y generación de capital humano.

Ilustración 35 Diagnóstico provincia de Ubaté

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024 (2020).
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Una estrategia encaminada a la educación es la N.° 4 del mismo proyecto, denominada “Cons-
trucción, Ampliación y Mejoramiento De Infraestructura Educativa” que describe lo siguiente:

La educación es la clave del progreso. Por eso, construir, ampliar y mejorar la infraestructura 
educativa es entregar oportunidades, promover desarrollo y garantizar un presente y mejor 
futuro para nuestro departamento. La mejor semilla que se puede sembrar es la oportunidad 
de aprender en cualquier etapa de la vida, pues así se consolidan los proyectos y se materializan 
los sueños de todas y todos los cundinamarqueses.

Este proyecto beneficia a 22 mil estudiantes, con la intervención de ambientes pedagógicos 
básicos y complementarios, como aulas, laboratorios, aulas de bilingüismo, aulas de sistemas, bi-
bliotecas, baterías sanitarias, cocinas, comedores, zonas recreativas y construcción de colegios. 
Del mismo modo, se adelantará el mejoramiento de la infraestructura con obras como cimen-
taciones especiales, conexión a servicios públicos, cerramientos y urbanismo interno (senderos 
peatonales, plazoletas, empradización). (Gobernación de Cundinamarca, 2020, p. 84)

7.5.1.2. Plan de Desarrollo Carmen de Carupa

7.5.1.3. Plan de Desarrollo Cucunubá

Para optimizar la calidad de vida de los 
ciudadanos, la convivencia pacífica, la construc-
ción de una cultura de valores con base en una 
identidad carúpano y cundinamarquesa logran-
do así crear un nuevo municipio, especialmente 
con la juventud y la niñez para que a través de 
su aprendizaje cuenten con grandes oportuni-
dades que traen al municipio progreso y dina-
mismo. Asimismo, se busca promover las ins-
tituciones y centros educativos del municipio 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 “Traba-
jemos por Nuestro Cucunubá” plantea nueve 
(9) ejes estratégicos, en donde se identifica el 
eje 5, como un foco concentrado en el sector 
de la educación, planteando una “educación con 
enfoque de género”, fortaleciendo la formación 
para el trabajo en las mujeres del municipio. El 
este sentido, igualmente el municipio desde su 
política para impulsar la educación en niños y 
adolescentes, se ajusta a las políticas nacionales 
que buscan tener una cobertura del 100%, en 

alcancen a corto y mediano plazo los recursos, 
medios y tecnología necesaria para continuar el 
Bilingüismo, las competencias informáticas, los 
convenios con universidades y empresas que 
aporten al desarrollo de la educación en alum-
nos y docentes, como base fundamental dentro 
de la ruta de aprendizaje, mejorando y apor-
tando innovación tecnológica a la comunidad 
cómo garantía del buen desarrollo (Concejo 
Municipal de Carmen de Carupa, 2020).

niveles de educación preescolar, básica y media, 
que lleven a un mejoramiento de los indicado-
res en el sector. Así mismo, los proyectos en el 
sector educativo en el municipio, buscan conso-
lidar en el mismo municipio, una oferta acadé-
mica de instituciones y centros educativos que 
permitan continuar con la ruta de aprendizaje 
enfocada a una formación para el trabajo que 
potencialice las oportunidades de los jóvenes y 
el desarrollo en el Municipio (Concejo Munici-
pal de Cucunubá, 2020).
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7.5.1.4. Plan de Desarrollo Fúquene 

7.5.1.5. Plan de Desarrollo Gachetá

7.5.1.6. Plan de Desarrollo Lenguazaque

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-
2023 “TRAYECTORIA SOCIAL: GARANTÍA 
DE BUEN GOBIERNO”, se estructuró en cinco 
(5) Ejes estratégicos de desarrollo así: Garantía 
de buen gobierno, cuidando el medo ambiente, 
Fúquene: Tejido social, garantía de buen gobier-
no, Competitividad, garantía de buen gobierno, 
Infraestructura con garantía de buen gobierno, 
Garantía de buen gobierno, con fortalecimiento 
institucional. En el sector de educación busca-
rán responder con los procesos de calidad y 
permanencia educativa en el municipio de Fú-
quene brindando a los estudiantes apoyo en la 
preparación para las pruebas de estado y en el 
acceso a la educación superior y reconocien-

Desarrollar programas estratégicos que 
permitan que el municipio de Gachetá logre 
un desarrollo integral, garantizando los dere-
chos de los gachetunos de forma diferencial 
por edades, sexo, condiciones de vida, lugar de 
residencia, vulnerabilidades, y condiciones so-
cioeconómicas a través de una inversión de los 
recursos de manera efectiva y transparente. De 
la inversión total del Plan de Desarrollo Munici-
pal 2020-2023 “Gachetá social - Emprendedora 
- Incluyente”. la mayor participación se encuen-
tra en la dimensión Gacheta Social con el 69 %, 
seguido por la dimensión de Gacheta Ambiental 

Lenguazaque, en su Plan de Desarrollo, 
plantea los siguientes objetivos que apuntan 
en el sector de educación: ampliación de la 
cobertura educativa en los niveles preescola-
res, básicos y media; Gestionar programas para 
lograr que los niños puedan terminar su ciclo 
completo de educación primaria; Mejoramien-
to en la calidad de la educación.; Mejoramiento 
de la infraestructura educativa; Mantenimiento 
y conservación de la infraestructura física del 
Colegio Nuestra Señora del Carmen; Creación 
de una biblioteca en los colegios Nuestra Seño-
ra del Carmen y Simón Bolívar vereda Faracia 

do así mismo la labor del docente, en el sector 
salud se tiene proyectado asegurar en salud a 
todos los habitantes de Fúquene, fortaleciendo 
acciones de vigilancia y control mejorando la 
calidad en el servicio. Se reforzarán las accio-
nes de promoción y prevención en salud pú-
blica proporcionando los medios necesarios 
para mejorar la salud a través de la creación de 
ambientes favorables a la salud, robusteciendo 
la acción y participación comunitaria, con el de-
sarrollo de actitudes personales saludables y la 
reorientación de los servicios de salud. (Conce-
jo Municipal de Fúquene, 2020).

con 12 % de los recursos, 9 % en Gacheta Em-
prende proyectos de infraestructura, Gacheta 
Incluyente en Buen Gobierno 7 % y Gacheta 
Emprendedora con un 3 %. Cada dimensión 
está conformada por la asignación de recursos 
en los diferentes sectores y a su vez a los distin-
tos programas establecidos en el plan de desa-
rrollo; distribución que se puede apreciar en la 
tabla que detalla la orientación de los recursos 
y su participación dentro de la estructura de 
inversión del municipio de Gachetá (Concejo 
Municipal de Gachetá, 2020).  

Retamo; Garantizar el transporte escolar a los 
estudiantes del sector rural que requieran este 
servicio.” Y para el sector salud las siguientes 
metas: Gestionar la descentralización de la sa-
lud y el funcionamiento del hospital de primer 
nivel; Mejoramiento de la calidad y cobertura 
en la prestación de los servicios de salud; Rea-
lizar programas tendientes a alcanzar estilos de 
vida saludables y controlados como educación 
para mejorar la salud sexual y reproductiva; 
Gestionar programas tendientes a reducir la 
mortalidad en menores de cinco años; Aten-
ción, promoción y prevención de enfermedades; 
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Mantenimiento y mejoramiento de la planta de sacrificio de ganado; Realizar proyectos de atención 
integral a la población vulnerable (Concejo Municipal de Lenguazaque, 2020). 

7.5.1.7. Plan de Desarrollo Simijaca

En el desarrollo social del municipio, “La 
Educación nos Une” va a posibilitar el mejo-
ramiento de la calidad de la educación aunan-
do esfuerzos para la inclusión, ampliación de 
coberturas, acceso y permanencia en el siste-
ma educativo inicial, preescolar, básica, media 
y universitaria. Al lograr metas en este senti-
do, el Plan de Desarrollo “Simijaca Nos Une”, 
complementa sus acciones para el desarrollo 
económico en el que está comprometido. Una 
mayor equidad de oportunidades en educación 
equivale a hacer énfasis en lo rural y en el ac-
ceso pertinente a la educación de la población 
vulnerable, con enfoque diferencial y de género, 
para que transiten adecuadamente por el siste-
ma educativo, en trayectorias completas desde 
la educación inicial hasta la técnica y/o universi-
taria. En este sentido, la inclusión social en edu-
cación es una oportunidad que contribuye a la 
construcción de paz. De igual manera, garantizar 
el uso de las TIC en el servicio educativo, per-
mitiendo estar a la vanguardia en procesos de 
la era digital, como oportunidad de desarrollo. 
Se espera, que los objetivos y metas trazados, 
además de dar sostenibilidad al servicio educa-
tivo municipal, aporte al sector agropecuario y 
empresarial la generación de condiciones para 

el acceso de la población joven, a los centros de 
educación técnica y superior, brindando opor-
tunidades con sentido de pertenencia y arraigo 
al territorio. La Administración Municipal “Simi-
jaca Nos Une” reconoce la salud como derecho 
fundamental, entre las medidas que se deben 
adoptar y a fin de asegurar la plena efectividad 
de este derecho se proyectaran las necesarias 
para el mejoramiento en la accesibilidad, opor-
tunidad y calidad de la prestación de servicios 
de salud, bajo los lineamientos de los objetivos 
primordiales planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”. Por medio de los pro-
cesos del sector salud que orienta esfuerzos a 
la construcción de un sistema con mayor equi-
dad propendiendo por la cobertura Universal 
de afiliación al régimen subsidiado se fortalece 
la reconciliación y construcción de paz; de igual 
manera, el fortalecimiento de los sistemas de 
información en salud permite optimizar la dis-
ponibilidad de información sobre la situación de 
salud por medio del cual se hace seguimiento a 
las desigualdades en acceso, cobertura, calidad 
y condiciones de salud  (Concejo Municipal de 
Simijaca, 2020).

7.5.1.8. Plan de Desarrollo Susa

La administración municipal de Susa proyecta crear escuelas de familia con el fin de fomentar 
un desarrollo integral constructivo donde los padres junto con sus hijos se involucren activamente 
y generen capacidades en las dimensiones del ser humano como punto de partida para las nuevas 
generaciones. Apoyar a las instituciones educativas y fortaleceré una educación integral y competitiva 
donde se genere motivación de los alumnos para seguir educándose. Gestionar con instituciones pú-
blicas y privadas con el fin de garantizar educación superior en el municipio y los jóvenes de las zonas 
rurales y urbanas puedan desarrollar capacidades técnicas tecnológicas y profesionales competitivas. 
Articular las actividades de formación ciudadana con las instituciones del municipio para generar un 
mayor impacto y disminuir el desgate operativo de trabajar de forma aislada. Gestionar y fortalece-
ré la formación educativa profesional a través de la gestión de becas para estudiantes exitosos con 
instituciones nacionales e internacionales. Gestionar dotación con entidades públicas y privadas para 
las instituciones educativas. Gestionar por la formación bilingüe de los diferentes grupos poblaciones 
del municipio como estrategia de fortalecimiento competitivo en diferentes aspectos del desarrollo 
humano académicos, económicos, sociales y culturales (Concejo Municipal de Susa, 2020).
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7.5.1.9. Plan de Desarrollo Sutatausa

7.5.1.10. Plan de Desarrollo Tausa

7.5.1.11. Plan de Desarrollo Ubaté

Mejorar las condiciones de vida mediante 
la oferta de programas y servicios de atención 
integral a los diferentes grupos poblacionales 
como: primera infancia, infancia, adolescencia, 
familia, juventud, mujer, persona mayor, perso-
nas con discapacidad, víctimas del conflicto ar-
mado y LGBTIQ+, para generar incremento en 
su felicidad y bienestar reconociendo su diver-

Educación: cualquier esfuerzo guberna-
mental y privado que se haga para mejorar la 
competitividad y el tejido social resultaría vano 
si no se fortalece el sistema educativo. Por esto, 
para nosotros, la educación es fundamental 
como sector donde se genera mayor retomo 
social y económico al tiempo que se impacta 
notoriamente el bienestar de la sociedad.

• Educación de calidad. 
• Educación para todos - cobertura.
• Maestros, la base de nuestra sociedad.
• Preescolar, el inicio de grandes per-

sonas.
• Educación básica.
• Educación tecnológica y profesional 

para todos.
• Ecoscuelas.

El plan de desarrollo en Ubaté pretende 
promover y dinamizar procesos de educación 
ambiental en el municipio, a través del diseño 
de estrategias basadas en la gestión ambiental 
coordinadas con las Instituciones Educativas del 
municipio, para fortalecer los proyectos educa-
tivos ambientales, las actividades de educación 
ambiental y fortalecer el Comité Interinstitu-
cional de Educación Ambiental del municipio. 
Vincular a las instituciones públicas y al sector 
privado. Planificar y mejorar el servicio educa-
tivo del municipio, en condiciones de equidad, 
eficiencia y calidad, garantizando acceso y per-
manencia con mejor infraestructura, mejorando 
los resultados académicos de los estudiantes, 

sidad y los diferentes ámbitos del ser. Brindar 
entornos que promuevan el aprovechamiento 
del tiempo libre, fortalecimiento de la identidad 
cultural mediante actividades culturales, depor-
tivas y recreativas que despierten talentos y 
contribuyan a la generación de una vida más sa-
ludable (Concejo Municipal de Sutatausa, 2020).

Salud: el Estado debe propender por la 
salud de sus ciudadanos. Esta es una consigna 
de la cual estamos totalmente conscientes y 
con la cual estamos de acuerdo. Para esto, el 
municipio deberá avanzar en la Cobertura de 
afiliación a la seguridad social, mejorar la in-
fraestructura de salud, aumentar el número de 
profesionales de la salud que prestan sus ser-
vicios en cada uno de los municipios, mejorar 
el sistema de emergencias y promover hábitos 
saludables y de salud preventiva (Concejo Mu-
nicipal de Tausa, 2020).

buscando más y mejores posibilidades de tener 
acceso a los programas nacionales de educa-
ción superior. Este subprograma busca garanti-
zar el goce efectivo del derecho a la educación 
a la población en edad escolar para que tengan 
la oportunidad de ingresar a las Instituciones 
Educativas del municipio permanezcan y se 
promocionen, a través de condiciones básicas 
de calidad educativa, estimulación, investigación, 
alimentación y transporte escolar, alcanzando 
una formación integral, que promueva el desa-
rrollo de las comunidades educativas (Concejo 
Municipal de Ubaté, 2020).
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7.5.2. Índice de ciudades modernas
El índice de ciudades modernas (ICM), es 

un indicador que permite determinar los avan-
ces y retos en las ciudades y municipios del país. 
La estructura del indicador permite un análisis 
multidimensional a diferentes escalas territoria-
les con puntaje de 0 a 100, siendo este último 
el de mejor desempeño. Es una medición del 
desarrollo integral de las ciudades en los ám-
bitos social, económico, tecnológico, ambiental, 
institucional y de seguridad, que contribuye a: 
Conocer el estado actual de las ciudades, iden-
tificar Acciones de Mejora, Apoyar la toma de 
decisiones, conectar los territorios y evidenciar 
los resultados de las regiones.

Medición del desarrollo integral de las 
ciudades en los ámbitos social, económico, tec-
nológico, ambiental, institucional y de seguridad 
a través de las siguientes dimensiones:

1. Gobernanza, participación e institu-
ciones. 

2. Productividad, competitividad y com-
plementariedad económica. 

3. Seguridad. 
4. Sostenibilidad. 
5. Ciencia, tecnología e innovación.
6. Equidad e Inclusión social.

En los resultados agrupados por departa-
mentos, 29 de ellos registraron un mejor des-
empeño entre 2014 y 2020, siendo Risaralda, 
Quindío, Córdoba, Tolima y Huila los que tuvie-
ron mayor avance. Atlántico, Antioquia, y Risa-
ralda ocuparon los primeros lugares del ranking.

En cuanto a las ciudades capitales, figuran 
con medición alta Medellín con 69 puntos so-
bre 100; Bogotá con 68; Bucaramanga con 63; 
Barranquilla con 62, Manizales con 61 y Cali con 
60. Con desempeño medio figuran Tunja con 60; 
Pereira 57, Armenia 56, Pasto e Ibagué con 54 
puntos, siendo esta última junto con Montería, 
Neiva y Florencia las que registraron mayores 
avances en el periodo evaluado (2014-2020). 

El ICM resalta que, en 2020, las dimensio-
nes con mayores avances fueron Ciencia, Tec-
nología e Innovación y Seguridad. La primera, 
por cuenta del aumento en la tasa de suscrip-
ción a internet, destacando que, según el DANE, 
el acceso de los hogares a internet fijo mejoró 
significativamente, pasando de 40,5 % en 2018 a 
46,2 % en 2020. La segunda, debido a la disminu-
ción en las tasas de hurtos a personas, lesiones 
y homicidios. (DNP 2021).

Gráfica 216 índice de ciudades modernas promedio municipios provincia de Ubaté

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Nacional de Planeación (2021).
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De acuerdo con el reporte del Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), al reali-
zar el promedio de 2010 a 2020 se puede ob-
servar que el municipio con mayor índice de 
ciudad moderna son Tausa y Sutatausa, con un 
registro de 50 sobre 100 puntos. Por otra parte, 
se evidencia que el epicentro de la provincia de 
Ubaté se posiciona en el tercer lugar sobre los 
diez municipios que la integran, entendiéndose 
que Ubaté es el que mayor índice económico 
ha reportado según las unidades económicas 
reflejadas en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE).

Lo que quiere decir que no necesaria-
mente la economía o las relaciones comerciales 
de un municipio influye en la modernidad, tam-
bién se tiene en cuenta otros parámetros como 
Ciencia Tecnología e Innovación, cobertura de 

educación superior, índice de pobreza, índice 
de educación, entre otros, parámetros tenidos 
en cuenta en la identificación de necesidades 
formativas en la educación superior tanto pro-
fesional como especializada, indispensable para 
el desarrollo de la región, generando propues-
tas de programas académicos enfocadas en la 
tecnología aplicada al agro, industrias creativas, 
en ámbitos administrativos y de calidad de vida 
como la actividad física en temas relacionados 
con la prevención de enfermedades en la pobla-
ción de la provincia de Ubaté.

Para el presente estudio solo se tomaron 
en cuenta los siguientes índices, Ciencia, tec-
nología e Innovación, cobertura en educación 
superior, índice de pobreza multidimensional, 
índice de educación, índice de competitividad e 
índice de productividad

Educación en la provincia

El indicador de educación de los municipios de la provincia de Ubaté refleja que en el municipio 
existe un alto índice de educación básica primaria y secundaria, generando un escenario potencial 
para que jóvenes de la región puedan acceder a la educación superior motivado por la aplicación de 
las diversas estrategias en este aspecto por parte de los planes de desarrollo de cada municipio de 
la provincia de Ubaté.

Esto se ratifica a partir que la provincia de Ubaté ocupa el puesto 5 con un puntaje de 5,20, 
mostrando una fuerte cobertura en educación y la calidad.

Tabla 43 Relación de matrículas y deserción por nivel de escolaridad (Ubaté)

Fuente: datos de MEN-SIMAT, matrícula consolidada (2018).

La tabla anterior muestra que en tran-
sición y de educación media, el porcentaje de 
matriculados sobrepasan a la población y po-
seen una de las menores tasas de deserción. 

Por parte del nivel de primaria y secundaria se 
evidencia que tiene una cobertura de matricu-
lados superior al 90 %, con una deserción rela-
tivamente baja.



273

7.5.3. Instituciones de educación básica secundaria y educación media

La provincia de Ubaté y basados en el re-
porte del directorio educativo del Ministerio 
de Educación Nacional MEN, se puede identi-
ficar que el 37 % de las instituciones están ubi-
cadas en el casco rural de la provincia y el 23 % 
están a disposición de la población urbana. Se 

puede tener en cuenta que este gran porcen-
taje apunta a unidades económicas del sector 
secundario y terciario ya que la ubicación de los 
colegios incide en la postura académica de los 
colegios en educación.

Gráfica 217 Colegios provincia de Ubaté por sector

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte Directorio Educativo MEN (2022).

En este sentido, es importante ver cómo los colegios de la provincia están trabajando para 
ofrecer una continuidad académica y no tener que hacer saltos entre las distintas instituciones de 
educación donde gran parte de estas instituciones ofrece a la comunidad servicio académico básica 
secundaria, básica primaria y media con un total de 35 colegios en la provincia equivalentes al 20 %.

Gráfica 218 Colegios provincia de Ubaté por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte Directorio Educativo MEN (2022).
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Gráfica 219 Número de estudiantes que presentaron la prueba por municipio

7.5.4. Pruebas Saber 11

El Examen de Estado de la Educación Me-
dia, Saber 11°, es un instrumento de evaluación 
estandarizado que mide oficialmente la calidad 
de la educación formal impartida a quienes ter-
minan el nivel de educación media. Saber 11° 
está compuesto por cinco pruebas: Lectura 
Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, 

Ciencias Naturales e inglés (ICFES 2022).

De acuerdo con los resultados obtenidos 
por el ICFES en cuanto a las pruebas Saber 11 
de los municipios que hacen parte de la provin-
cia de Sabana Occidente estas fueron presenta-
das por un total de 1.557 estudiantes.

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte Resultados Saber 11 ICFES (2020).

7.5.5. Índice de analfabetismo
De acuerdo con el reporte de las tasas 

de analfabetismo total de la vigencia 2017, para 
los municipios que conforman la provincia de 
Ubaté, muestra que los municipios con mayor 
tasa son los de Sutatausa y Carmen de Caru-
pa respectivamente y los municipios que pre-
sentan menor tasa de analfabetismo son los de 
Lenguazaque y Susa con índice menos a 4,3.

La tasa de analfabetismo promedio para 
la provincia de Ubaté es de 5,14. Esto se debe 
a una dedicación académica con respecto a la 
lectura y escritura con factor desfavorable y en 
comparación con las provincias aledañas.

A continuación, se muestra el resultado 
obtenido por parte de los municipios de la pro-
vincia con respecto al índice de analfabetismo.

Gráfica 220 Índice de analfabetismo por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de Infraestructu-
ra de Datos Espaciales Cundinamarca IDEC (2017).
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En este sentido el índice de analfabetismo en la región se considera que tiene un impacto signi-
ficativo en la educación superior ya que la dificultad el acceso a la educación formal y de esta forma 
limita las oportunidades de formación y desarrollo tanto personal como de la región. Igualmente, este 
aspecto es abordado en este estudio desde la perspectiva de generar soluciones desde la factibilidad 
de desarrollar programas académicos que mejoren las condiciones educativas en la región, creando 
oportunidades de acceso a la educación superior y reducir las desigualdades educativas en la provin-
cia de Ubaté, alineándose a las políticas públicas y estrategias del país y la región contenidas en los 
planes de desarrollo respectivos.

7.5.6. Tasa de tránsito de educación media a educación superior

La tasa de absorción inmediata o de 
tránsito inmediato a educación superior, es un 
indicador de acceso y eficiencia del sistema 
educativo, que da cuenta de la proporción de 

bachilleres que ingresan a programas de educa-
ción superior en el año siguiente a la culmina-
ción de la educación media.

Gráfica 221 Tasa de tránsito inmediato 2018 a 2019 por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de IDEC Infraestructura de 
Datos Espaciales Cundinamarca IDEC (2021).

Como se puede ver en los datos segregados por municipio, el municipio que tiene la tasa de 
tránsito más alta es el municipio de Fúquene con un indicador de 0,48. Estos datos permiten eviden-
ciar la poca cobertura que tiene la provincia en cuanto a educación superior, ya que ni siquiera se 
alcanza a tener el 50 % en tasa de tránsito inmediato, misma problemática ocurrida en la provincia de 
Sabana Occidente, Soacha y Sumapaz.
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7.5.7. Instituciones de Educación Superior (IES)

La oferta académica de Instituciones de Educación Superior en la provincia Ubaté se encuen-
tran limitadas y concentradas en tres municipios, Gachetá, Lenguazaque y Villa de San Diego de Ubaté. 
Gachetá tiene 2 programas de posgrados 1 formación técnica profesional, Lenguazaque presenta 2 
programas tecnológicos, 2 formaciones técnica profesional y 1 universitario, dato que verifica el por 
qué no hay una alta cantidad de empresas, ni unidades económicas en los municipios no mencionados.

Gráfica 222 Programas por nivel de formación

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte por programas SNIES (2023).

7.5.8. Número de inscritos y admitidos a programas académicos
En la provincia de Ubaté se ob-

tuvo para la vigencia 2021 un número 
total de inscritos de 1.128. Las áreas 
de conocimiento donde más se inscri-
ben los estudiantes son los universi-
tarios con el 93,2 % de la población, 
puesto que este título profesional 
abre las puertas a diferentes campos 
de la vida, el estudio tecnológico es 
quien le sigue con un 4,2 %, las es-
pecializaciones universitarias con un 
2,4 % que son un paso grande para el 
crecimiento profesional, lo que quiere 
decir que hay que reforzar un poco 
más la parte académica para que más 
personas tengan la posibilidad de es-
tudiar y haya más personal capacitado 
para los diferentes campos en los que 
se pueden desempeñar ayudándole al 
crecimiento a la provincia, ya que solo 
el 1,02 % de la población estudia.

Gráfica 223 Número de inscritos y admitidos por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia con datos de Bases Con-
solidadas Inscritos y Admitidos SNIES (2021).
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7.5.9. Pruebas Saber Pro

De acuerdo con los datos del ICFES, para el 2020 en la provincia de Ubaté presentaron la 
prueba Saber Pro 1.665 estudiantes, donde el 64,6 % corresponden al municipio de Ubaté con 1070 
estudiantes.

Gráfica 224 Número de estudiantes Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte ICFES (2021).

El resultado promedio de la prueba para 
la provincia en los módulos de Comunicación 
Escrita, Lectura Crítica, Inglés y Competencia 
Ciudadana fue de 145,9, el municipio con el me-

jor resultado es Lenguazaque con 154,4 puntos 
y teniendo en cuenta a los 74 estudiantes del 
municipio su puntaje promedio destaca incluso 
por la capital de la provincia, Ubaté.

Gráfica 225 Resultados promedio Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte ICFES (2021).
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7.5.10. Graduados de las Instituciones de Educación Superior

La provincia de Ubaté registró en la vigencia 2021 un total de 231 graduados en Instituciones 
de Educación Superior (IES). La modalidad que más graduados tuvo fue la presencial con 142 gradua-
dos lo que corresponde al 61,5 % del total de graduados para esta provincia.

Gráfica 226 Graduados por modalidad de formación

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte graduados Ob-
servatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

Los graduados de la vigencia 2021 para 
la provincia de Ubaté de acuerdo con el área 
de conocimiento tuvieron el siguiente compor-
tamiento, el 74 % correspondieron al área de 
Economía, administración, contaduría y afines, 
el área de Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines tuvo un 13 % con 29 graduados, seguido 
de Agronomía, veterinaria y afines con el 7 %. El 

5 % restante correspondió a las áreas de cien-
cias sociales y humanas. Y el 1 % para ciencias 
de la educación. Estos datos corresponden a la 
realidad de la provincia en el sector económico 
y educativo, sin embargo, la provincia que como 
se evidencio queda corto en la parte educativa.

Gráfica 227 Graduados por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte graduados Obser-
vatorio Laboral para la Educación OLE (2021).
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7.5.11. Tasa de cotización por área de conocimiento

De acuerdo con el reporte de tasa de 
cotización emitido por el Observatorio Labo-
ral la Educación con respecto a los graduados 
del 2019 y en seguimiento para 2020 y 2021 se 

tomó como muestra los programas académicos 
que para el 2021 alcanzaron una tasa de cotiza-
ción por encima del 90 %, este reporte contem-
pla los programas a nivel nacional.

Gráfica 228 Tasa de cotización por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia con datos de Reporte graduados Obser-
vatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

Como se muestra en el gráfico anterior, el área de conocimiento que más tasa de cotización 
presenta es la de Urbanismo, ingeniaría civil y afines en donde se alcanzó el 100 %, reconociendo que 
son carreras que se orientan a fines sostenibles y acorde a la globalización.

Gráfica 229 Áreas de conocimiento demandadas por las empresas

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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Como se puede ver en la gráfica anterior 
hay un área del conocimiento que es la más de-
mandada por el sector productivo, el área de 
economía, administración, contaduría y afines 
con un 53,62 % estos resultados evidencian el 
crecimiento del sector servicios en la provincia 
en donde estas áreas son primordiales para el 
desarrollo de las empresas por el componente 
adaptativo de las mismas en cuanto a los avan-
ces en áreas de la tecnología y de la adminis-
tración. 

Dentro de las áreas menos demandadas 
por parte del sector empresarial se tiene el 
área de matemáticas, ciencias naturales y bellas 

artes con un resultado del 4,35 % cada una y 
ciencias de la educación con un resultado de 
apenas el 1,45 %.

Finalmente, dentro de la aplicación de los 
instrumentos se identificó que el 2,90 % de las 
empresas, manifiesta no requerir profesionales. 
Lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría 
de las empresas de la provincia corresponden 
al sector del comercio llegando a las 5.266 uni-
dades económicas, ubicándose la mayoría en el 
municipio de Villa de San Diego de Ubaté el cual 
funciona como epicentro de la provincia con 
3.151 unidades dedicadas a este sector.

7.6. Caracterización de expectativas de sectores

7.6.1. Expectativas de las empresas

7.6.1.1. Profesiones demandadas por el sector productivo 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos frente a la demanda de oficios por parte 
de las empresas de la provincia de Ubaté.

Gráfica 230 Oficios demandados por las empresas

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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Gráfica 231 Áreas pertinentes para la provincia de acuerdo con el sector productivo

7.6.1.2. Áreas de formación que considera el sector 
productivo son pertinentes para los estudiantes.

El gráfico anterior muestra como la de-
manda de los empresarios en la provincia tie-
ne el 47,83 % en los trabajadores de servicios 
y vendedores de comercio y mercados, esto en 
todo lo que tiene que ver con los servicios de 
atención al cliente, seguido de los profesiona-
les, científicos e intelectuales con un 17,39 %, 
en tercer lugar, se tiene la demanda del perso-
nal de apoyo administrativo con un resultado 
del 11,59 %. Como se puede ver la demanda 

del sector requiere mayor mano de obra en los 
niveles operativos instaladores y agricultores, 
dada la naturaleza y tamaño de las empresas 
que se encuentran en la provincia.  Estos resul-
tados son coherentes con el diagnóstico reali-
zado a la provincia por cuanto la vocación de la 
provincia se encuentra dividida en tres activi-
dades principales, el sector comercio, el sector 
agropecuario y el sector servicios.

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Las áreas que las empresas consideran deben ofertarse en la provincia son 
las de Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines con una participación del 27 %, 
economía, administración, contaduría y afines con el 22,2 %, seguido de bellas con 
un 20,6 %, para este aspecto del estudio es relevante ver que en ciencias de la salud 
hubo un bajo porcentaje del 4,8 %. El área de la agronomía, veterinaria y afines ape-
nas tuvo un resultado del 1,6 % lo anterior debido a que la mayoría de las empresas 
objeto del estudio corresponden al área urbana y cerca del 59 % corresponden al 
sector del comercio.

En este sentido se ve el incremento en la necesidad de profesionales en áreas 
como la ingeniería con programas como la ingeniería de sistemas, la programación 
y la ingeniería industrial y áreas de la administración guardando el hilo conductor 
entre las áreas que son más adaptativas a los avances tecnológicos y económicos; 
también dejan ver las expectativas que tienen los empresarios frente aspectos como 
la economía, las artes y las ciencias sociales.
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7.6.2. Expectativas y necesidades de los rectores y 
coordinadores de educación media de la región

7.6.2.1. Sector y especialidad de los colegios 
y su relación con planes de articulación y 
orientación vocacional con IES

Gráfica 232 Especialidad de los colegios de la provincia

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Como se puede ver en la gráfica anterior 
la especialidad de los colegios que tiene mayor 
relevancia es la académica con el 63,16 % de 
participación, esto quiere decir que estos cole-
gios cuentan con una vocación o línea definida 
para orientar a sus estudiantes hacia el trabajo 
o hacia un programa de educación superior en 
cualquiera de sus modalidades. El 23,68 % de 
los colegios de la provincia cuentan con una 
especialidad técnica incluyendo especialidades 

como técnico agropecuario, técnico industrial 
o técnico comercial. Los colegios que cuentan 
con alguna especialidad ayudan a sus estudian-
tes a orientarse hacia alguna de esas áreas, lo 
que permite que desde la educación básica 
secundaria y media puedan tener una línea de 
educación trazada y así realizar la articulación 
con alguno de los programas que se ofertan en 
las Instituciones de Educación Superior de la 
provincia.

Gráfica 233 Formación requerida considerada por los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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De otro lado los colegios consideran que la formación que se requiere en la provincia co-
rresponde en gran medida a formación profesional con el 63,16 % de participación, seguida de la 
formación en tecnólogos con el 13,16 % y especialistas igualmente con el 13,16 %, no dejando atrás la 
formación para el trabajo ya que este tipo de formación obtuvo el 10,53 % de consideración. Con lo 
anterior se puede evidenciar un interés generalizado por parte de los colegios sobre el desarrollo de 
la provincia a través de la educación superior.

7.6.2.2. Intereses de formación de los estudiantes 
identificados por parte de los ccolegios

La aplicación de los instrumentos a los 
estudiantes de los colegios tuvo resultados 
que reflejan la coherencia de las necesidades 
y expectativas del sector productivo y de los 
coordinadores y rectores de los colegios, aun 
así, estos resultados no guardan relación directa 
con la vocación agropecuaria de la provincia de 
Ubaté.

En el gráfico siguiente se muestra el re-
sultado de la aplicación de los instrumentos a 
los colegios en cuanto a lo que ellos consideran 
intereses particulares de áreas de formación en 
estudios de educación superior.

Gráfica 234 Áreas de formación pertinentes para la provincia desde los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

7.6.2.3. Áreas o temáticas en las que, según los colegios, se requiere formación en 
la región (por áreas de conocimiento y temáticas especificas)

Los resultados obtenidos muestran que 
los colegios objeto del presente estudio tienen 
intereses particulares en áreas como la Ingenie-
ría y las ciencias sociales y humanas, sin embar-
go, como se ha mencionado antes no guardan 
relación directa con la vocación principal de la 
provincia en el sector pecuario. 

El 34,21 % de los colegios consideran pre-
ferir programas de pregrado enfocados en el 

área de la Ingeniería, el 34,21 % programas de 
ciencias sociales y humanas, el 13,16 % en mate-
máticas y ciencias naturales, en cuarto y quinto 
lugar, se tienen las ciencias de la salud y bellas 
artes con un 15,79 % y en el último lugar se 
tiene a agronomía, veterinaria y afines con un 
2,63 % siendo el área menos preferida por los 
colegios para la oferta de programas de educa-
ción superior para sus estudiantes.
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Para el caso del área de la agronomía, veterinaria y afines los colegios tienen sus intereses en 
programas como la ingeniería agronómica, la medicina veterinaria y la zootecnia en porcentajes igua-
les, aun así y de acuerdo con la gráfica anterior se denota un poco interés en esta área.

Gráfica 235 Temáticas pertinentes para la provincia de Ubaté

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

7.6.3. Expectativas y necesidades de estudiantes de 10.o y 11.o

7.6.3.1. Orientación vocacional por parte de los 
colegios hacia los estudiantes

De acuerdo con el estudio realiza-
do se ha encontrado que por parte de 
los colegios en cuanto al desarrollo de 
planes de orientación vocacional en la 
percepción de los estudiantes se deno-
ta una diferencia bastante significativa ya 
que el 81,48 % asegura no haber recibido 
ningún acompañamiento de orientación 
vocacional. 

Este resultado se relaciona con el 
siguiente aspecto del estudio en las ca-
rreras tienen identificadas los estudian-
tes y demuestra que, si bien se pueden 
desarrollar actividades encaminadas a la 
orientación vocacional, estas no están 
siendo efectivas.

Es importante también tener en 
cuenta la intención que tienen los estu-
diantes en continuar sus estudios luego 
de terminar la educación media por lo 
que a continuación se relaciona el resul-
tado del estudio en este aspecto.

Gráfica 236 Intereses de los estudiantes luego de 
culminar sus estudios de educación media.

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior el 
88,89 % de los estudiantes consideran seguir estudiando 
luego de culminar su educación media, el 9,63 % pien-
sa iniciar su vida laboral y no continuar estudiando y el 
1,48 % afirma no saber aun si continuar estudiando o no. 
Estos resultados son muy relevantes teniendo en cuenta 
el aspecto del acompañamiento vocacional que no está 
teniendo el efecto esperado.
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7.6.3.2. Tipo de estudios que tienen pensando iniciar los 
estudiantes luego de terminar la educación media

En la aplicación de los instrumentos a los estudiantes de los colegios de educación media se 
hizo la pregunta sobre los estudios que tienen pensado cursar luego de culminar sus estudios de edu-
cación media, los resultados obtenidos permiten identificar las tendencias de los estudiantes frente a 
su futuro en materia académica.

Gráfica 237 Tipo de estudios para los estudiantes de los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

De acuerdo con el gráfico anterior se puede determinar que el 63,70 % 
de los estudiantes consideran iniciar estudios a nivel profesional, seguido de ca-
rrera técnica o tecnológica con un 22,96 %, el 11,85 % quiere desarrollar cursos 
de idiomas o sistemas, certificados en temas específicos y el 1,48 % no contem-
pla estudiar.

7.6.3.3. Programas académicos que 
tienen identificados los estudiantes 

En cuanto a los intereses de 
los estudiantes de educación me-
dia frente a estudios de educación 
superior y a qué área del conoci-
miento le gustaría ingresar se tie-
nen los siguientes resultados:

Gráfica 238 Programas académicos Identificados por los estudiantes de educación media

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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Con respeto a los resultados de esta pre-
gunta y de acuerdo al gráfico anterior se puede 
evidenciar una brecha importante con respecto 
al aspecto anterior, ya que los estudiantes iden-
tifican en un 15,56 % cada uno para programas 
de ciencias de la salud y ciencias sociales y hu-
manas para su futuro, pero en este aspecto de 
cuales consideran son de más de gusto de los 

jóvenes identifican en un 17,78 % los programas 
de ingeniería e incluso por arriba de los progra-
mas de ciencias de la salud y sociales, sin em-
bargo el puntaje más alto fue la opción de “NO 
SABE” lo cual  indica que debe haber una mejor 
orientación para saber cuál es la vocación de 
cada persona y no estar en duda.

7.6.3.4. Mecanismos de financiación de los estudiantes

Los estudiantes de los colegios de educación media en cuanto a la pregunta sobre los medios 
de financiación que piensan tener para poder continuar con sus estudios respondieron lo siguiente:

Gráfica 239 Mecanismos de Financiación para estudios de educación superior

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

El 35,56 % de los estudiantes piensan op-
tar por becas o auxilios mientras que el 47,41 % 
busca estudiar con el apoyo de recursos fami-
liares y el 11,11 % con recursos propios. En este 
sentido se puede determinar que la ayuda del 

Estado en este aspecto es fundamental ya que 
más del 50 % no cuenta con los recursos nece-
sarios y esperan la ayuda de los entes guberna-
mentales y el apoyo de las mismas Instituciones 
de Educación Superior.
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7.6.4. Expectativas y necesidades del sector gubernamental
7.6.4.1. Vocación económica de la región y sector 
económico que genera mayor empleo en la provincia

De acuerdo con lo manifestado por el sector gubernamental y en coherencia con el diagnóstico 
inicial de la provincia se considera que la vocación de la provincia es en el campo agropecuario como 
veremos en el gráfico siguiente.

Gráfica 240 Vocación económica sector gubernamental

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

En la etapa de diagnóstico del presente 
estudio se logró determinar que la vocación 
económica de la provincia es enfocada de de-
dicación a las actividades de agricultura, ga-
nadería, caza, silvicultura y pesca, nuevamente 
mostrando su vocación agropecuaria como se 
ha visto en apartados anteriores, en el sector 
de turismo y prestación de servicios y comer-
cio solo cuenta con un 5,26 % en cada uno, el 

otro sector que tiene gran participación den-
tro de la provincia es el sector de minería con 
un 36,84 %, ahora en este apartado el sector 
gubernamental de acuerdo a los instrumentos 
aplicados determina que la vocación económica 
de la provincia es en un 42,11 % enfocada a la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
seguida de la minería.
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7.6.4.2. Campos de formación pertinentes para el desarrollo de la región

En cuanto a los campos de formación pertinentes para el desarrollo de la provincia, el sector 
gubernamental presentó los siguientes resultados

Gráfica 241 Campos de formación identificados por el sector gubernamental

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

El gráfico anterior permite evidenciar que 
para el sector gubernamental la vocación eco-
nómica de la provincia es muy importante y se 
debe fortalecer por medio de la oferta de pro-
gramas académicos enfocados en áreas como la 
agronomía, veterinaria y afines con un 36,84 %, 
matemáticas y ciencias naturales con un 21,05 %, 

ciencias de la educación con  un 15,79, ciencias 
de la salud obteniendo un 10,53 % y finalmente 
las áreas que se identificaron fueron las de inge-
niería, arquitectura, urbanismo y afines, econo-
mía, administración, contaduría y afines, ciencias 
sociales y humanas con un 5,26 % cada una.

7.6.4.3. Necesidades de capacitación y formación que requiere la región

Frente a las necesidades de capacitación y formación identificadas por el sector gubernamental 
se encuentra que el 26,32 % considera importante capacitar a los jóvenes en Educación superior y 
emprendimiento, con el 36,84 % en programas de sostenibilidad ambiental y conservación, importan-
te también la capacitación en agricultura, turismo, avícolas y formación de microempresas y forma-
ción para el trabajo, capacitación en habilidades operativas con un 26,32 %.
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Gráfica 242 Necesidades de capacitación o formación que requiere la región

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

7.7. Descripción convergente de las 
expectativas e intereses de formación

A continuación, se presenta el análisis 
gráfico del grado de acuerdo frente a las nece-
sidades formativas percibidas por los diferentes 
actores convocados al presente estudio en la 
provincia de Ubaté. La Ilustración 35, muestra 
este grado de acuerdo para cada una de las 
áreas de formación, con base en la proporción 
en que cada uno de los actores manifiesta la 
importancia percibida del área.  

Asimismo, se evidencia un acuerdo bajo 
entre actores frente a los programas o áreas de 
formación pertinentes para la provincia; como 
en los casos anteriores, el mayor interés con-

vergente ocurre para los campos de Ingenie-
rías, arquitectura, urbanismo y afines y Ciencias 
sociales y humanas; en el primer caso el actor 
Gobierno no percibe relevancia mientras que 
para el segundo caso el actor empresa no per-
cibe pertinencia. 

De acuerdo con lo presentado en la Ilus-
tración, el campo que incluye a la mayor can-
tidad de graduados es el de las disciplinas de 
administración; lo cual está en evidente sintonía 
con la pertinencia percibida por el sector em-
presarial para este campo de conocimiento. 
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Ilustración 36 Representación gráfica del acuerdo convergente entre actores consultados, sobre las 
necesidades formativas de la provincia de Ubaté.

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).
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La anterior matriz radial permite ratifi-
car que para el sector educación básica - media 
considera que las áreas de conocimiento que 
los estudiantes deberían tener cómo opciones 
al momento de su educación superior son In-
geniería, Arquitectura, Urbanismo, las ciencias 
sociales y Humanas. Mientras que para el sec-
tor empresarial los estudiantes deberían dar su 
paso hacia el área de la economía, administra-
ción, contaduría y afines. El gobierno y basados 

en los planes de desarrollo de los municipios 
sugieren que el área de conocimiento a seguir 
por los estudiantes de la provincia de Ubaté es 
la de Agronomía, Veterinaria y afines.

Esta matriz también deja evidenciada la 
falta de articulación que hay entre los diferen-
tes sectores para tributar hacia el éxito de la 
provincia de manera conjunta.

7.8. Identificación de la pertinencia 
global de programas de formación

La gráfica, muestra el índice de pertinencia global para nueve programas reportados. Estos 
programas fueron seleccionados sobre 23 reportados, ya que los demás únicamente contaban con el 
factor de demanda. Tal como evidencia, hay una coincidencia directa entre el área de mayor número 
de graduados y el área de mayor pertinencia global para la provincia. No obstante, el programa de 
psicología (mencionado en todas las provincias) aparece como segunda alternativa. Por su parte, los 
programas relacionados con ingeniería de sistemas nuevamente ocupan los primeros lugares de per-
tinencia global.

Por su parte, tal como ocurre en el resto de las provincias, en este interés aparecen múltiples 
programas que tienen un índice de pertinencia global bastante bajo, lo que significa que no son perci-
bidos en general como programas de formación o áreas pertinentes para la provincia.

Gráfica 243 Índice de pertinencia global por programa en la provincia de Ubaté

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y de provincias (2023).





PROVINCIA DE SUMAPAZ

Estudio de factibilidad
para oferta de nuevos programas 

académicos de pregrado

Dirección de Autoevaluación y Acreditación
Vicerrectoría Académica

Universidad de Cundinamarca
2023



294

8.1. Caracterización sociodemográfica

La provincia de Sumapaz, localizada en el 
costado sur de Cundinamarca, representa el 
8 % del área total del departamento. 

Es la sexta provincia en extensión terri-
torial con 1.808 km2. Está conformada por 10 
municipios: Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Gra-
nada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tiba-
cuy y Venecia. Limita por el norte con las pro-
vincias de Tequendama y Soacha, por el sur con 
el departamento del Tolima, por el oriente con 
la ciudad de Bogotá, D.C., y por el occidente 
con la provincia del Alto Magdalena (Dirección 
de Estudios e Investigación de la CCB). 

Con respecto a la distribución de la po-
blación de la provincia, se evidencia que hay una 
concentración en el municipio de Fusagasugá 
(138.498). Omitiendo a este último, que es ma-
yoritariamente urbano, los demás municipios 
tienen distribuciones de la población equitati-
vas, algunos con más en la parte urbana o rural, 
pero sin diferencias notables.

Ilustración 37 Mapa provincia de Sumapaz

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca, Oficina de 
Sistemas de Información (2015).

En la siguiente ilustración se puede evi-
denciar el mapa de la provincia de Sumapaz.

En la siguiente tabla se describe la distribución sociodemográfica de la provincia por municipio:
Tabla 44 Municipios provincia de Sumapaz

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca, Oficina de 
Sistemas de Información (2015).
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8.1.1. Población

Basados en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la población general para la provin-
cia de Sumapaz fue de 205.590 habitantes; siendo Fusagasugá, el municipio mayormente poblado, con 
(138.498) habitantes; y los de menor cantidad: Cabrera, Venecia y Tibacuy (DANE, 2018).

Gráfica 244. Población general provincia de Sumapaz por municipio

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE],  y Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Para esta provincia las mujeres presentan mayor número de habitantes llegando al 51 % y los 
hombres al 49 %, si bien la diferencia no es significativa si se evidencia de mayor manera en el muni-
cipio de Fusagasugá.
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Gráfica 245. Población por género y condiciones especiales. Provincia de Sumapaz por municipio

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE]  y Secretaría de Gobierno de Cundinamarca (2018).

Teniendo en cuenta que 
este estudio de factibilidad tiene 
su foco en la oferta de programas 
académicos que suplan las necesi-
dades del departamento de Cun-
dinamarca, se ha establecido que 
el grupo etario se encuentre en 
el rango de 15 años hasta los 34 
años, por lo anterior la población 
objeto del presente estudio se 
reduce a la cifra de 59.308 para 
esta provincia.

Ilustración 38 Población rango de 15 a 34 años 
provincia de Sumapaz por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística [DANE], y  Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).
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De acuerdo con la ilustración anterior se 
tiene que el municipio de la provincia con ma-
yor cantidad de habitantes es Fusagasugá, con 
una participación del 66 %, le sigue el municipio 
de Silvania, con una participación del 10 %, Pas-
ca, Arbeláez, Granada y San Bernardo con 4 % 
cada uno. Los municipios con menor cantidad 
de habitantes son los de Pandi, Cabrera, Venecia 
y Tibacuy con una participación del 2 %.

En el rango de edad de entre los 15 y 34 
años podemos evidenciar que, en comparación 
con la población total, el porcentaje de partici-
pación es mayor para los hombres con un 51 %. 

Ilustración 39 Población por género provincia de Sumapaz por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] y Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

8.1.2. Nivel socioeconómico de la provincia

La estratificación socioeconómica es una 
clasificación en estratos de los inmuebles resi-
denciales que deben recibir servicios públicos. 
Se realiza principalmente para cobrar de mane-
ra diferencial por estratos los servicios públi-
cos domiciliarios permitiendo asignar subsidios 
y cobrar contribuciones en esta área, De esta 
manera, quienes tienen más capacidad econó-
mica pagan más por los servicios públicos y 
contribuyen para que los estratos bajos puedan 
pagar sus facturas (DANE 2022). En este senti-

do y de acuerdo a la estratificación realizada en 
el 2018 se tiene que el 50 % de la provincia se 
encuentra en el estrato 2, seguido del estrato 
3 con el 26 %, el estrato 1 y el estrato 4 se en-
cuentran distribuidos en el 10 % y 11 % respec-
tivamente, y por último los estratos 5 y 6 solo 
tienen una participación del 2 % y el 1 % respec-
tivamente, es decir que la provincia cuenta con 
el 87 % de los hogares en la denominada clase 
media, es decir entre los estratos 2, 3 y 4.
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Gráfica 246 Porcentaje de población por estrato socioeconómico

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
[DANE], y  Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Tabla 45 Clasificación estratificada de la provincia

Fuente: Elaboración propia Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE], y  Censo Nacional de Población y Vivienda (2018).

Adicional a esta categorización estratifi-
cada de la provincia encontramos un porcenta-
je de cerca del 2,4 % que no se encuentra cla-
sificado en alguno de los estratos, esto debido 
a que no cuentan con servicio de energía eléc-
trica que es de donde provienen los datos para 
este reporte.
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8.2. Vocación económica y desarrollo de la provincia 
frente a la necesidad de formación especializada

Según los encuentros participativos de construcción del Plan de Desarrollo en la provincia de 
Sumapaz, se evidenció que las principales temáticas fueron grupos poblacionales, infraestructura y 
desarrollo rural. También, se evidenció una mayor participación de las mujeres con el 52 %, mientras 
que los hombres tuvieron una participación del 48 %. Por último, las temáticas más abordadas por los 
hombres correspondieron con infraestructura, grupos poblacionales y desarrollo rural, mientras que 
en las mujeres predominaron las temáticas de grupos poblacionales, infraestructura y desarrollo rural.

Tabla 46 Distribución de aportes por temática en la provincia de Sumapaz en construcción del PDD 2020-2023

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Ruta del Progreso (2023).

8.2.1. Caracterización unidades económicas

La provincia de Sumapaz, según el Con-
teo de Unidades Económicas, realizado por el 
DANE en la vigencia 2021, tiene 12.997 uni-
dades de las cuales 11.863 se encuentran ocu-
padas. El municipio de Fusagasugá cuenta con 
9.808 unidades con una participación del 75 % 
del total de la provincia, el municipio de Silvania 
con el 7 %, los municipios de San Bernardo y 

Arbeláez con el 3 % cada uno, Pasca, Venecia y 
Granada con el 2 %, y los municipios de Cabrera 
Pandi y Tibacuy con el 1 %. Estos resultados que 
se obtienen luego de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, muestran que Fusagasugá si-
gue siendo el municipio que más comercio ma-
neja.
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Gráfica 247 Caracterización de unidades económicas por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística [DANE]  Conteo de Unidades Económicas (2021).

De las Unidades Económicas ocupadas en la provincia se encuentra que 6.664 pertenecen al 
sector comercio siendo el sector con mayor presencia en la provincia con un 56 %, el segundo sector 
con mayor participación es el sector servicios con el 40 % y el 4 % restante se encuentra entre los 
sectores de industria, construcción y transporte.

Gráfica 248. Caracterización de unidades económicas por sector

Fuente: elaboración propia - Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística [DANE]  Conteo de Unidades Económicas (2021).
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8.2.2. Desde el sector empresarial

Frente a la pertinencia de la oferta aca-
démica de la Universidad de Cundinamarca, el 
presente estudio igualmente busca establecer 
como el comportamiento del sector empre-
sarial de La provincia de Sumapaz, requiere de 
profesionales en áreas específicas en el campo 
de la administración, el agro y en general, en 
los campos que permitan el desarrollo de las 
empresas de la región. En este sentido se en-
cuentran 3.060 empresas de acuerdo al reporte 
presentando por la Secretaría de Planeación de 
la Gobernación de Cundinamarca en diciembre 
del 2022, estas empresas se encuentran cate-
gorizadas respecto a su naturaleza y se ubi-
can en las principales actividades económicas 
en donde el sector primario está compuesto 
por actividades de Agricultura, ganadería, silvi-
cultura, pesca y explotación de minas y cante-
ras, secundario en Industrias manufactureras y 

construcción, y el terciario en Electricidad, gas 
y agua, comercio, reparación de vehículos au-
tomotores, transporte, alojamiento y servicios 
de comida, información y comunicaciones, acti-
vidades financieras y de seguros, actividades in-
mobiliarias, actividades profesionales, científicas 
y técnicas, actividades de servicios administra-
tivos y de apoyo, administración pública, educa-
ción, salud, actividades artísticas, de entreteni-
miento y recreación, actividades de los hogares 
individuales. En este entendido encontramos 
que las empresas de la provincia se encuentran 
en mayor proporción en el sector primario con 
1.102 empresas y alcanzando así el 36 % en este 
aspecto, de cerca encontramos al sector secun-
dario con 1.023 empresas y con una participa-
ción del 33 %, en el tercer lugar encontramos al 
sector terciarios con 935 empresas y el 31 %.

Ilustración 40 Número de empresas por actividad económica

Fuente: elaboración propia - Datos de Secretaría de Pla-
neación - Gobernación de Cundinamarca (2022).
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Las actividades agropecuarias siguen teniendo la mayor participación en la provincia de Sumapaz, 
reafirmando así su vocación agropecuaria, aun así, se evidencia también una gran actividad empresarial 
que sumada a la gran cantidad de unidades económicas de comercio le aportan significativamente al 
desarrollo económico de la región y abren así más oportunidades de empleo.

El municipio de Fusagasugá sigue siendo el epicentro económico de la provincia con 2.234 
empresas teniendo así una participación total del 73 % seguido del municipio de Silvania con el 11 % 
de participación, el 16 % restante se distribuye en los municipios de Arbeláez, Granada, Pasca, Cabre-
ra, San Bernardo, Venecia, Tibacuy y Pandi. Estos últimos municipios tienen su vocación en el sector 
agropecuario con mayor número de unidades en este sector como veremos más adelante y casi no 
cuentan con empresas registradas en ninguna de las actividades.

Gráfica 249 Número de empresas por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos Secretaría de Planeación - Goberna-
ción de Cundinamarca (2022).

8.2.3. Desde el sector agropecuario

El sector agropecuario en la provincia de 
Sumapaz es uno de los sectores más activos. 
Según las fichas agropecuarias para el 2018 el 
departamento contaba con 267.583 producto-
res agropecuarios. 

En las siguientes ilustraciones se encuen-
tra que las cinco provincias más productoras 

que fortalecen el sector agropecuario en el de-
partamento para 2018 son: Ubaté con 51.544 
productores; Sumapaz con 48.295 productores, 
seguidas por Tequendama con 43.090, Almeidas 
con 34.550 y Oriente con 31.185 productores.
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Ilustración 41 Muestra la distribución de productores agropecuarios en Cundinamarca por provincias

Fuente: equipo consultor del PDEA, con información 
de las fichas agropecuarias (2018).

Finalmente, el sector agropecuario ha tenido un crecimiento importante durante los últimos 
años. Cundinamarca está posicionada en el segundo lugar después de Antioquia en referencia a su 
participación en el Producto Interno Bruto Nacional (PIB).

Gráfica 250 Departamentos con mayor participación en el PIB nacional

Fuente: Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística [DANE]  (2019).
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En este contexto, la educación superior 
juega un papel crucial al brindar formación 
especializada en conocimientos tecnológicos 
y técnicas modernas que ayudan a mejorar la 
productividad y competitividad del sector agro-
pecuario relacionado con la producción porci-
na, la cual, se encuentra en primer lugar la pro-
vincia del Tequendama con 170.790 animales, 
en segundo lugar, a Almeidas con 169.392, y en 
tercero Sumapaz con 148.850; en este mismo 
sentido, la población cunícola encontramos 
que Ubaté cuenta con 2.575 animales, seguido 
por Sabana Centro con 10.204 y Sumapaz con 
6.600 animales y por último, el caso de las co-
dornices, en donde la provincia de Oriente lide-
ra con 113.200 aves, Sumapaz con 60.170 aves 

y Gualivá con 21.200. Desde esta perspectiva, la 
Universidad de Cundinamarca proyecta progra-
mas académicos enfocados en las necesidades 
específicas del sector, fomentando así el desa-
rrollo agrícola y ganadero al formar profesiona-
les y expertos que contribuirán al crecimiento 
sostenible del campo. Además, se impulsa la in-
novación y la investigación en esta área clave 
para el desarrollo del sector.

En la siguiente gráfica, se muestra la dis-
tribución del inventario pecuario por provincia 
en el Departamento de Cundinamarca, donde 
la provincia de Sumapaz evidencia relevancia: 

Gráfica 251 Inventario pecuario por provincias de Cundinamarca

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias, (2018).

8.2.4. Desde el sector agrícola
El desarrollo del sector agrícola, la pro-

ducción de frijol en la provincia se presenta 
como una oportunidad para diversificar la eco-
nomía y dinamizar la generación de empleo en 
la región. El fríjol es el cultivo de leguminosa 
con más importancia del país, de tal manera que 
el 90 % del producto que se consume, es pro-
ducido en el territorio nacional, además de ser 
importante en la dieta familiar, como alimento 
básico nutricional de la canasta, con un consu-

mo aparente de 4,1 kg/persona/año, también lo 
es en la generación de empleo como actividad 
agrícola principal de la economía campesina 
colombiana, generador de fuentes de trabajo 
familiar e ingreso rural, con aproximadamente 
120 jornales por cosecha/hectárea. Desde esta 
perspectiva los programas académicos de edu-
cación superior en esta área relacionada con 
la producción agrícola aportarán al desarrollo 
de la región, ya que puede proporcionar una 
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formación especializada en técnicas de cultivo, manejo de plagas, tecnología agrícola, prácticas soste-
nibles y la mejora en la calidad de los productos actualmente producidos.

Al pasar de 106.000 hectáreas, cultivadas en el 2011 a 109.000 hectáreas, en el 2012, se ge-
nerarán cerca de 13 millones de jornales a nivel nacional por año, que equivalen a 26.000 empleos 
directos permanentes (FUNCAHUM, 2013).

Actualmente, el cultivo de la papa constituye el eje fundamental de la economía del país en 
283 municipios, donde se involucran más de 90.000 familias principalmente en los departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, los cuales concentran más del 85 % de la producción 
(Fedepapa, s.f.).

Gráfica 252 Producción de fríjol por provincia (toneladas/año)

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

Para la línea del fríjol se destacan las provincias de Sumapaz y de Oriente, el primero con una 
producción de 10.473 toneladas y el segundo con 8.831 toneladas.

8.2.5. Desde el sector porcicultor

Desde este sector y el aporte que puede 
brindar en el desarrollo del área la educación 
superior profesional y especializada es significa-
tivo, ya que los programas académicos relacio-
nados con medicina veterinaria, la zootecnia, la 
nutrición animal y la gestión agropecuaria, brin-
dan las habilidades y conocimientos especializa-
dos en mejorar la producción, la salud y el bien-
estar de los animales. En este mismo sentido, 
los profesionales del área pueden mantenerse 
al tanto de investigaciones y avances del campo, 
lo que les permitirá estás preparados para los 
cambios en las regulaciones del sector. 

Para soportar dicha pertinencia, se reali-
zan estudios del sector específico como es el 
caso de la producción porcícola, encontrando 
que, en el 2019, se caracteriza por una alta es-
tabilidad en el sector porcícola nacional y por 
la continuidad de un crecimiento decidido en 
la porcicultura colombiana. Prueba de ello es 
que, según PorkColombia, el cierre del año está 
proyectado con una cifra récord de 452.000 to-
neladas de producción de carne porcina. Esto 
significa 10 % más de lo obtenido en 2018 y si-
gue con la línea ascendente de crecimiento que 
se tiene en la última década.
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Las provincias con mayor inventario por-
cino son las de Tequendama con 170.790 tone-
ladas, Almeidas con 169.392 toneladas y Suma-
paz con 148.850 toneladas. 

Gráfica 253 Inventario porcino por provincia

Fuente: equipo consultor del PDEA, con la información de las fichas agropecuarias (2018).

8.3. Distribución productiva
De acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de 

Colombia, CID para las provincias de Cundinamarca en el 2018 se desarrolló una caracterización en 
cuanto a la distribución productiva de las mismas, así como los muestra la siguiente ilustración.

Ilustración 42 Estructura productiva de las provincias de Cundinamarca en 2018

Fuente: elaboración CID a partir de datos Terridata (2018).
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Cómo se ve en la ilustración anterior la 
provincia de Sumapaz tiene un 27 % de dedi-
cación a las actividades de agricultura, ganade-
ría, caza, silvicultura y pesca, nuevamente mos-
trando su vocación agropecuaria como se ha 
visto en apartados anteriores, en el sector de 
industria manufacturera solo cuenta con un 2 % 
aproximadamente, el otro sector que tiene gran 
participación dentro de la provincia es el sector 

de actividades de servicios sociales y persona-
les con un 25 %, le sigue el sector comercio, re-
paración, restaurantes y hoteles con un 10 %, 
el sector de la construcción representa el 10 % 
de participación, el sector de establecimientos 
financieros alcanza el 14 % de participación y el 
sector de transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones llega al 10 %.

8.4. Valor Agregado

El Valor Agregado también se define 
como el valor bruto de la producción menos el 
valor de los consumos intermedios, el alcance 
del indicador se define como la distribución del 
Valor Agregado del Departamento entre cada 
uno de sus municipios ubicados en su jurisdic-
ción, a partir de una estructura obtenida con 
indicadores sectoriales directos e indirectos. 
Mediante el cálculo del Indicador se obtiene 
el Valor Agregado por actividades económicas 
para cada municipio (DANE 2017). Desde este 
punto de vista, el establecer el Índice de Com-
petitividad que permite determina las condicio-
nes económicas del departamento y de cada 
una de las provincias, permite evaluar y compa-
rar la calidad y  relevancia de la productividad 
de la región, identificando aquellas fortalezas y 
las áreas de mejora a las cuales se enfoca la 
oferta académica especializada de las Institucio-
nes de Educación Superior, en done las activi-
dades de servicios sociales y personales junto 
con el comercio, reparación, restaurantes y ho-
teles y aspectos relacionados con la industria 
manufacturera marcan una tendencia frente a 
las necesidades de personal especializado de la 
provincia de Sumapaz.

Por otra parte, La Gobernación de Cundi-
namarca, en asocio con la Universidad del Rosa-
rio, desarrollaron un Índice de Competitividad 
para medir las condiciones de cada provincia en 
este aspecto. El índice contempla los 10 compo-
nentes usados por el Foro Económico Mundial, 
a saber: instituciones, infraestructura, tamaño 
del mercado, educación básica y media, salud, 
sostenibilidad ambiental, educación superior y 
capacitación, eficiencia de los mercados y diver-
sificación e innovación y dinámica empresarial.

Según la clasificación otorgada por el Ín-
dice de Competitividad, la provincia de Suma-
paz se encuentra ubicada en el quinto puesto 
a nivel departamental, con un puntaje de 4,81. 
Lo anterior puede ser explicado debido a la 
fuerza de la agricultura, ganadería, caza, silvicul-
tura y pesca que tienen una participación del 
26,9 % en el PIB de la provincia, seguido por las 
actividades de servicios sociales y personales 
(25,1 %).
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Ilustración 43 Clasificación general de Índice de Competitividad de las provincias de Cundinamarca (cifras en puntaje de 1 a 10)

Fuente: Índice Provincial de Competitividad (2018).

Ilustración 44 Participación sectorial de Sumapaz en el PIB del departamento a 2018

Fuente: índice de Competitividad Regional (2018)

Desde esta perspectiva, el valor agrega-
do descrito de la provincia de Sumapaz, frente 
la oferta de programas de educación superior 
es esencial para el desarrollo socioeconómico 
y la competitividad regional, al ofrecer progra-
mas académicos de calidad y pertinentes a las 

necesidades formativas especializadas, que mo-
tivarán el ingreso de nuevos estudiantes a la 
educación superior, con propuestas académicas 
actualizadas y alineadas a los requerimientos 
del mercado laboral calificado.
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8.5. Planes de desarrollo

Buscando una mayor pertinencia y cohe-
rencia de la formación académica para los jóve-
nes de la provincia, el estudio de los planes de 
desarrollo tanto nacionales y regionales permi-
te establecer la dirección y las prioridades para 
su crecimiento y desarrollo. Es este estudio, se 

identifican aspectos relacionados con el acce-
so a recursos y financiamiento de la educación 
superior, fomento de la investigación e innova-
ción freten a la producción y las necesidades 
del mercado laboral, estos, aspectos claves para 
orientar la oferta de programas de la región.

8.5.1. Plan Nacional de Desarrollo
En el Plan Nacional de Desarrollo 2022-

2026 “Colombia, potencia Mundial de la Vida, se 
establece que por medio del fomento de educa-
ción de calidad y gratuita y las estrategias a nivel 
de cobertura en todos los niveles formación, 
permite que en el caso específico del acceso 
a la educación superior, en las regiones la edu-
cación especializada es un medio fundamental 
para el desarrollo que permita superar la des-
igualdad y hacer de nuestro país una sociedad 
del conocimiento y de los saberes propios. En 
este sentido, se garantizará el derecho a la edu-
cación y al desarrollo integral de las niñas, los 
niños, los adolescentes, los jóvenes y adultos, 
desde la educación inicial hasta la posmedia, a 
través de estrategias de acceso y permanencia. 
La calidad de la educación estará centrada en la 
formación y desarrollo de la profesión docente, 
y en el fortalecimiento pedagógico, curricular 
y de ambientes de aprendizaje. La apuesta es 
por una educación humanista, incluyente, anti-
rracista e intercultural. Esta visión de la educa-
ción permite hacer de la escuela, más que un 
lugar físico, un escenario alrededor del cual se 
organizan las comunidades. Se tendrá un enfo-

que poblacional, regional, de género, territorial, 
étnico, atendiendo especialmente a la ruralidad.

En su apartado de Educación Superior el 
Plan Nacional de Desarrollo establece que la 
educación superior será reconocida como un 
derecho fundamental progresivo para la rea-
lización humana. Se avanzará de manera gra-
dual en la política de gratuidad en la matrícula 
de las IES públicas. Se fomentará el acceso de 
500.000 nuevos estudiantes, acompañados de 
estrategias para promover la permanencia y la 
graduación, priorizando a jóvenes provenientes 
de contextos vulnerables, municipios PDET y 
ruralidad dispersa. Las IES públicas tendrán fi-
nanciación para su sostenibilidad, y con la asig-
nación de recursos adicionales para el mejora-
miento de sus condiciones, que se distribuirán 
con criterios de cierre de brechas y llegada a 
las regiones. En este sentido, para el presente 
estudio se abordarán cada uno de los planes 
de desarrollo de los municipios, enfatizando las 
estrategias que se enfocan en el fomento de la 
educación superior en la región.

8.5.2. Plan departamental de desarrollo

El Plan Departamental de Desarrollo 
para la vigencia 2020-2024 se denomina ““Cun-
dinamarca, ¡Región que progresa!”. Desde este 
plan, se realiza un diagnóstico de cada provincia 
como se muestra a continuación.

Cundinamarca se consolidará como la re-
gión más competitiva del país, gracias a un con-

junto de cadenas productivas especializadas y 
de clústeres vinculados al comercio nacional e 
internacional. Esto significará el fortalecimiento 
de las actividades económicas, priorizadas por 
su potencial, y por lo tanto más oportunidades 
de empleo y generación de capital humano.
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Ilustración 45 Diagnóstico provincia de Sumapaz

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024 (2020).
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Dentro de este plan se describe el apar-
tado de Proyectos memorables en donde espe-
cíficamente en la estrategia N.° 3 Universidad a 
la finca el cual describe lo siguiente:

La formación técnica y superior brinda a 
las personas la oportunidad de aprender, 
actualizar sus aspiraciones, agregar valor 
a sus vidas y trabajos, emprender y mejo-
rar la productividad. Sin embargo, hemos 
podido identificar que en la ruralidad son 
escasas las oportunidades de acceder a la 
educación superior, lo que obliga a cien-
tos de jóvenes a abandonar la idea de for-
marse para el trabajo y la investigación, 
o a trasladarse lejos de sus hogares para 
poder lograrlo. 

Este proyecto entregará 20.000 be-
neficios para el acceso y permanencia 
en educación superior. Así mismo, esta 
apuesta va más allá de la promoción de la 
educación en instalaciones universitarias, 
y busca crear un campus virtual con una 
oferta variada y coherente con el contex-
to de nuestros jóvenes rurales. 

Dada la importancia estratégica de este 
proyecto memorable, diferentes entida-
des del departamento han integrado es-
fuerzos para hacerlo realidad, esto se ma-
terializa en los indicadores que aumentan 
la conectividad, dotan de tecnología, pro-
mueven la apropiación de TICs [sic], bus-
can entidades financieras que apoyen el 
ingreso a la educación técnica, tecnológi-
ca y profesional, y apuestan por eliminar 
la deserción y las barreas en la educación 
superior, se articulará bajo una gran som-
brilla denominada “campus virtual”. 

Universidad a la finca es la apuesta que 
permitirá mejorar el índice de Competiti-

vidad en el área de educación superior, la 
cual ha presentado falencias en el depar-
tamento, pero sobre todo es el proyecto 
insignia de nuestros jóvenes rurales, que 
ya no tendrán que desplazarse cientos de 
kilómetros lejos de casa para poder te-
ner educación de calidad. (Gobernación 
de Cundinamarca, 2020, p. 83).

La otra estrategia encaminada a la educa-
ción es la N.° 4 del mismo proyecto, denomina-
da “Construcción, Ampliación y Mejoramiento 
De Infraestructura Educativa” que describe lo 
siguiente:

La educación es la clave del progreso. 
Por eso, construir, ampliar y mejorar la 
infraestructura educativa es entregar 
oportunidades, promover desarrollo y ga-
rantizar un presente y mejor futuro para 
nuestro departamento. La mejor semilla 
que se puede sembrar es la oportunidad 
de aprender en cualquier etapa de la vida, 
pues así se consolidan los proyectos y se 
materializan los sueños de todas y todos 
los cundinamarqueses.

Este proyecto beneficia a 22 mil estu-
diantes, con la intervención de ambientes 
pedagógicos básicos y complementarios, 
como aulas, laboratorios, aulas de bilin-
güismo, aulas de sistemas, bibliotecas, 
baterías sanitarias, cocinas, comedores, 
zonas recreativas y construcción de co-
legios. Del mismo modo, se adelantará el 
mejoramiento de la infraestructura con 
obras como cimentaciones especiales, 
conexión a servicios públicos, cerramien-
tos y urbanismo interno (senderos pea-
tonales, plazoletas, empradización). (Go-
bernación de Cundinamarca, 2020, p. 84)
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8.5.2.1. Plan de Desarrollo de Fusagasugá

La provincia de Sumapaz tiene su epicen-
tro en el municipio de Fusagasugá y es por ello 
que, a partir del Plan de Desarrollo de este mu-
nicipio, Acuerdo 100-02.01 del 17 de junio de 
2020 se realiza la articulación de la provincia en 
su artículo 14, adicionalmente en su capítulo IV 
“Línea Estratégica Desarrollo Social, Conviven-
cia y Construcción de la Paz” desafío de la línea 
1 se establece lograr la certificación de proce-
sos de la Secretaría de Educación y las Institu-
ciones Educativas Oficiales del municipio, 2 Dar 
cumplimiento al Plan decenal de Educación y 
6 implementar la educación bilingüe en las Ins-
tituciones Educativas Oficiales. En su apartado 
de Educación el Artículo 48. Plasma los diferen-
tes indicadores orientados a la prestación de 
un servicio educativo con calidad, garantizando 

a la población fusagasugueña el acceso, la co-
bertura y permanencia durante todo el ciclo de 
formación, incorporando acciones y estrategias 
para mejora las competencias y bienestar de los 
estudiantes, docentes, directivos docentes y ad-
ministrativos.

Se estableció además un programa deno-
minado “educación para construir el futuro de 
la gente” en el cual se describe en uno de sus 
apartados la importancia de un servicio de ar-
ticulación entre la educación media y el sector 
productivo, adicionalmente el servicio de con-
venios con Instituciones de Educación Superior 
lo que apalancaría los niveles educativos de 
educación superior para suplir las necesidades 
específicas del sector productivo del municipio.

8.5.2.2. Plan de Desarrollo de Silvania

El Plan de Desarrollo denominado “Todos 
Construimos el Cambio” 2020-2023 contem-
pla estrategias para el cambio dentro de ella y 
la que se aterriza en el contexto del presente 
estudio es la estrategia N.° 3 “Bienestar Para el 
Cambio” la cual busca Reducir los índices de 
deserción y garantizar la inclusión escolar tan-
to en el sector rural como urbano, por medio 
de estrategias y rutas de acceso que permitan 
al estudiante el acceso al servicio educativo y 
programas de alimentación escolar. El programa 
“La educación como base del progreso” cuenta 
con un indicador el cual busca ampliar la co-
bertura de educación básica y media llegando al 
52 % de cobertura al final del cuatrienio. 

Adicionalmente cuenta con el programa 
“Educación superior para todos” el cual tiene 
como objetivo consolidar mecanismos para el 
acceso a la educación superior con el fin de 
contribuir al progreso económico, social, cul-
tural, científico y tecnológico del municipio a 
través de la superación académica y el uso efi-
ciente de los recursos. La meta de este indica-
dor es aumentar en 15 puntos el porcentaje de 
bachilleres que acceden a la educación superior 
después de culminar sus estudios de media téc-
nica.
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8.5.2.3. Plan de Desarrollo de Pasca

El municipio de Pasca para el periodo 
2020-2023 se encuentra ejecutando el Plan de 
Desarrollo “Un Cambio con Sentido Social” y 
específicamente en su capítulo 5 Un cambio so-
cial con transparencia, muestra su estrategia de 
articulación de la educación media con la supe-
rior así: El engranaje entre la educación media 
y la educación superior debe permitir la vin-
culación de instituciones que ofrezcan progra-
mas acordes a la necesidad de los estudiantes 
y el gusto por los mismos. Los bachilleres con 
el mejor desempeño educativo deben recibir 
un apoyo para la continuidad de sus estudios 
superiores. Los programas de primera infancia 
deben estar coordinados entre todas las ins-
tituciones con el fin de brindar una atención 
integral, buscando el libre desarrollo de los me-
nores y la fundamentación de valores desde los 
primeros años de vida.

En el sector educación se encuentran los 
siguientes programas:

• Cod. 2201. PASCA con calidad, cober-
tura y fortalecimiento de la educación 
inicial, preescolar, básica y media.

• Orientado a garantizar el derecho a 
la educación inicial, preescolar, básica 
y media de todos los niños, niñas, ado-
lescentes, jóvenes y adultos, a través 
de la implementación de las diferen-
tes estrategias de calidad, cobertura, 
permanencia y gestión territorial, así 
como del mejoramiento de las com-
petencias y el bienestar de los estu-
diantes, docentes, directivos docentes 
y administrativos que permitan cons-
truir una sociedad en paz con equidad 
e igualdad de oportunidades.

• Cód. 2202. PASCA con calidad y fo-
mento de la educación superior

Orientado al fomento, mejoramiento y 
aseguramiento de la calidad de la Educación Su-
perior o Terciaria, a través del diseño, formula-
ción de políticas, planes, programas, proyectos 
y estrategias enfocadas al acceso, cobertura, 
permanencia, pertinencia y graduación, investi-
gación, innovación, evaluación y financiamiento, 
además de garantizar el seguimiento, inspec-
ción, vigilancia, reconocimiento, fortalecimiento 
académico, administrativo y de gestión del sec-
tor educación a nivel nacional e internacional.

8.5.2.4. Plan de Desarrollo de Arbeláez

El Plan de Desarrollo del municipio de Arbeláez para la vigencia 2020-2023 es “Arbeláez somos 
todos” dentro del cual se encuentran los siguientes objetivos.

• Gestionar convenios interinstitucionales con entidades de Educación en los niveles técnicos 
profesionales y tecnólogos con el fin de promover el acceso a la educación para la pobla-
ción Urbana y Rural.

• Gestionar a través de convenios educativos estrategias de proyecto de vida, ferias univer-
sitarias, y orientación profesional y vocacional para la accesibilidad a la educación superior. 

Como estrategia de la Administración Municipal ARBELÁEZ SOMOS TODOS se plantea crear 
una herramienta base que dé a conocer las necesidades insatisfechas que tiene esta población y po-
der enfocar de esta forma acciones para que esta población acceda a la educación superior, tenga 
mejores ofertas laborales y proyecte su futuro de vida.
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8.5.2.5. Plan de Desarrollo de Granada

8.5.2.6. Plan de Desarrollo de San Bernardo

8.5.2.7. Plan de Desarrollo de Cabrera

El Plan de desarrollo “Granada, gestores 
de nuestro propio cambio” contempla el pro-
grama 11 denominado “Más y mejor educación: 
Territorio de oportunidades” el cual menciona 
que se entiende a la educación como un dere-
cho y como un instrumento de igualdad social, 
que nivela las oportunidades, promoviendo la 
movilidad social y mejoría de la calidad de la 
democracia. Granada apuesta a una educación 
integral, con mejoras en la cobertura, eficien-
cia, calidad y pertinencia educativa de nuestros 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Granada 
quiere construir un territorio de oportunida-
des, que reflexione alrededor de las necesida-
des del aprendizaje y posesione a grandes inte-
lectos en la región. El programa está orientado 
al acceso educativo, a la calidad del mismo y a 
la permanencia del estudiante en la Institución. 
Así mismo promueve incentivos, tanto para el 
estudiante como para el docente, fortaleciendo 

El Plan de Desarrollo Municipal de San 
Bernardo 2020-2023 “Todos comprometidos 
con San Bernardo” busca aumentar la cober-
tura en educación superior ya que la cobertura 
en educación superior profesional en el muni-
cipio no supera ni el 1 % en 2015, 2016 y 2017. 
La meta en este aspecto es llegar al 2 % al final 
del cuatrienio.

Cabe aclarar que la juventud de San Ber-
nardo del Viento ha participado en programas 

“Bienestar y progreso para Cabrera Z. R. 
C” es el Plan de Desarrollo que se encuentra 
en ejecución, en el apartado de educación supe-
rior se evidencia una cobertura muy baja para 
este municipio. La Gobernación de Cundina-
marca a través de sus instrumentos estadísticos 
registra el indicador de “Tasa de Cobertura en 
Educación Superior” con los siguientes datos 
para el municipio para 2010 a 2016, donde se 
muestra que los esfuerzos en acceso a opor-

capacidades que permitan confrontar retos so-
ciales, económicos y culturales. Con el fin de ga-
rantizar que la educación sea incluyente y esté 
al alcance de todos, se implementan estrategias 
de transporte escolar, de alimentación escolar 
y el apoyo para el acceso a la educación técni-
ca, tecnológica y/o superior. De igual forma, se 
realizan mejoramientos de infraestructura física 
y dotación a sedes educativas lo cual contribu-
ye a un aprendizaje digno. El objetivo de este 
programa es Garantizar el acceso oportuno a 
una educación incluyente y de calidad para el 
desarrollo integral del individuo y del territorio.

Este plan de desarrollo no contempla la 
articulación de la educación media con la edu-
cación superior, pero si busca el mejoramiento 
de la calidad en los niveles que se ofertan en el 
municipio.

técnicos y tecnológicos, aunque no se lleva re-
gistro de ellos. Actualmente el municipio cuenta 
con CERES, siendo el enlace la Universidad de 
Córdoba, prestándose estos servicios en la Ins-
titución Educativa San Francisco en el casco ur-
bano del municipio. Sin embargo, los programas 
existentes Administración en salud y adminis-
tración financiera no satisfacen las necesidades 
de los jóvenes sanbernardinos, y no cuentan 
con oferta laboral en el municipio.

tunidades de educación universitaria, técnica y 
tecnológica son débiles, lo que preocupa viendo 
las tasas de deserción y lo expuesto en el análi-
sis demográfico, dado que el municipio hoy tie-
ne una población importante que requiere de 
cualificación para el trabajo y la potenciación 
de capacidades. 

En este aspecto desde el plan de desarro-
llo se propone un programa denominado “Edu-
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cación para el desarrollo” en la que se incorpora la estrategia de “Preparación para la vida”, gestión 
de convenios para la formación universitaria en la que se proyecta realizar un convenio anual con una 
Institución de Educación Superior para practicantes y pasantes teniendo en cuenta la proyección del 
desarrollo local y la relación del municipio con la región promoviendo su desempeño en el mismo 
territorio.

8.5.2.8. Plan de Desarrollo de Pandi

8.5.2.9. Plan de Desarrollo de Tibacuy

8.5.2.10. Plan de Desarrollo de Venecia

En el municipio de Pandi, se encuentra 
en ejecución el Plan de Desarrollo “Unidos por 
Pandi, Unidos por el progreso” el cual afirma 
que es importante para el desarrollo profesio-
nal de los jóvenes estudiantes la consecución 
de ofertas educativas técnicas, tecnológicas y de 
educación superior, principalmente para forta-
lecer el sistema de conectividad, beneficiándose 
de la oferta mundial de conocimiento. Disminu-
yendo a la par una de las causas selectivas y de 
mayor carga social como es la migración de los 
jóvenes para la continuidad de programas aca-
démicos de formación del municipio con la re-
gión promoviendo su desempeño en el mismo 
territorio. Frente a la tasa de cobertura bruta 
en educación total, el municipio necesita de un 
nivel alto de esfuerzo para el Cierre de Brechas 
comparado con la meta a 2022 que es del 88 % 

El plan de desarrollo “Más desarrollo y 
equidad para Tibacuy” contempla un programa 
dedicado a la educación, denominado “crean-
do una mejor educación”, el objetivo de este 
programa es garantizar la educación inclusiva, 
equitativa, y de calidad generando oportunida-

Dentro del plan de desarrollo del muni-
cipio de Venecia, denominado “Compromiso y 
Firmeza por Venecia” encontramos en el eje 
estratégico N.° 1 enfocado en el desarrollo so-
cial desde la educación y allí se despliegan los 
siguientes objetivos, 1. fortalecimiento de la 
media vocacional en las instituciones con el fin 
de dar herramientas que permitan el libre de-
sarrollo de los bachilleres del municipio. 2. Es-

puesto que, la cobertura del municipio está por 
debajo del nivel departamental.

En educación superior se plantea que 
para acceder a estudios de nivel superior se ha 
requerido de muchos requisitos incluyendo fi-
nanciación, de la cual ha sido unos de los mayo-
res inconvenientes para obtener dichos títulos 
profesionales. Por ende, se propone continuar 
con la estrategia de CERES del ministerio de 
educación y alianzas con Instituciones de Educa-
ción Superior, y proyectar una mayor cobertu-
ra de educación de este nivel para los distintos 
habitantes de todas las veredas, aprovechando 
todos los recursos disponibles y promoviendo 
la gestión de recursos carentes.

des de aprendizaje para infantes, niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayo-
res, promoviendo el desarrollo de capacidades 
educativas en cada etapa de la vida en el sector 
creando una mejor educación. 

tablecer los convenios con las Instituciones de 
Educación Superior. 3. Mejorar la calidad edu-
cativa a nivel técnico, tecnológico y profesional, 
entre otros, pero enfocados a mejorar las con-
diciones de la educación media con respecto a 
transporte y alimentación.

Como conclusión podemos evidenciar un 
gran propósito de las alcaldías por potenciar las 
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condiciones de calidad educativa en el nivel de básica secundaria y media, se ha buscado mejorar y 
ampliar la cobertura educativa en cada uno de los municipios, así como también se evidencia el in-
terés en generar convenios con Instituciones de Educación Superior para poder apalancar este nivel 
educativo directamente desde sus municipios. Se debe tener en cuenta que estos planes de desarrollo 
para esta vigencia 2023 están finalizando por lo que se deben tomar los avances al respecto de la 
educación y también los nuevos retos que se presentan en la provincia.

8.5.3. Índice de ciudades modernas

El índice de ciudades modernas (ICM), es 
un indicador que permite determinar los avan-
ces y retos en las ciudades y municipios del país. 
La estructura del indicador permite un análisis 
multidimensional a diferentes escalas territoria-
les con puntaje de 0 a 100, siendo este último 
el de mejor desempeño. Es una medición del 
desarrollo integral de las ciudades en los ám-
bitos social, económico, tecnológico, ambiental, 
institucional y de seguridad, que contribuye a: 
Conocer el estado actual de las ciudades, iden-
tificar Acciones de Mejora, Apoyar la toma de 
decisiones, conectar los territorios y evidenciar 
los resultados de las regiones.

Medición del desarrollo integral de las 
ciudades en los ámbitos social, económico, tec-
nológico, ambiental, institucional y de seguridad 
a través de las siguientes dimensiones:

1. Gobernanza, participación e institu-
ciones. 

2. Productividad, competitividad y com-
plementariedad económica. 

3. Seguridad. 
4. Sostenibilidad. 
5. Ciencia, tecnología e innovación.
6. Equidad e Inclusión social.

En los resultados agrupados por departa-
mentos, 29 de ellos registraron un mejor des-
empeño entre 2014 y 2020, siendo Risaralda, 

Quindío, Córdoba, Tolima y Huila los que tuvie-
ron mayor avance. Atlántico, Antioquia, y Risa-
ralda ocuparon los primeros lugares del ranking.

En cuanto a las ciudades capitales, figuran 
con medición alta Medellín con 69 puntos so-
bre 100; Bogotá con 68; Bucaramanga con 63; 
Barranquilla con 62, Manizales con 61 y Cali con 
60. Con desempeño medio figuran Tunja con 60; 
Pereira 57, Armenia 56, Pasto e Ibagué con 54 
puntos, siendo esta última junto con Montería, 
Neiva y Florencia las que registraron mayores 
avances en el periodo evaluado (2014-2020). 

El ICM resalta que, en 2020, las dimensio-
nes con mayores avances fueron Ciencia, Tec-
nología e Innovación y Seguridad. La primera, 
por cuenta del aumento en la tasa de suscrip-
ción a internet, destacando que, según el DANE, 
el acceso de los hogares a internet fijo mejoró 
significativamente, pasando de 40,5 % en 2018 a 
46,2 % en 2020. La segunda, debido a la disminu-
ción en las tasas de hurtos a personas, lesiones 
y homicidios (DNP 2021).

Para la provincia de Sumapaz se obtuvo 
un promedio de este índice del 42,9 obtenien-
do así un incremento de este índice de casi 3 
unidades en los últimos tres años, y logrando 
así llegar al resultado obtenido en las vigencias 
2015 y 2015.
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Ilustración 46 Índice de ciudades modernas promedio municipios provincia de Sumapaz

Fuente: elaboración propia - Datos Departamento Nacional de Planeación (2021).

Los resultados de este índice para cada 
municipio se muestran en la siguiente ilustra-
ción en donde se puede evidenciar que a pe-
sar de que de Fusagasugá es el epicentro de 
la provincia tuvo un resultado poco favorable 
con respecto al municipio de San Bernardo, 
esto se debe a factores que son importantes 
y que influyen de manera directa en las demás 
dimensiones de este estudio como por ejemplo 
la seguridad y la sostenibilidad.

Para el presente estudio solo se tomaron 
en cuenta los siguientes índices, Ciencia, tec-
nología e Innovación, cobertura en educación 
superior, índice de pobreza multidimensional, 
índice de educación, índice de competitividad e 
índice de productividad.

Gráfica 254 Índice de ciudades modernas por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos Departamento Nacional de Planeación (2021).
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El municipio de la provincia que menor 
índice obtuvo en el estudio fue Venecia, sin em-
bargo, cabe destacar que ha sido el único mu-
nicipio de la provincia que ha venido con resul-
tado favorable años tras año desde la vigencia 
2010 don inició con un resultado de 30 y para 
el 2020 llegando a los 39 puntos. El mejor re-
sultado para el municipio de Fusagasugá fue en 
el 2017 donde alcanzó los 51 puntos de este 
índice.

En la dimensión de equidad e inclusión 
social, específicamente en el indicador de po-
breza multidimensional para la vigencia 2020 
denota un buen resultado para el municipio 
de Fusagasugá, que como eje de la provincia ha 
mejorado las condiciones para sus habitantes, 
esto en contraste con aspectos ya destacados 
de fuerza económica en el sector comercio y 
agropecuario.

Gráfica 255 Índice pobreza multidimensional por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos Departamento Nacional de Planeación (2021).

El indicador de educación de los muni-
cipios también refleja un gran avance en este 
aspecto en cada uno de los municipios duran-
te los últimos cinco años, dejando a los muni-
cipios de Pasca, Fusagasugá y Arbeláez con un 
resultado positivo de 72 puntos, el municipio 

con puntuación más baja de la provincia fue el 
municipio de Pandi, que de hecho ha venido re-
trocediendo en este aspecto desde el 2014 con 
un resultado de 47 puntos y en el 2020 con un 
resultado de 38 puntos.

Gráfica 256 Índice de educación por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos Departamento Nacional de Planeación (2021).
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En conclusión, podemos ver el crecimien-
to de estos municipios de la provincia desde un 
panorama multidimensional, cobijando diferen-
tes aspectos que le dan fuerza al departamen-
to, este crecimiento implica que se requiere de 
mayor mano de obra calificada, más profesio-
nales que impulsen los territorios desde estas 
miradas incluso desde las mismas falencias de 
cada municipio en las que se deben trabajar y 
de esta manera fomentar el desarrollo de estos 
y de la provincia.

En el indicador de productividad encon-
tramos que la provincia tiene un índice prome-
dio de 16 el cual es muy bajo, como se puede 
ver en la siguiente ilustración el municipio que 
tiene el índice más alto es el municipio de Fusa-
gasugá y aun así este no se acerca al número 50, 
los municipios de Silvania y San Bernardo tie-
nen un índice de productividad de 22, la mitad 
del municipio de Fusagasugá, los municipios de 
Granada, Pandi, Tibacuy y Venecia son los que 
menor índice de productividad tienen.

Gráfica 257 Índice de productividad por municipio

Fuente: elaboración propia - Departamento Nacional de Planeación (2021).

Como se puede observar en los resultados de los municipios de esta provincia el índice de ciu-
dades modernas es relativamente bajo para ser una de las provincias más cercanas a la ciudad capital, 
estos resultados se pueden deber a que el 90 % de los municipios que conforman esta provincia son 
de vocación netamente agropecuaria y que no se cuenta con Instituciones de Educación Superior que 
apalanquen el desarrollo de los mismos en otros indicadores como ciencia, tecnología e innovación 
y en producción académica.

8.5.4. Educación en la provincia
Respecto al componente de educación 

del Índice de Competitividad, la provincia de 
Sumapaz ocupa el noveno lugar a nivel departa-
mental, con un puntaje de 4,55. Ahora bien, en 
la siguiente tabla se puede ver de manera desa-
gregada la población en edad escolar, distribuida 
por edades, grado y deserción. 

Desde esta perspectiva, el estudio permi-
te evidenciar que en los municipios de la pro-
vincia existe un alto índice de educación básica 
primaria y secundaria de manera global, gene-
rando un escenario potencial para que jóvenes 
de la región puedan acceder a la educación su-
perior motivado por la aplicación de las diver-
sas estrategias en este aspecto por parte de los 
planes de desarrollo de cada municipio de la 
provincia de Sumapaz
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Tabla 47 Relación de matrículas y deserción por nivel de escolaridad

Fuente: elaboración propia con datos de MEN-SIMAT, matrícula consolidada (2018).

8.5.5. Instituciones de educación básica secundaria y educación media
La provincia de Sumapaz cuenta con un total de 63 Instituciones Educativas en el nivel de básica 

secundaria y educación media, el total de sedes educativas asciende al número de 317 aumentando su 
cobertura en donde se tiene que el 75 % hace presencia en las áreas urbanas y un 25 % en las áreas 
rurales; 30 instituciones corresponden al sector privado y 33 al sector oficial.

Gráfica 258 Colegios provincia de Sumapaz por sector

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte Directorio Educativo - MEN (2022).

Teniendo en cuenta el reporte del Di-
rectorio Educativo del Ministerio de Educación 
Nacional MEN, se evidencia que el municipio de 
Fusagasugá es el que cuenta con mayor núme-
ro de Instituciones Educativas llegando a las 42 
con una participación del 67 % en la provincia 
de Sumapaz que a su vez hacen presencia en 92 
sedes, el 70 % corresponden al sector privado 
con 29 instituciones y el 30 % al sector oficial 
con 13. Los demás municipios tienen una par-
ticipación en la provincia del 33 % con Silvana 
que tiene el 6 % y en el último lugar Venecia con 
el 2 %. 32 de las instituciones son de carácter 
académico y 29 de carácter técnico.
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Gráfica 259 Colegios provincia de Sumapaz por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte Directorio Educativo - MEN (2022).

8.5.6. Pruebas Saber 11

El Examen de Estado de la Educación Me-
dia, Saber 11°, es un instrumento de evaluación 
estandarizado que mide oficialmente la calidad 
de la educación formal impartida a quienes ter-
minan el nivel de educación media. Saber 11° 
está compuesto por cinco pruebas: Lectura 
Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, 
Ciencias Naturales e inglés (ICFES 2022).

De acuerdo con los resultados obtenidos 
por el ICFES en cuanto a las Pruebas Saber 11 
de los municipios que hacen parte de la provin-
cia de Sumapaz estas fueron presentadas por 
un total de 2.683 estudiantes.

Ilustración 47 Número de estudiantes que presentaron la prueba por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte Resultados Saber 11 - ICFES (2020).

El municipio de Fusagasugá fue el que 
tuvo mayor participación de estudiantes lle-
gando a 1.823 obteniendo así un 68 % respecto 
a los municipios de la provincia, esto obedece 
al número de instituciones con las que cuenta 
este municipio que alcanza las 42 instituciones 
cuando los otros municipios solo cuentan entre 
1 y 4 instituciones. Aun así, los resultados obte-

nidos en esta prueba revelan que el municipio 
de Pasca fue el que tuvo mejores resultados al-
canzando un puntaje promedio de 257, seguido 
por Fusagasugá con un puntaje promedio de 
253, los municipios que quedaron por debajo 
de los 240 puntos fueron Silvania, Pandi, Cabre-
ra y Granada con 238, 237, 234 y 234 puntos 
respectivamente.



322

8.5.7. Índice de analfabetismo
De acuerdo con el reporte de las tasas 

de analfabetismo total de la vigencia 2017, para 
los municipios que conforman la provincia de 
Sumapaz, muestra que los municipios con ma-
yor tasa son los de Tibacuy y Venecia con 14,1 y 
13,4 respectivamente y los municipios que pre-
sentan menor tasa de analfabetismo son los de 
Granada con 4,33, Fusagasugá con 5, San Ber-
nardo con 5,23, Pasca con 5,6 y Arbeláez con 
5,99.

La tasa de analfabetismo promedio para 
la provincia de Sumapaz es de 7,5. Esta tasa ex-

presa la falta de instrucción con respecto a la 
lectura y escritura. En comparación con las pro-
vincias de Alto Magdalena, Ubaté, Sabana Occi-
dente, Sabana Centro y Soacha, las cuales son 
objeto del presente estudio, la provincia de Su-
mapaz ocupa el segundo lugar en analfabetismo 
superada únicamente por la provincia del Alto 
Magdalena que tiene una tasa del 11,5.

A continuación, se muestra el resultado 
obtenido por parte de los municipios de la pro-
vincia con respecto al índice de analfabetismo.

Gráfica 260 Índice de analfabetismo por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos IDEC Infraestructura de Datos Espaciales Cundinamarca (2017).

8.5.8. Tasa de tránsito de educación media a educación superior

La tasa de absorción inmediata o de 
tránsito inmediato a educación superior, es un 
indicador de acceso y eficiencia del sistema 
educativo, que da cuenta de la proporción de 
bachilleres que ingresan a programas de educa-
ción superior en el año siguiente a la culmina-
ción de la educación media.

De acuerdo con lo anterior para la pro-
vincia de Sumapaz y teniendo en cuenta el re-
porte de la Infraestructura de Datos Espaciales 
Cundinamarca IDEC del 2021, la tasa de trán-
sito inmediato del 2018 para el 2019 fue del 
31 %, esto quiere decir que por cada 100 estu-
diantes que se matricularon en el 2018 a grado 
11, únicamente 31 lograron acceder a Institu-
ciones de Educación Superior en el 2019.
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Ilustración 48 Tasa de tránsito inmediato 2018 a 2019 por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos IDEC Infraestructura de Datos Espaciales Cundinamarca  (2021).

Como se puede evidenciar en los datos segregados por municipio, el municipio que tiene la 
tasa de tránsito más alta es el municipio de Venecia con un 44 %, seguido del municipio de Fusagasugá 
con 43 %, los municipios que menos tasa de tránsito tienen son los de San Bernardo, Tibacuy y Pandi 
con 25 %, 21 % y 19 % respectivamente. Estos datos permiten evidenciar la poca cobertura que tiene 
la provincia en cuanto a educación superior, ya que ni siquiera se alcanza a tener el 50 % en tasa de 
tránsito inmediato.

8.5.9. Instituciones de Educación Superior (IES)

En este aspecto encontramos que en el 
único municipio de la provincia en donde hay 
presencia de Instituciones de Educación Supe-
rior es en Fusagasugá con 3 instituciones, en 
donde la Universidad de Cundinamarca es la 
institución que mayor cantidad de programas 
académicos oferta con un total de 16 progra-
mas, 7 de nivel universitario, 5 de especializa-

ción, 2 de maestría, 1 doctorado y 1 tecnoló-
gico; le sigue el Instituto Superior de Ciencias 
Sociales y Económico Familiares-ICSEF con 4 
programas 1 a nivel universitario, 1 nivel tec-
nológico y 2 de nivel técnico profesional, y en 
el último lugar encontramos a la Dirección 
Nacional de Escuelas con 1 programa en el ni-
vel técnico profesional.

Ilustración 49 Programas por nivel de formación

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte por programas SNIES (2023).
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Dentro de los núcleos básicos de cono-
cimiento de los programas ofertados para la 
provincia de Sumapaz se encuentran el de eco-
nomía, administración, contaduría y afines que 
representan el 38 % con 8 programas, le sigue el 
núcleo de ciencias de la educación representan-

do el 19 % con 4 programas, los de Ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y afines representan el 
14 % con 3 programas y el 29 % restante co-
rresponden a los núcleos de ciencias sociales y 
humanas, ingeniería, y matemáticas.

8.5.10. Número de inscritos y admitidos a programas académicos

En la provincia de Sumapaz se obtuvo para la vigencia 2021 un número total de inscritos de 
2.127 y en la misma vigencia se tuvo un total de 1.091 admitidos, lo que representa una brecha efecti-
va de admisión del 49 %. Las áreas del conocimiento que menos brecha presentan son las de Ciencias 
de la Educación, Matemáticas y Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales y Humanas con 49 %, 29 % y 
48 % respectivamente, seguidas de las áreas de Economía, administración, contaduría, e Ingeniería, 
arquitectura y urbanismo, con el 79 % y 109 %, el área que más presenta brecha es la de Agronomía, 
veterinaria y afines con un 228 % lo que quiere decir que hay una gran demanda de programas en esta 
área específica por la vocación propia de la provincia.

Ilustración 50 Número de inscritos y admitidos por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Datos Bases Consolidadas Inscritos y Admitidos SNIES (2021).

Es de aclarar que en el único municipio de la provincia donde se presentan cifras de inscritos y 
de admitidos es en el municipio de Fusagasugá.

8.5.11. Pruebas Saber Pro

De acuerdo con los datos del ICFES, para el 2020 en la provincia de Sumapaz presentaron la 
prueba Saber Pro 1.006 estudiantes, donde el 83 % corresponden al municipio de Fusagasugá con 832 
estudiantes.
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Ilustración 51 Número de Estudiantes Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte ICFES (2021).

El resultado promedio de la prueba para la provincia en los módulos de Comunicación Escrita, 
Lectura Crítica, inglés y Competencia Ciudadana fue de 146,3, el municipio con el mejor resultado 
fue Granada, seguido de Venecia, Pandi y Fusagasugá. Los municipios con el resultado más bajo fueron 
San Bernardo, Tibacuy, Arbeláez y Cabrera.

Gráfica 261 Resultados promedio Prueba Saber por municipio

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte ICFES (2021).

Estos resultados reflejan que el municipio 
de Fusagasugá a pesar de ser el epicentro de 
la provincia de Sumapaz no presenta la mejor 
calidad educativa, en cambio municipios como 
Granada, Venecia y Pandi obtuvieron mejores 
resultados en estas pruebas. Cabe resaltar que 
la cantidad de colegios que tiene el municipio 

de Fusagasugá supera por más de 10 veces la 
cantidad de colegios que presentan los demás 
municipios de la provincia, lo que implica mayor 
inversión, planeación y estrategias de fortaleci-
miento de la educación.
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8.5.12. Graduados de las Instituciones de Educación Superior

La provincia de Sumapaz registró en la vigencia 2021 un total de 1.933 graduados en entidades 
de educación superior IES. La modalidad que más graduados tuvo fue la presencial con 1.641 gradua-
dos lo que corresponde al 85 % del total de graduados para esta provincia, las modalidades a distancia 
y virtual solo llegaron al 15 % en el 2021.

Ilustración 52 Graduados por modalidad de formación

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte graduados Ob-
servatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

Los graduados de la vigencia 2021 para la 
provincia de Sumapaz de acuerdo con el área 
de conocimiento tuvieron el siguiente com-
portamiento, el 34 % con 656 graduados y 33 % 
con 635 correspondieron al área de Economía, 
administración, contaduría y afines, y Ciencias 
sociales y humanas, respectivamente, el área de 
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines tuvo 
un 18 % con 346 graduados, seguido de ciencias 

de la educación con el 10 %. El 5 % restante co-
rrespondió a las áreas de ciencias de la salud, 
Agronomía, veterinaria y afines, y Matemáticas 
y ciencias naturales. Estos datos corresponden 
a la realidad de la provincia en el sector eco-
nómico y educativo, sin embargo, queda corto 
para la vocación económica de la provincia que 
como se evidencio en dicho apartado corres-
ponde al sector agropecuario.

Tabla 48 Graduados por área de conocimiento

Fuente: Elaboración propia. Datos Reporte graduados Observa-
torio Laboral para la Educación OLE (2021).
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En cuanto al nivel de formación se ve una participación del 38 % con 726 graduados en el nivel 
universitario, seguido del nivel tecnológico con 544 graduados que corresponden al 28 %, en el nivel 
técnico se tuvo un resultado de 416 graduados que representan el 22 %, en los niveles de posgrado 
de especialización y maestría se ve un resultado menor con el 10 % y 2 % respectivamente para un 
total de 247 graduados.

Ilustración 53 Graduados por nivel de formación

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte graduados Observatorio 
Laboral para la Educación OLE (2021).

8.5.13. Tasa de cotización por área de conocimiento

De acuerdo con el reporte de tasa de cotización emitido por el Observatorio Laboral la Edu-
cación con respecto a los graduados del 2019 y en seguimiento para 2020 y 2021 se tomó como 
muestra los programas académicos que para el 2021 alcanzaron una tasa de cotización por encima 
del 90 %, este reporte contempla los programas a nivel nacional.

Gráfica 262 Tasa de Cotización por área de conocimiento

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte graduados Observatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

Como se muestra en el gráfico anterior, el área de conocimiento que más tasa de cotización 
presenta es la de Agronomía, veterinaria y afines en donde alcanzó el 100 % y el área que estuvo más 
cerca al 90 % fue la de ciencias de la salud con el 96,3 % cabe destacar que las denominaciones de 
programa que tuvieron tasa de cotización por encima del 90 % llega a los 292 programas, dentro de 
los cuales 123 corresponden al nivel académico de tecnología, 110 del nivel profesional y 58 de nivel 
técnico profesional.
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Ilustración 54 Número de programas por nivel académico

Fuente: elaboración propia - Datos Reporte graduados Observatorio Laboral para la Educación OLE (2021).

Dentro de los programas que más tasa de cotización presentan se encuentran los de profesio-
nal en agroindustria, administración comercial y de sistemas, administración de la calidad, administra-
ción de empresas, comercio internacional y mercadeo, comunicación y medios digitales, ingeniería de 
sistemas con énfasis en telecomunicaciones, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en automa-
tización industrial, ingeniería de las artes digitales, entre otras.

8.6. Caracterización de expectativas de los sectores

8.6.1. Expectativas de las empresas

El estudio realizado a través de las empresas del sector productivo de la provincia de Sumapaz 
muestra una gran tendencia hacia dos áreas del conocimiento muy importantes, a continuación, se 
muestran los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos estadísticos a las empresas 
de la provincia.

Gráfica 263 Áreas de conocimiento demandadas por las empresas

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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Como se puede ver en la gráfica ante-
rior hay dos áreas del conocimiento que son 
las más demandadas por el sector productivo, 
el área de la ingeniería, arquitectura, urbanis-
mo y afines con un resultado de 35,38 % y el 
área de economía, administración, contaduría 
y afines con un 29,23 % estos resultados evi-
dencian el crecimiento del sector servicios en 
la provincia en donde estas áreas son primor-
diales para el desarrollo de las empresas por 
el componente adaptativo de las mismas en 
cuanto a los avances en áreas de la tecnología y 
de la administración. En tercer lugar, se tiene el 
área de la agronomía, veterinaria y afines, esto 
muy de acuerdo a la vocación agropecuaria de 
la provincia que se evidencia en el diagnóstico 
realizado en el presente estudio ya que como 
vimos la provincia cuenta con cerca del 30 % en 
actividades productivas de agricultura, ganade-
ría, caza, silvicultura y pesca, cabe resaltar que 
la provincia de Sumapaz cuenta con cerca del 
70 % de unidades agropecuarias destinadas al 
sector pecuario, 27 % al sector agrícola y 3 % al 
área de bosques. 

Dentro de las áreas menos demandadas 
por parte de las empresas se tienen las de las 
áreas de las matemáticas y ciencias naturales, y 
las ciencias sociales y humanas con un resulta-
do del 3,08 % y ciencias de la educación con un 
resultado de apenas el 1,54 %. 

Finalmente, dentro de la aplicación de los 
instrumentos se identificó que el 3,08 % de las 
empresas, manifiesta no requerir profesionales. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la mayoría 
de las empresas de la provincia corresponden 
al sector del comercio llegando a las 6.664 uni-
dades económicas, ubicándose la mayoría en el 
municipio de Fusagasugá el cual funciona como 
epicentro de la provincia con 9.805 unidades 
dedicadas a este sector.

Dentro del estudió se logró identificar 
la precepción de las personas en cuanto a si 
consideran que es fácil ubicar estas profesiones 
demandadas en la región con un resultado del 
62,54 % indicando que sí, este resultado se da 
ya que en la provincia se cuenta de acuerdo al 
reporte del SNIES con una oferta 21 programas 
académicos en educación superior, de los cua-
les el 38 % corresponden a programas del área 
del conocimiento de economía, administración, 
contaduría y afines y el 14 % equivale a progra-
mas del área del conocimiento de ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo y afines, adicionalmente 
el 9 % de los programas hacen parte del área 
de conocimiento de agronomía, veterinaria y 
afines, sin embargo y de acuerdo al diagnóstico 
realizado en el presente estudio, se logra identi-
ficar una baja cobertura frente a la demanda de 
estos programas en la provincia. 

El 38,46 % de las personas encuestadas 
manifestaron que no es fácil ubicar estas pro-
fesiones en la región esto se debe al descono-
cimiento de la oferta de profesiones y profe-
sionales en la región y a la baja cobertura que 
se tiene en la provincia frente a la demanda de 
estudios en educación superior.

8.6.1.1. Profesiones demandadas por el sector productivo
La aplicación de los instrumentos a las empresas también arrojó los oficios más demandados, 

estos se encuentran enfocados en el sector del comercio que es el que mayor participación tiene 
dentro de las unidades económicas de acuerdo con el DANE, adicionalmente este sector en la apli-
cación alcanzó el 35 % de participación, seguido de las industrias manufactureras con el 21,54 % y de 
otras actividades de servicios con el 9,24 %. A continuación, se muestran los resultados obtenidos 
frente a la demanda de oficios por parte de las empresas de la provincia de Sumapaz.
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Gráfica 264 Oficios demandados por las empresas

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

El gráfico anterior muestra como la de-
manda de los empresarios en la provincia tie-
ne el 35,38 % en los trabajadores de servicios 
y vendedores de comercio y mercados, esto en 
todo lo que tiene que ver con los servicios de 
atención al cliente, seguido de los técnicos y 
profesionales de nivel medio con los servicios a 
nivel productivo con un 21,54 %, en tercer lugar 
se tiene la demanda de los profesionales, cien-
tíficos e intelectuales en áreas como la ingenie-
ría y el mercadeo con un resultado del 15,38 %. 
Como se puede ver la demanda del sector re-

quiere mayor mano de obra en los niveles ope-
rativos y técnicos, dada la naturaleza y tamaño 
de las empresas que se encuentran en la pro-
vincia, aun así, hay una demanda del 15 % para 
los servicios profesionales y un 3,08 % para per-
sonal de apoyo administrativo. Estos resultados 
son coherentes con el diagnóstico realizado a la 
provincia por cuanto la vocación de la provincia 
se encuentra dividida en tres actividades princi-
pales, el sector comercio, el sector agropecua-
rio y el sector servicios.

8.6.1.2. Oficios demandados por el sector productivo

Dentro de los oficios demandados por 
las empresas se tiene que el 13,85 % correspon-
de a servicios de atención al cliente, seguido 
de servicios de producción con un 7,69 % y de 
ventas con el 6,15 %, lo anterior tiene relación 
con el sector productivo relevante de la provin-
cia el cual es el de comercio como se pudo ver 
en la etapa de diagnóstico ya que la provincia 
cuenta con más de 6.664 unidades económicas 
en comercio y 4.672 unidades en servicios. En 
este sentido y teniendo en cuenta la demanda 
de programas académicos o carreras se tiene 
que el 29,23 % corresponde a programas del 

área de la economía, administración, contaduría 
y afines, dentro de las que se destacan adminis-
tración de empresas con el 16,92 %, contaduría 
con 10,77% y finanzas con el 1,54 %, adicional-
mente se demandan carreas en el área de la 
ingeniería llegando al 35,38 % con programas 
académicos como la Ingeniería Industrial con el 
18,46 %, técnicos mecánicos con el 4,62 %, inge-
niería civil y mecánica con el 3,08 %, que tam-
bién tiene que ver con la vocación agropecuaria 
de la provincia, ya que cada vez este sector se 
encuentra tecnificándose y actualizándose.
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8.6.1.3. Áreas de formación que considera el sector 
productivo son pertinentes para los estudiantes

Hay una gran relación entre las profesiones demandadas por las empresas y las profesiones que 
este sector considera sean pertinentes para los estudiantes como veremos en el gráfico siguiente.

Gráfica 265 Áreas pertinentes para la provincia de acuerdo con el sector productivo

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Las áreas que las empresas consideran 
deben ofertarse en la provincia son las de Inge-
niería, arquitectura, urbanismo y afines con una 
participación del 24,62 %, economía, administra-
ción, contaduría y afines con el 23,08%, seguido 
de las ciencias de la salud con un 15,38 %, para 
este aspecto del estudio es relevante ver este 
resultado en ciencias de la salud, sin embargo es 
pertinente teniendo en cuenta la gran necesidad 
que se evidenció luego de pasar por la emer-
gencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. El 
área de la agronomía, veterinaria y afines apenas 
tuvo un resultado del 9,23 % lo anterior debido 
a que la mayoría de las empresas objeto del es-

tudio corresponden al área urbana y cerca del 
36 % corresponden al sector del comercio.

En este sentido se ve el incremento en 
la necesidad de profesionales en áreas como 
la ingeniería con programas como la ingeniería 
de sistemas, la programación y la ingeniería in-
dustrial y áreas de la administración guardando 
el hilo conductor entre las áreas que son más 
adaptativas a los avances tecnológicos y econó-
micos; también dejan ver las expectativas que 
tienen los empresarios frente aspectos como la 
salud, las artes y la educación.
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8.6.2. Expectativas de los rectores y 
coordinadores de educación media de la región

8.6.2.1. Sector y especialidad de los colegios y su relación 
con planes de articulación y orientación vocacional con IES

Para la provincia de Sumapaz dentro del estudio y la aplicación de los instrumentos se tiene 
que el 72 % de los colegios pertenecen al sector oficial y el 38 % al sector privado. En cuanto a la 
especialidad de los colegios se obtuvieron los siguientes resultados.

Gráfica 266 Especialidad de los colegios de la provincia

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Como se puede ver en la gráfica anterior 
la especialidad de los colegios que tiene ma-
yor relevancia es la académica con el 37,21 % 
de participación, esto quiere decir que estos 
colegios no cuentan con una vocación o línea 
definida para orientar a sus estudiantes hacia 
el trabajo o hacia un programa de educación 
superior en cualquiera de sus modalidades. El 
62,79 % de los colegios de la provincia cuentan 
con una especialidad técnica incluyendo espe-
cialidades como técnico agropecuario, técnico 
industrial o técnico comercial. Los colegios que 
cuentan con alguna especialidad ayudan a sus 
estudiantes a orientarse hacia alguna de esas 
áreas, lo que permite que desde la educación 
básica secundaria y media puedan tener una lí-
nea de educación trazada y así realizar la arti-
culación con alguno de los programas que se 
ofertan en las Instituciones de Educación Supe-
rior de la provincia. 

A pesar que el 63 % de los colegios de la 
provincia tienen especialidad apenas el 51 % de 

los colegios objeto del presente estudio cuen-
tan con procesos de articulación con la educa-
ción superior, sin embargo, el 60 % afirma haber 
tenido experiencias de articulación, esto signi-
fica que estas experiencias no han rendido los 
resultados esperados por lo que actualmente 
se presenta un decrecimiento en cerca del 9 % 
lo que ha afectado el fortalecimiento de estra-
tegias que permitan facilitar el acceso de los 
estudiantes de educación media a la educación 
superior de la provincia. 

Como resultado de la aplicación de los 
instrumentos se evidencia que el 70 % de los 
colegios cuentan con un plan de orientación 
vocacional lo que permite evidenciar el interés 
de las secretarías de educación en el fortaleci-
miento de estrategias para el tránsito de sus 
estudiantes hacia la educación superior, aun así, 
este aspecto no es visto de igual manera por 
parte de los estudiantes como veremos en un 
apartado siguiente.
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Gráfica 267 Áreas de formación pertinentes para la provincia desde los colegios

8.6.2.2. Intereses de formación de los estudiantes 
identificados por parte de los colegios

La aplicación de los instrumentos a los 
estudiantes de los colegios tuvo resultados 
que reflejan la coherencia de las necesidades 
y expectativas del sector productivo y de los 
coordinadores y rectores de los colegios, aun 
así, estos resultados no guardan relación directa 
con la vocación agropecuaria de la provincia de 
Sumapaz.

En el gráfico siguiente se muestra el re-
sultado de la aplicación de los instrumentos a 
los colegios en cuanto a lo que ellos consideran 
intereses particulares de áreas de formación en 
estudios de educación superior.

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Los resultados obtenidos muestran que 
los colegios objeto del presente estudio tienen 
intereses particulares en áreas como la Ingenie-
ría, la administración y ciencias de la educación, 
sin embargo, como se ha mencionado antes no 
guardan relación directa con la vocación prin-
cipal de la provincia en el sector agropecuario. 
El 50 % de los colegios consideran preferir pro-
gramas de pregrado enfocados en el área de la 
Ingeniería, el 18,75 % programas de economía, 
administración y contaduría, el 9,38 % en cien-
cias de la educación, en cuarto y quinto lugar, se 
tienen la agronomía, veterinaria y afines, y cien-
cias de la salud con un 6,25 %, en los últimos 3 
lugares se tiene a bellas artes, matemáticas y 
ciencias naturales, y las ciencias sociales y hu-
manas con un 3,13 % siendo las áreas menos 
preferidas por los colegios para la ofertad de 
programas de educación superior para sus es-
tudiantes. 

Como se puede ver en los resultados 
existe una orientación o afinidad hacia las inge-

nierías y esto demuestra el impacto que tiene 
la tecnología y los avances en los últimos años 
sobre los territorios, este interés se enfoca 
en programas como la ingeniería de sistemas 
con un 28,13 % seguido de las tecnologías en 
cualquiera de los campos de la Ingeniería con 
un 12,50 %, de la ingeniería electrónica con el 
6,25 % y finalmente de la ingeniería mecatró-
nica con el 3,13 %. En el área de la economía, 
administración, contaduría y afines se puede ver 
que los colegios tienen un interés particular del 
9,38 % en programas asociados a la contaduría 
pública, del 6,25% en programas asociados a la 
administración y del 3,13 % en programas de 
economía. 

Para el caso del área de la agronomía, ve-
terinaria y afines los colegios tienen sus intere-
ses en programas como la ingeniería agronó-
mica, la medicina veterinaria y la zootecnia en 
porcentajes iguales, aun así y de acuerdo con la 
gráfica anterior se denota un poco interés en 
esta área con apenas el 6,25 %.
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Gráfica 268 Formación requerida considerada por los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

De otro lado los colegios consideran que 
la formación que se requiere en la provincia co-
rresponde en gran medida a formación profe-
sional con el 65,12 % de participación, seguida 
de la formación en tecnólogos con el 18,60 % 
y formación para el trabajo con el 9,30 %, final-
mente los colegios no consideran relevante la 

formación de especialistas ya que este tipo de 
formación solo obtuvo el 4,65 % de considera-
ción. Con lo anterior se puede evidenciar un 
interés generalizado por parte de los colegios 
sobre el desarrollo de la provincia a través de la 
educación superior.

8.6.2.3. Áreas o temáticas en las que, según los colegios, 
se requiere formación en la región

Los colegios en coherencia con lo expresado por el sector productivo de la provincia conside-
ran que las áreas de formación que se requieren para la región son Ingeniería, arquitectura, urbanismo 
y afines con un 34,88 % siendo esta el área de mayor preferencia, seguida de economía, administra-
ción, contaduría y afines con el 18,60 %, Ciencias sociales y humanas con el 16,28 %, Matemáticas y 
ciencias naturales con el 13,95 %, ciencias de la salud con el 11,63 % y finalmente agronomía, vete-
rinaria y afines con 4,65 %. Si bien existe una coherencia y articulación de criterios entre el sector 
productivo y los colegios de la provincia, no hay relación con la vocación agropecuaria de la provincia 
ya que es una de las áreas que menos tiene relevancia por lo menos para estos dos sectores como 
se evidencia en la gráfica siguiente.
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Gráfica 269 Temáticas pertinentes para la provincia de Sumapaz

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Para los colegios las temáticas específicas 
que se consideran necesarias para el desarrollo 
de la provincia se tienen con un 18,60 % las ca-
rreras STEM, este resultado muy ligado a las ex-
pectativas de los estudiantes de los grados 10.° 
y 11.°. Le siguen temáticas como la ingeniería 
agrícola con un 13,95 % esto en consecuencia 
y coherencia con la vocación agropecuaria de 

De acuerdo con el estudio realizado se 
ha encontrado que por parte de los colegios en 
cuanto al desarrollo de planes de orientación 
vocacional el resultado es del 70 % de cubri-
miento, sin embargo, en la percepción de los 
estudiantes se denota una diferencia bastante 
significativa ya que el 83,78 % asegura no haber 
recibido ningún acompañamiento de orienta-
ción vocacional. Este resultado se relaciona con 
el siguiente aspecto del estudio en las carreras 

la provincia, le siguen las temáticas de ciencias 
de la salud con el 11,63 % también consecuente 
con las expectativas de los estudiantes y medio 
ambiente y desarrollo sostenible con un 9,30 %. 
Las temáticas menos puntuadas son las de ur-
banismo y construcción con un 2,33 %, ciencias 
puras, ciencias económicas, ciencias humanas y 
lenguas extranjeras todas con un 4,65 %.

8.6.3. Expectativas y necesidades de estudiantes de 10° y 11°

8.6.3.1. Orientación vocacional por parte de los colegios hacia los estudiantes

tienen identificadas los estudiantes y demuestra 
que, si bien se pueden desarrollar actividades 
encaminadas a la orientación vocacional, estas 
no están siendo efectivas. 

Es importante también tener en cuenta 
la intención que tienen los estudiantes en con-
tinuar sus estudios luego de terminar la educa-
ción media por lo que a continuación se rela-
ciona el resultado del estudio en este aspecto.
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Gráfica 270 Intereses de los estudiantes luego de culminar sus estudios de educación media

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior el 85,81 % de los estudiantes consideran se-
guir estudiando luego de culminar su educación media, el 9,46 % piensa iniciar su vida laboral y no 
continuar estudiando y el 4 % afirma no saber aun si continuar estudiando o no. Estos resultados son 
muy relevantes teniendo en cuenta el aspecto del acompañamiento vocacional que no está teniendo 
el efecto esperado.

8.6.3.2. Tipo de estudios que tienen proyectado iniciar los estudiantes
En la aplicación de los instrumentos a los 

estudiantes de los colegios de educación media 
se hizo la pregunta sobre los estudios que tie-
nen pensado cursar luego de culminar sus es-

tudios de educación media, los resultados ob-
tenidos permiten identificar las tendencias de 
los estudiantes frente a su futuro en materia 
académica.

Gráfica 271 Tipo de estudios para los estudiantes de los colegios

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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De acuerdo con el gráfico anterior se 
puede determinar que el 58,11 % de los estu-
diantes consideran iniciar estudios a nivel pro-
fesional, seguido de los cursos de idiomas o sis-
temas y carrera técnica o tecnológica con un 
20,27 %, y el 0,68 % quiere desarrollar cursos 
certificados en temas específicos.

Con la información recolectada en el 
diagnóstico del presente estudio se logró es-

tablecer que la tasa de tránsito inmediato para 
educación superior para el 2019 fue del 31 % lo 
que indica que a pesar que cerca del 90 % de la 
población estudiantil quiere ingresar a la edu-
cación superior apenas una tercera parte logra 
hacerlo, esto también tiene que ver con la co-
bertura que se tiene en educación superior en 
la provincia de Sumapaz en donde apenas se lo-
gra llegar a un 49 % de tasa efectiva de admisión.

Ilustración 55. Tipo de estudios para los estudiantes de los colegios

90%

49%

31%

Demanda Educación Superior Capacidad de Admisión

BRECHA

Tasa de Tránsito

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

En cuanto a los intereses de los estudiantes de educación media frente a estudios de educación 
superior y a qué área del conocimiento le gustaría ingresar se tienen los siguientes resultados:

Tabla 49 Áreas de conocimiento intereses de los estudiantes

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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En coherencia con el aspecto del acom-
pañamiento vocacional a los estudiantes por 
parte de los colegios se puede evidenciar clara-
mente que estas estrategias no están teniendo 
en impacto esperado ya que el 23,65 % de los 
estudiantes asegura no saber a qué programa 
académico vincularse; el 69,93 % se encuentra 
distribuido de manera muy cercana entre las 
áreas de ciencias de la salud, con el 18,92 %, be-
llas artes con el 17,57 %, ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines con el 16,22 % y ciencias so-
ciales y humanas con el 16,22 %, por otro lado 
las carreras menos preferidas por los estudian-
tes son las que tiene que ver con la agronomía, 
veterinaria y afines, y economía, administración, 
contaduría y afines con el 2,70 %, en los dos 

últimos lugares encontramos las carreras aso-
ciadas a las áreas de matemáticas y ciencias na-
turales, y ciencias de la educación con 1,35 % y 
0,68 % respectivamente.

Como se puede ver a pesar de que los 
colegios y el sector productivo consideran im-
portante el contar con profesionales en el área 
de economía, administración, contaduría y afi-
nes, los estudiantes de los colegios objeto del 
presente estudio solo tienen una preferencia 
del 2,70 %, de igual forma el área de la agrono-
mía, veterinaria y afines no son de preferencia 
de los estudiantes a pesar de la vocación agro-
pecuaria de la provincia.

8.6.3.3. Programas académicos que tienen identificados los estudiantes
Los programas académicos que los estu-

diantes de los colegios de la provincia de Su-
mapaz tienen identificados para su futuro se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
en el área de las ciencias de la Salud los pro-
gramas son medicina con el 10,14 %, Psicología 
con el 5,41 %, enfermería y odontología con el 
1,35 % y finalmente Salud Ocupacional con el 
0,68 %. Para el área de la Ingeniería, arquitectu-
ra, urbanismo y afines, los programas preferi-
dos son Arquitectura con el 4,73 %, Ingeniería 
mecatrónica e Ingeniería química, los dos con 
el 2,03 %, los programas menos preferidos en 
esta área corresponden a Programación, Inge-
niería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingenie-
ría aeroespacial, e Ingeniería de Software con 
el 0,68 %. Para el área de las Bellas Artes, los 
programas identificados por los estudiantes 
para su futuro son, Gastronomía con el 5,41 %, 
Diseño Gráfico con el 4,73 %, Marketing Digi-
tal y Estudios Musicales ambos con el 2,03 %, 
los programas en esta área menos identificados 
son Modelaje, Artes Escénicas, Estética y Cos-
metología, y Fotografía con el 0,68 % cada uno. 

Es determinante en el presente estudio 
establecer que existe una gran brecha entre los 
estudiantes de educación media y la identifica-
ción de los programas académicos que quieren 
o prefieren para su futuro, lo anterior ya que 
el 23,65 % asegura no saber que programas ha 
identificado o prefiere, esto revela como ya se 
ha descrito anteriormente que los planes y es-

trategias para fortalecer el aspecto vocacional 
de los estudiantes no han sido efectivas.

Otro aspecto determinante en este apar-
tado es precisamente lo que tiene que ver con 
los programas académicos en el área de la 
economía, administración, contaduría y afines, 
puesto que los estudiantes de los colegios de 
educación media no identifican estos progra-
mas como programas para su futuro, solo el 
2,70 % de los estudiantes los identificaron, esto 
no se relaciona con el resultado obtenido en 
el sector productivo y en los intereses de los 
colegios de la provincia. Adicionalmente el área 
de la agronomía, veterinaria y afines tampoco 
obtuvo un resultado favorable con respecto a 
los intereses de los estudiantes, alcanzado so-
lamente un 2,70 %, cabe entonces resaltar que 
los intereses y preferencias de los estudiantes 
no están acordes ni en coherencia con las ac-
tividades económicas que son vocación de la 
provincia, lo que permite también determinar 
que la mayoría de los estudiantes no conciben 
su futuro en la provincia y la tendencia puede 
ser la de establecerse en ciudades capitales en 
donde los programas que identificaron puedan 
tener una mayor demanda.

A la pregunta sobre los programas acadé-
micos que los estudiantes consideran que son 
de gusto de los jóvenes se obtuvieron los si-
guientes resultados.
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Gráfica 272 Programas académicos identificados por los estudiantes de educación media

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Con respeto a los resultados de esta pregunta y de acuerdo con el gráfico anterior se puede 
evidenciar una brecha importante con respecto al aspecto anterior, ya que los estudiantes identifican 
en un 18,92 % programas de ciencias de la salud para su futuro, pero en este aspecto de cuales con-
sideran son de más de gusto de los jóvenes identifican en un 51,35 % los programas de ingeniería e 
incluso por arriba de los programas de ciencias de la salud también se encuentran los de las ciencias 
sociales y humanas con un 18,92 % y apenas en el tercer lugar identifican programas de la Salud. Los 
programas que siguen teniendo la tendencia del aspecto anterior son los asociados a la economía, 
administración, contaduría y fines con un 5,41 % y agronomía, veterinaria y afines con el 3,38 %.

8.6.3.4. Mecanismos de financiación de los estudiantes

Los estudiantes 
de los colegios de edu-
cación media en cuanto 
a la pregunta sobre los 
medios de financiación 
que piensan tener para 
poder continuar con 
sus estudios respondie-
ron lo siguiente.

Gráfica 273 Mecanismos de Financiación para estudios de educación superior

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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El 52 % de los estudiantes piensan optar 
por becas o auxilios mientras que el 33,11 % 
busca estudiar con el apoyo de recursos fami-
liares y el 8,11 % con recursos propios. En este 
sentido se puede determinar que la ayuda del 
Estado en este aspecto es fundamental ya que 
más del 50 % no cuenta con los recursos nece-
sarios y esperan la ayuda de los entes guberna-
mentales y el apoyo de las mismas Instituciones 
de Educación Superior.

Actualmente el gobierno colombiano 
cuenta con múltiples estrategias para fomen-
tar el estudio de educación superior, como es 
el caso de Generación E, política de gratuidad, 
convenios con el ICETEX, entre otros, sin em-
bargo, la cobertura no es suficiente para garan-
tizar una tasa de tránsito superior al 50 % como 
lo vimos en el diagnóstico inicial del presente 
estudio.

8.6.4. Expectativas y necesidades del sector gubernamental
8.6.4.1. Vocación económica de la región y sector 
económico que genera mayor empleo en la provincia

De acuerdo con lo manifestado por el sector gubernamental y en coherencia con el diagnóstico 
inicial de la provincia se considera que la vocación de la provincia es en el campo agropecuario como 
veremos en el gráfico siguiente.

Gráfica 274 Vocación económica sector gubernamental

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

En la etapa de diagnóstico del presente 
estudio se logró determinar que la vocación 
económica de la provincia es, en un 27 % de 
dedicación a las actividades de agricultura, ga-
nadería, caza, silvicultura y pesca, nuevamente 
mostrando su vocación agropecuaria como se 
ha visto en apartados anteriores, en el sector 
de industria manufacturera solo cuenta con un 
2 % aproximadamente, el otro sector que tie-
ne gran participación dentro de la provincia es 
el sector de actividades de servicios sociales y 
personales con un 25 %, ahora en este apartado 
el sector gubernamental de acuerdo a los ins-
trumentos aplicados determina que la vocación 
económica de la provincia es en un 82 % enfo-
cada a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca, seguida de prestación de servicios de 
comercio con un 9,09 %, turismo con un 4,55 % 
y finalmente industrias manufactureras con un 
4,55 %. 

Como se puede evidenciar hay una gran 
relación entre lo que el sector productivo y el 
sector gubernamental consideran es la voca-
ción económica de la provincia. Para estos dos 
sectores y en coherencia con el diagnóstico la 
vocación económica de la provincia se enfoca 
en actividades del sector agropecuario segui-
do de la prestación de servicios y comercio, 
sin embargo, para los colegios y los estudiantes 
el futuro de los jóvenes se encuentra en áreas 
como la economía, administración, contaduría 
y afines y en áreas de la ingeniería, incluso para 
los estudiantes el área de la salud les resulta 
aún más atractivo. Lo anterior denota una des-
conexión entre los sectores productivo y gu-
bernamental frente al futuro que los colegios y 
jóvenes proyectan para sus vidas.
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8.6.4.2. Campos de formación pertinentes 
para el desarrollo de la región

En cuanto a los campos de formación pertinentes para el desarrollo de la provincia, el sector 
gubernamental presentó los siguientes resultados.

Gráfica 275 Campos de formación identificados por el sector gubernamental

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

El gráfico anterior permite evidenciar que 
para el sector gubernamental la vocación eco-
nómica de la provincia es muy importante y se 
debe fortalecer por medio de la oferta de pro-
gramas académicos enfocados en áreas como la 
agronomía, veterinaria y afines con un 31,82 %, 
ciencias de la educación con un 22,73 %, mate-
máticas  y ciencias de la salud con un 13,64 % 
cada una, finalmente las áreas que se identifica-
ron fueron las de ciencias sociales y economía, 
administración y contaduría con 9,09 % cada 
una.

De acuerdo con lo anterior podemos evi-
denciar una brecha importante frente al diag-
nóstico de la provincia con respecto al área de 
la economía, administración, contaduría y afines 
ya que esta área es determinante para el desa-
rrollo de esta como también pudo evidenciarse 
en los intereses de los colegios. 

8.6.4.3. Necesidades de capacitación y formación que requiere la región

Frente a las necesidades de capacitación 
y formación identificadas por el sector guber-
namental se encuentra que el 36,36 % con-
sidera importante capacitar a los jóvenes en 
agricultura, turismo, avícolas y formación de 
microempresas, la industria y el comercio. El 
31,82 % considera pertinente la formación en 
educación superior y el emprendimiento y el 
13,7 % considera importante capacitar y formar 
en áreas como las tecnologías y la innovación y 
el 9,09 % en áreas de la sostenibilidad ambien-
tal y la conservación. Como se puede ver este 
sector ve claramente el futuro de la provincia 
en áreas muy relacionadas a la vocación econó-
mica de la provincia. 

De acuerdo a la pregunta de si disponen 
los municipios de la provincia de planes o pro-
gramas para favorecer el acceso de los jóve-
nes a la educación superior se encontró que el 
sector gubernamental considera en un 59,09 % 
que sí se disponen de estos mecanismos sin 
embargo en cuanto a que tan aprovechados se 
encuentran estas estrategias se encontró que 
solo 23 % son aprovechadas totalmente, el 15 % 
que no son aprovechadas y el 61,54 % que estos 
planes y estrategias son aprovechados pero de 
manera parcial. 



342

Carreras que tienen identificadas los estudiantes vs. campos de formación 
pertinentes para el desarrollo de la región según el sector gubernamental

Tabla 50 Los estudiantes de los grados 10° y 11° de la provincia de Sumapaz 
tienen identificadas las siguientes carreras para su futuro

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Del mismo modo se muestran las profe-
siones demandadas por el sector gubernamen-
tal que consideran necesarias para el desarrollo 
de la provincia. De acuerdo a lo anterior pode-
mos ver una relativa cercanía entre los intere-
ses de los estudiantes y el sector gubernamen-
tal frente a los programas de las ciencias de la 
salud en donde se tienen el 18,92 % y el 13,64 % 
respectivamente, para las demás áreas se pre-
sentan diferencias muy significativas, el área con 
mayor brecha es la de ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines en donde los estudiantes la 
prefieren con un 16,22 % mientras que el sec-
tor gubernamental no la identifican como un 
área que fortalezca el desarrollo de la región.

Con respecto al sector gubernamen-
tal encontramos que logran identificar en un 
31,82 % programas en el campo de la agrono-
mía, veterinaria y afines en correspondencia 
con la vocación de la provincia, mientras que 
los estudiantes solo la identifican en un 2,70 %.

8.7. Descripción convergente de las 
expectativas e intereses de formación

A continuación, se presenta el análisis gráfico del grado de acuerdo frente a las necesidades 
formativas percibidas por los diferentes actores convocados al presente estudio en la provincia de 
Sumapaz. La figura 55 muestra este grado de acuerdo para cada una de las áreas de formación, con 
base en la proporción en que cada uno de los actores manifiesta la importancia percibida del área. 
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Ilustración 56 Representación gráfica del acuerdo convergente entre actores consulta-
dos, sobre las necesidades formativas de la provincia de Sumapaz.

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).
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Como se ve en la ilustración y tal como 
ha ocurrido con las demás provincias, el inte-
rés convergente es bajo para todas las áreas; 
sin embargo, al igual que ocurre con la provincia 
de Sabana Centro, se observa un interés con-
vergente mayor para los campos de Ingenierías, 
arquitectura, urbanismo y afines, y Ciencias so-
ciales y humanas. Nuevamente, el actor Gobier-
no no percibe relevancia para el campo de inge-
niería, arquitectura, urbanismo y afines mientras 
que, el actor empresa no percibe pertinencia 
para las áreas de ciencias sociales y humanas. 
Así como ocurre en Sabana Centro, estas dos 
áreas de interés coinciden con las dos primeras 
áreas de graduados en la provincia. 

Para los colegios y los estudiantes las 
áreas que se consideran necesarias para la pro-
vincia y se deberían ofertar son las de ingenie-
ría, arquitectura, urbanismo y afines, seguido 
de ciencias de la salud, matemáticas y ciencias 
afines, y en un menor grado el área de la eco-
nomía, administración, contaduría y afines. Para 
el sector gobierno las áreas que se conside-
ran más necesarias para la provincia son las de 
agronomía, veterinaria y afines, ciencias de la 
educación y ciencias sociales y humanas. Para el 
sector empresarial las áreas que se consideran 
más necesarias son las de economía, adminis-
tración, contaduría y afines, Ingenierías, arqui-
tectura, urbanismo y afines y en menor grado 
el área de las bellas artes.

8.8. Identificación de la pertinencia 
global de programas de formación

La siguiente gráfica muestra el índice de pertinencia global para 16 programas reportados. Estos 
programas fueron seleccionados sobre 38 reportados, ya que los demás únicamente contaban con el 
factor de demanda.

Gráfica 276 Índice de pertinencia global por programa en la provincia de Sumapaz

Fuente: elaboración propia, bases descriptivos general y provincias (2023).

Tal como se muestra en la gráfica, los programas de mayor pertinencia global para la provincia 
de Sumapaz serían ingeniería agronómica, administración de empresas y gastronomía, junto con inge-
niería de sistemas. Nuevamente la única coincidencia directa entre las carreras de mayor pertinencia 
con respecto a las carreras demandadas ocurre en el caso de ingeniería de sistemas. Mientras tanto, 
los programas de ingeniería agronómica y administración de empresas, ni siquiera aparecen en los 
intereses de los estudiantes, reafirmando la desconexión entre actores, identificada en el acuerdo 
convergente sobre la pertinencia de los programas.



CONCLUSIONES GENERALES 
DEL ESTUDIO
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El presente estudio de factibilidad de acuerdo con el análisis del contexto, de 
pertinencia y a los resultados obtenidos en la aplicación de instrumentos a los diferen-
tes sectores de cada una de las provincias, permite general las siguientes conclusiones.

1. El estudio permitió evidenciar el estado de las provincias, su vocación eco-
nómica, sus intereses y proyecciones en niveles como el económico, el social 
y especialmente en la educación tanto media como superior. Adicionalmente 
permitió conocer los intereses de los estudiantes, de los colegios, del sector 
gubernamental y del empresarial sobre todo teniendo en cuenta el impacto 
que ocasionó la pandemia generada por el virus del COVID-19.

2. Se logró evidenciar que existen brechas importantes frente al acceso de los 
estudiantes de la educación media a la educación superior en donde la tasa 
de tránsito inmediato no supera el 50 % al igual que las cifras de inscritos, ma-
triculados y admitidos, las cuales también muestran una brecha del 50 % e in-
cluso superiores de acuerdo con las áreas del conocimiento.  Lo anterior se 
debe a la gran demanda de estudios en educación superior y a la poca oferta 
que se evidencia en cada una de las provincias objeto del presente estudio.

3. La vocación económica de las provincias debería tener un mayor impacto en 
la demanda de los estudiantes de educación media y en la oferta de las Ins-
tituciones de Educación Superior que hacen presencia en estos territorios, 
esto en concordancia con las necesidades de formación que identifican los 
colegios, el sector gubernamental y los empresarios.

4. Los estudiantes de las provincias objeto del presente estudio presentan un 
mayor interés en estudios de educación superior encaminados al área de la 
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, mientras que el sector guber-
namental considera de mayor importancia para el departamento las áreas 
enfocadas a la agronomía, veterinaria y afines, y al área de las ciencias sociales 
y humanas, esto en concordancia con el sector de la agricultura, la ganadería, 
la caza, la silvicultura y la pesca que son predominantes en las provincias del 
departamento.

5. Las áreas consideradas por el sector empresarial como necesarias para el 
desarrollo de las provincias objeto del presente estudio y que se deberían 
ofertar en las instituciones Educativas de Educación Superior son las de In-
geniería, arquitectura, urbanismo y afines, y la de economía, administración, 
contaduría y afines, lo anterior en concordancia con los sectores de comer-
cio, reparación, restaurantes y hoteles, y con el de actividades de servicios 
sociales y personales que se constituyen como el segundo y tercer sector 
que predomina en estas provincias.

6. Es evidente en cada una de las provincias objeto del presente estudio y en 
especial en los colegios en donde se aplicaron los instrumentos, una falta de 
acompañamiento a los estudiantes frente a la vocación académica, lo anterior 
teniendo en cuenta que el 75 % de los estudiantes afirma no haber recibido 
este tipo de acompañamiento y el 25,5 % asegura no saber o no tener claro 
en qué área realizar sus estudios de educación superior.
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