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E n cada rincón del país, las aulas tienen que ser un espacio que amplíen la 
mirada del mundo y que aporten luces para su comprensión, pero también 
para iniciar los cambios que Colombia necesita. Las habilidades de com-
prensión lectora, matemáticas, inglés, y el amor por las ciencias y los saberes 

humanos deben construirse paso a paso durante la vida, incluso desde la gestación. 
Pero sin descuidar las emociones, y el respeto por el otro, porque sólo desde las es-
cuelas democráticas, incluyentes, tolerantes, será posible construir un país diferente.  

Colombia ha avanzado en educación desde hace algunas décadas. Hay que 
reconocerlo, si bien los rankings y las pruebas estandarizadas no siempre re-
sultan alentadores,  hace 100 años, casi el 66 % de la población del país no sabía 
leer y escribir. Hoy cada vez más colombianos tienen la oportunidad de estudiar 
en la universidad, de acabar el bachillerato, la primaria y de recibir atención du-
rante la primera infancia. Y esto se ha logrado gracias a los esfuerzos públicos y 
privados, pero también a que la educación se ha convertido en tema de discusión 
nacional y ha empezado a ser considerada como una fuente de oportunidades.    

Todavía queda mucho por recorrer, especialmente en cuanto a la calidad, es-
pecialmente. Pero la discusión no puede centrarse en las quejas, en los eternos 
reclamos, sino en determinar cómo formar y qué es necesario ajustar, para que 
la Colombia que vivimos se parezca a la que soñamos. La Cumbre Líderes por la 
Educación fue el escenario, como el evento educativo más importante del año, 
para que expertos nacionales e internacionales discutieran sobre las necesidades 
del país, y transformar esta sociedad desde las aulas. 

Durante la Cumbre, los líderes reflexionaron, por ejemplo, sobre cómo en-
señar las competencias socioemocionales, no sólo porque hacen que los niños 
sean mejores académicamente y profesionalmente, sino porque reconocer los 
emociones, entenderlas y manejarlas es un primer paso para desarrollar el res-
peto y para que logren lo que no pudieron sus padres ni abuelos: construir un país 
en paz. Los especialistas en educación también discutieron ampliamente sobre 
cómo crear puentes para vincular a la educación con el mercado laboral, porque 
la formación debe abrir oportunidades.  

Cuando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) conoció el rigor teórico 
de la preparación de este evento, la ambiciosa selección de los invitados, y la per-
tinente selección de los temas, le propuso a Semana Educación que los insumos 
de la Cumbre Líderes por la Educación hicieran parte del Plan Decenal de Edu-
cación. El objetivo es que los debates que se discutieron, liderados por los ex-
pertos, permeen los objetivos que  trazará el país para los próximos años. Porque 
solo al definir metas claras es posible implementar políticas públicas que no se li-
mitan al corto plazo, sino que definan la sociedad que queremos.

CUMBRE LÍDERES POR  
LA EDUCACIÓN 2016

PLAN DECENAL 
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“E 
l mundo ha cambiado 
y los niños han cam-
biado. La educación 
que recibimos no es la 

educación que necesitamos para el fu-
turo. Los niños requieren una nueva for-
mación para el futuro. La educación es 
importante, pero no la del pasado. Te-
nemos que prepararlos con habilidades 
que les permitan vivir en el próximo mi-
lenio. No solo tienen que tener las herra-
mientas de antes, necesitan de nuevas 
competencias. Las nuevas generaciones 
son muy diferente y tenemos que poder 
adecuarnos a las diferencias y pensar en 
una educación diferente que se adapte 
a los niños. Veo que estamos en un 

MARC PRENSKY, LÍDER MUNDIAL 
EN EDUCACIÓN DIGITAL  

CONFERENCISTA

mundo caracterizada por cambios muy 
rápidos. Han existido cambios antes, 
pero nunca tan vertiginosos. La pobla-
ción crece exponencialmente, la tecno-
logía se transforma, el mundo es volátil, 
incierto, complejo y ambiguo. 

Pero tenemos nuevas herramientas, 
que simplifican nuestras mentes y que 
se pueden conectar: la tecnología. Los 
niños están empoderados de estas he-
rramientas, las conocen muy bien. Te-
nemos que pensar en el mundo que 
tendrán que enfrentar en veinte años, 
para cuando salgan del colegio que in-
cluya el manejo de latecnología. Lo 
que entendemos por educación tam-
bién cambiará. Porque las metas  

cambian, los por qués cambian, las ne-
cesidades cambian. 

Queremos que sean exitosos y 
que estén preparados para la univer-
sidad, pero eso es el pasado. Lo que 
tenemos que enseñar es cómo hacer 
que el mundo sea un mejor lugar. Te-
nemos que enseñarles cómo cambiar 
el mundo. Antes ofrecíamos a los 
niños solo contenidos y esperábamos 
que aprendieran de ellos. Lo que te-
nemos que hacer ahora es enfrentar 
a los niños a problemas reales, y pe-
dirles que los resuelvan desde las 
aulas de clase. Hay que empode-
rarlos y mostrarles que pueden re-
solver problemas.
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Los niños han empezado a resolver 
las cosas por su cuenta. Antes las es-
cuelas estaban dominadas por aca-
démicos, que querían pensar y re-
flexionar. Sin embargo, no atendían 
a las necesidades de los empresarios 
que necesitan resolver problemas del 
mundo real. Tenemos que integrar esas 
dos propuestas para el mundo real. 

Necesitamos una visión sobre la 
educación con mejores fines, me-
dios, currículos, mejores maestros. 
Hay que superar las barreras entre 
el mundo académico y el mundo 

RESUMEN DE INTERVENCIÓN:

El mundo ha cambiado vertiginosa-
mente. Entonces, hay que preparar a 
los niños para que desarrollen las ha-
bilidades necesarias para afrontar los 
nuevos desafíos que todavía son in-
ciertos. Para lograrlo es necesario 
romper con la educación tradicional,  
la que se basa en el aprendizaje de 
contenidos. Es necesario, que los 
niños resuelvan los problemas del día 
a día y que utilicen las herramientas 
tecnológicas que tienen a la mano. 

real; conectar la educación con la 
resolución de problemas. Para ha-
cerlo tenemos que reflexionar para 
qué educamos. Yo creo que tenemos 
que educar no para ser los mejores 
sino para hacer del mundo un lugar 
mejor. El objetivo: ser un empode-
rado del cambio. Para lograrlo te-
nemos que reflexionar sobre los me-
dios que estamos brindando a los 
niños. Tenemos que enseñarles a 
aplicar sus pasiones para cambiar 
el mundo. Nuestro trabajo no es en-
señarles asignaturas, sino empode-

rarlos en resolución de proyectos, 
desde pequeños. 

Las asignaturas las necesitan al-
gunos, para la vida pero no todos, y 
tienen que enseñarse de una manera 
especializada. Hay muchas habili-
dades que se pretenden enseñar, pero 
son tantas que parece imposible en-
señarlas todas. Tenemos que pasar de 
usar la tecnología para la educación 
antigua, para usarla para el mundo ac-
tual. Por ejemplo dirigida a la en crea-
ción de robots, empleo de la informa-
ción o desarrollo de aplicaciones”. 

“ANTES QUERÍAMOS QUE LOS NIÑOS FUERAN EXITOSOS,  
QUE ESTUVIERAN PREPARADOS PARA LA UNIVERSIDAD. 

PERO AHORA TENEMOS QUE ENSEÑARLES  
A HACER DEL MUNDO UN MEJOR LUGAR”.
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CONTENIDO Y CURRÍCULUM
PANEL

Fo
to

s:
 D

av
id

 A
be

llo

Horacio Álvarez Marinelli, especialista se-
nior en Educación para Colombia, BID. 

“Todos los países tienen currículos, no se cues-
tionan si los deben tener o no, simplemente los 
hacen. Somos el único país que no lo tiene. Es 
necesario integrar los componentes curriculares, 

en especial para los colegios más pobres. No en 
todos los colegios y escuelas tenemos los mejores 

recursos de trabajo. Los mejores rectores y profesores 
están en los colegios de mejores condiciones socioeconómicas. Tenemos 
que dotar material para ayudar a los profesores en lugares pobres. Los 
profesores no tienen materiales, ni libros. Están trabajando con los niños 
con las uñas.

No todos nuestros niños llegan en igualdad de condiciones a las es-
cuelas. Los niños llegan con un déficit de un año por estrato socioeconó-
mico. Lo que tenemos que hacer es darles las herramientas básicas, la nu-
trición, el cuidado mínimo, si vienen de familias violentas no lo podrán 
hacer. No estamos en el mismo plano. Tenemos que nivelar a todos los 
niños independientemente de la cuna en la que nacen. A pesar de que no 
hay un currículo, existen muchas asignaturas que dar, muchos estándares, 
derechos básicos, y luego los materiales que cada docente usa, según lo que 
puede conseguir. Me parece bien que el Ministerio esté alineando los ma-
teriales. Hay que llegar a unos acuerdos mínimos. El currículo no es para 
coartar la libertad, sino es una herramienta para garantizar la equidad”. 

Luisa Pi-
zano, Alianza 

Educativa. 
“Más que ha-

blar de un currí-
culo tenemos que 

hacer un acuerdo 
sobre temas fun-

damentales en los que 
todos estamos de acuerdo. Especialmente 
sobre qué vamos a enseñar, cómo lo ha-
cemos, para qué y con quiénes. Qué tipo 
de profesor es el que necesitamos y que-
remos. Después cada institución puede 
definir los cómos de acuerdo con las di-
námicas de cada colegio y región. Todos 
tenemos que estar unidos en cuestiones 
generales. Cada colegio tiene que desa-
rrollar autónomamente esos criterios. 
Los profesores lo adaptaran a su propia 
mirada. Pero desde luego, la autonomía 
tiene unos presupuestos básicos, tienen 
que saber leer y entender, comprender las 
matemáticas”. 
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RESUMEN DEL PANEL

En general, los panelistas estuvieron de 
acuerdo con que no es necesario un currí-
culo único riguroso, pero sí una preguntas 
claras, unas metas específicas. Tenemos 
que ponernos de acuerdo sobre qué en-

señamos, para qué enseñamos. Es nece-
sario garantizar la calidad de los maes-
tros, para que estén alineados con los cu-
rrículos. Todos los maestros y estudiantes 
deben tener los materiales para aprender.

>

Víctor Saa-
vedra, vi-

ceministro de 
Educación Pre-
escolar, Básica 
y Media. “En 

Colombia no po-
demos tener un cu-

rr ículo, sino que tenemos que in-
corporar herramientas para el aula. Ya 
existen referencias, por ejemplo, las ma-
trices del Icfes de evaluación. Lo que te-
nemos que hacer es integrar esos com-
ponentes en la construcción de mallas 
curriculares para articular los compo-
nentes del currículo.

Marc Prensky, líder mundial en la conexión 
entre educación y tecnología. ”Lo primero 

que quiero decir es que los recursos que tenemos 
son nuestros niños. Ellos son nuestro principal re-
curso. Tenemos que hacerlos trabajar juntos, ga-
rantizar que trabajen en Internet. Hay paráme-

tros que todos tienen que tener. Los niños tienen 
que ser buenos, efectivos, y que puedan mejorar el 

mundo. Pero cualquiera puede lograrlo a su manera. 
No hay una forma única de hacerlo, por eso no necesitamos un currículo 
único. Mi esperanza al viajar por el mundo es abrir las mentes hacia el fu-
turo. Tenemos que tener unas metas claras. Nuestro objetivo no es definir 
un currículo, desde luego es necesario aprender algunas cosas, pero lo im-
portante empoderar a los niños. Nuestra escuela no puede basarse solo en 
los resultados de Pisa sino en los niños. Tenemos que empoderarlos para 
el nuevo mundo”.

“SOMOS EL ÚNICO PAÍS QUE NO LO TIENE. ES NECESARIO  
INTEGRAR LOS COMPONENTES CURRICULARES,  

 EN ESPECIAL PARA LOS COLEGIOS MÁS POBRES”. 
HORACIO ÁLVAREZ MARINELLI
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REESCRIBIENDO A COLOMBIA
PANEL
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Joshua Mitrotti, director Agencia Co-
lombiana para la Reintegración. “El 

modelo educativo no premia al más 
pilo. Los referentes son los que tienen 
armas o pulseras. Tenemos que pregun-
tarnos cómo está llegando la educación a 

las regiones. Qué pasa con la media jor-
nada, qué hacen esos niños mientras tanto, 

dónde está la presencia del Estado. La educa-
ción es un elemento protector. Tenemos que empezar a pensar 
sistemática y metodológicamente para que se involucren en un 
nuevo referente. 

No se puede hablar de regiones afectadas por la violencia 
porque Colombia ha sido afectada integralmente por la violencia. 
Las ciudades han sido afectadas y están afectadas. Hay un fenó-
meno de reclutamiento en las ciudades desde hace 30 años. En 
Colombia la violencia nos ha tocado a todos. Los jóvenes más vio-
lentos, los que integran las Bacrim, no eran excombatiente, eran 
jóvenes que salieron temprano del modelo educativo y se encon-
traron con la violencia muy temprano. El 75 % son analfabetos. 

La firma del conflicto no trae la paz. Casi 10.000 muertes del 
año pasado no venían del conflicto. Tenemos que resignificar el pa-
sado. Tenemos que aprender a resolver pacíficamente los conflictos, 
solo así podremos reconciliarnos. Hay que ver el mundo distinto”.

Mauricio Alviar, 
rector Universidad 

de Antioquia. “La edu-
cación tiene que estar 
fundamentada en el 
humanismo, pero no a 

través de cursos de hu-
manismo se debe alterar el 

ambiente universitario desde 
la ética de lo público y por el bien común. Eso 
es fundamental trabajarlo en una sociedad que 
quiere reconstruirse. Tenemos que preguntar 
qué tipo de educación debemos brindar para 
formar. Las universidades son instituciones muy 
conservadoras. Tenemos que pensar en cómo 
innovar en las pedagogías, sobre todo pensando 
en la nueva ruralidad. Tenemos que pensar en 
lo local. La presencia de la Universidad en la re-
gión, en el Urabá por ejemplo, ha contribuido 
para generar un mayor respeto y afecto por la 
civilidad. En Medellín uno nota un movimiento 
mucho más violento y agresivo, pero en las 
zonas rurales, hay un anhelo por construir un 
país diferente”.
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Zulia Mena, exalcaldesa de Quibdó, vicemi-
nistra de Cultura. “La educación es muy im-

portante. Es nuestro único pasaporte para dar 
el paso adelante. Pero para los pueblos afros, 
la educación colombiana ha sido un obstáculo. 
Los gobiernos no han entendido cómo cambiar 

la educación para incluir la pluralidad, la diver-
sidad. No lo han hecho. Se pensó que era necesario 

quitarle la educación a la iglesia para formar en un mo-
delo burgués, y desde ahí se impulsó una educación homogénea en Co-
lombia, con una religión, una lengua, una raza, una educación mono-
cultural. Lo que encontramos es una situación de conflicto que niega al 
otro. Tenemos que fomentar una educación política que equilibre la di-
ferencia, étnica, y sexual. Una educación multicultural. No basta con los 
saberes, los métodos, se necesita ir más allá para articular la diversidad. 
La educación es el instrumento más poderoso para una sociedad en paz 
o una sociedad en conflicto.

El sistema educativo debe articularse en la democracia para mejorar 
la relación con el otro y construir una nación partiendo de la diferencia. 
Tenemos que construir la nación colombiana respetando la diversidad. 
La educación no va a resolver la diferencia, si no hay movilidad, ni opor-
tunidades. Se requiere una educación que articula la diferencia. Y el 
Estado no está brindando las oportunidades a los más pobres. Los jó-
venes dicen, “¿para qué estudio?”. Porque sacan una carrera pero no 
hay posibilidades. No basta la etnoeducación para los pueblos, necesi-
tamos crear un diálogo intercultural. La educación está desvinculada de 
las regiones porque no conoce las regiones, no responde a los problemas 
ni está vinculada con el entorno. 

La educación no está creando pasión. No hay investigación. Se lee 
poco. Se requiere pensar en un nuevo sistema educativo y que articu-
laelo global con lo nacional. Tenemos que ir al fondo en la transforma-
ción de la educación. Uno va a la escuela y sale inútil. No sabe ser inge-
niero, ni sabr nada de artes. En el pacífico se ha invertido mucho dinero, 
pero se entierra. Se necesita una educación global que tenga tecnología, 
pero contextualizada. El posconflicto debe ser una oportunidad para 
tener mejores seres humanos y más felices”.

Ramsés Vargas 
Lamadrid, 

rector Univer-
sidad Autónoma 
del Caribe. 

“Tenemos que 
cambiar el chip 

mental y el modelo 
mental de los estu-

diantes. Nadie sabe lo que es vivir en un 
país en paz. No lo sabemos. Ni nuestros 
abuelos ni nuestros hijos. Tenemos que 
acostumbrarnos a resolver los conflictos 
hablando. Tenemos que saber que las fi-
guras de violencia a todos los niveles son 
nocivas. Los jovenes tienen que entender 
cuáles son las causas y orígenes del con-
flicto; después tienen que entender al otro, 
encontrar puntos de coincidencia. Valorar 
las minorías étnicas, las diferencias se-
xuales. Se empieza desde el microcosmos. 

Hay varias Colombias. El Caribe ha 
sido muy proclive al clientelismo y esa es 
la causa de gran parte de nuestras des-
gracias: nos va mal en calidad y acce-
demos poco a ciencias. Creció en una re-
gión de ganadería extensiva, casi feudal, 
en la que el capataz y el gamonal eran 
fundamentales. Estos se volvieron los lí-
deres políticos. Entendemos el poder 
como un fin para mandar, y no para cam-
biar a la sociedad. Hay que intervenir 
al muchacho. No se trata de formar a 
los mejores universitarios sino formar 
a hombres y mujeres que sean buenos 
ciudadanos”. 

RESUMEN DEL PANEL

La educación es fundamental para construir un 
país en paz. No solo porque las instituciones edu-
cativas son microcosmos en los que se replican 
prácticas de violencia, de pandillas, sino también 
porque desde las universidades se pueden cons-
truir prácticas ciudadanas democráticas. Sin em-
bargo, según Zulia Mena, es necesario también 
reformar el sistema educativo, para incluir a la 
diferencia. Colombia ha negado al otro, lo ha ex-
cluido, y así es imposible construir una sociedad 
pacífica.  Es necesario incluir a las regiones, 
aprender del contexto para superar la indife-
rencia. Además, la educación debe ser un puente 
de oportunidades, porque nada es más frus-
trante que un diploma que no sirve para nada.

>

“TENEMOS QUE CAMBIAR EL MODELO MENTAL 
DE LOS ESTUDIANTES. NADIE SABE LO QUE 
ES VIVIR EN UN PAÍS EN PAZ NO LO SABÍAN 
NUESTROS ABUELOS NI LO SABEN NUESTROS 
HIJOS. TENEMOS QUE ACOSTUMBRARNOS A 
RESOLVER LOS CONFLICTOS HABLANDO” 
RAMSÉS VARGAS 
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“E 
l presupuesto ha au-
mentado en nuestra 
región y en Colombia 
también se ha mante-

nido esta tendencia. Los grandes lo-
gros se han concentrado en el acceso 
al sistema educativo. No obstante, las 
habilidades de aprendizaje son bajas 
e insuficientes para las necesidades 
de la región. Entonces la cobertura 
se ha mejorado, pero hay que mejorar 
ahora la calidad. 

Estamos en la cola. Estamos mal 
incluso en comparación con los países 
de la misma riqueza. Los niños en 

EMILIANA VEGAS, JEFE DIVISIÓN 
DE EDUCACIÓN BID 

CONFERENCISTA

Colombia no alcanzan los niveles ne-
cesarios y la prueba regional deja re-
sultados similares. El 50 % de los 
alumnos de tercer grado no llega a los 
niveles requeridos. Además, los resul-
tados son muy desiguales. Si bien en 
todos los países hay brechas, algunos 
hacen un mejor trabajo por nivelar la 
desigualdad social en la educación. 
De hecho, es importante resaltar que 
los resultados de los mejores colegios 
de Colombia están preparando peor 
que los peores colegios de Corea del 
Sur. No estamos bien ni en los me-
jores colegios. 

Debemos promover habilidades y 
aprendizajes para estar preparados. Sa-
bemos que existen unas competen-
cias básicas que son necesarias para 
la vida. No se trata de hacer un largo 
listado de asignaturas sino de esta-
blecer claramente criterios de apren-
dizaje. Sabemos los impactos de la pri-
mera infancia y que la atención y los in-
centivos tienen una gran incidencia.  
Los niños deben tener acceso a maes-
tros de gran calidad, y debemos atraer el 
mayor talento humano hacia la docencia. 
Tiene que haber un estrecho vínculo 
entre la educación y el mercado laboral”. 
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“N  
uestros gestos en de-
terminados contextos 
producen reacciones. 
Por ejemplo un son-

risa en Japón puede significar insegu-
ridad. Eso quiere decir que no es fácil en-
tenderlas, son complejas y dependen de 
muchos aspectos externos. 

Pero la buena noticia es que  
las competencias socioemocionales  
pueden aprenderse y son útiles para la 
sociedad, para construir una mejor so-
ciedad. Las capacidades individuales 

KOJI MIYAMOTO, EXPERTO EN 
COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES

CONFERENCISTA

para manejar las emociones pueden 
determinar el éxito. Por ejemplo, en 
las relaciones interpersonales, en la 
capacidades para entender al otro, 
para entender las propias emociones o 
para perseverar. 

Las aptitudes socioemocionales 
son diferentes y tienen un impacto en 
el aprendizaje. Las competencias so-
cioemocionales tienen impacto en el 
desarrollo académico, en las evalua-
ciones y también en la reducción de 
violencia y en la felicidad.

Es importante incentivar a los 
niños a interactuar y a cooperar en la 
comunidad. La inversión en competen-
cias socioemocionales son rentables.  
Diversos estudios han demostrado que 
tienen un impacto en la economía. Sin 
embargo, y a pesar de los poderes que 
tienen las competencias socioemocio-
nales, el mundo no les ha dado el im-
pulso que necesitan. Son habilidades 
que pueden convertirse en herra-
mientas indispensables que la sociedad 
y los maestros necesitarán”. 
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COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES 
PANEL
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Koji Miyamoto, experto en 
competencias socioemo-

cionales.  “Es importante re-
colectar gran información para 
saber qué funciona y qué ha 
funcionado, para después su-

gerir las prácticas interesantes. 
Es importante crear canales de 

diálogo y mejorar los sistemas de me-
dición de las competencias socioemocionales. Así es 
posible monitorear el proceso de implementación de 
políticas públicas. 

En mi opinión hay muchas habilidades que son im-
portantes para que los niños tengan éxito y los países 
también. Tenemos que medir todas las habilidades in-
cluyendo las socioemocionales. Creo que es pertinente 
medir lo que sabemos medir y tenemos que seguir traba-
jando en cómo medir las competencias socioemocionales.  
En Japón por ejemplo, cuando le preguntas a los profe-
sores cuáles son las políticas socioemocionales del co-
legio, me responden que los niños limpian los baños y los 
corredores, es decir, no hay mujeres de la limpieza. Para 
los niños eso es un gran trabajo porque tienen que coor-
dinar el trabajo, cuidar el colegio, trabajar en equipo, y 
eso les enseña habilidades socioemocionles únicas”.

Juan Sebastián Hoyos, vicerrector 
del Gimnasio Moderno. “La for-

mación humana, la formación para 
la paz y las  emociones, son esen-
ciales. Es necesario trabajar en el 
mundo interno. Conocerse a uno 

mismo. En la Universidad de MIT, 
hay tres aspectos que funcionan: 

poner a los niños y jóvenes con su mundo 
interno, con su cuerpo, sus emociones. Sin embargo, aquí se 
piensa que las competencias socioemocionales deben tra-
tarse solo en música, artes, y educación física. Pero eso no 
debe ser así. Deben desarrollarse en todas las clases. 

Los profesores tenemos que dar ejemplo. Es impor-
tante el ambiente, funciona más un ambiente democrático 
que una clase de democracia. Funciona la escritura. Que es-
criban sobre qué están viviendo, cómo están sus relaciones 
con papás, profesores y compañeros, para que se conozcan. 
La meditación es una herramienta muy poderosa también. 
Lo que se requiere es voluntad, no se necesitan grandes pre-
supuestos. Pero lo esencial no es solo lo que se evalúa. Es 
importante aprender a cultivar emociones positivas. En la 
medida en que los niños, los profesores, experimentan más 
emociones positivas vamos a ser más creativos. Entre más 
bienestar, mejores resultados”. 
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Alfredo Hernando 
Calvo, autor del 

Proyecto Escuela 21.  
“Si los niños no 
aprenden las competen-
cias socioemocionales 

en la escuela no tiene sen-
tido ir a estudiar. Hemos 

vivido mucho tiempo una dico-
tomía entre lo académico y lo socioemocional, 
pero no tiene sentido separar ambos aspectos 
porque funcionamos integralmente”. 

Rafael Orduz, gerente general Funda-
ción Compartir. “Los académicos, y 

congresistas creen que se pueden imple-
mentar un conjunto de recetas desde Bo-
gotá en las regiones. Por ejemplo es muy 
interesante el apoyo de los papás, pero hay 

regiones en las que los padres no pueden 
apoyar. A veces los padres son los maestros. 

Entre los indígenas, los padres están muy pre-
sentes. Entonces, hay que hacer un ejercicio de caracteriza-
ción para no seguir centralizando. Y así se podrán enseñar las 
competencias socioemocionales”. 

Enrique Chaux, profesor asociado, Uni-
versidad de los Andes. “Veo una dis-

tancia enorme entre las cátedras y lo que 
ocurre en las prácticas de los colegios. Son 
pocos los colegios que están implemen-
tando las medidas, los acuerdos y los ma-
nuales. Lo mismo pasa con la ley de con-

vivencia escolar: muy pocos colegios la 
trabajan. Entonces, muchas cosas ya están in-

ventadas, pero no se ha podido llevar a la implemen-
tación. Por eso hay que trabajar en la formación docente, para 
que los profesores creen climas democráticos e incluyentes. Ne-
cesitamos avanzar entre lo que se sabe y su implementación en 
los colegios”. 

“LA FORMACIÓN HUMANA,  LA FORMACIÓN PARA  
LA PAZ  Y LAS EMOCIONES, SON ESENCIALES”.  
JUAN SEBASTIÁN HOYOS

RESUMEN DEL PANEL

Las competencias socioemocionales son impor-
tantes, efectivas y útiles. Así opinaron los pa-
nelistas. Aunque son difìciles de medir, y to-
davía se están construyendo evaluaciones más 
completas, deben trabajarse, porque hay una 
amplia bibliografía que demuestra su impacto. 
Un impacto en lo económico que aumenta la 
productividad de los países. También tiene im-
plicaciones en lo académico. Cuando se tra-
bajan las habilidades socioemocionales se ob-
tienen mejores resultados. En general, los pa-
nelistas estuvieron de acuerdo, que la presión 
por cumplir con los contenidos, no puede re-
legar a un segundo plano lo socioemocional. 
Trabajarlo por diez minutos o por una hora a 
la semana no basta. Hay que buscar estrategias 
para aprender a manejar esas herramientas in-
tegralmente, porque las emociones hacen parte 
de nuestra integralidad.

>
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uisimos salir a 
buscar nuevas ex-
periencias. Porque 
las escuelas son más 
importantes que los 

sistemas educativos, debido a que las 
unidades de cambio son las escuelas.
Estamos viviendo una revolución si-
lenciosa de muchas escuelas en todo el 
mundo. Estas están replicando casos 
de éxito sin conocerse y lo importante 
es que reconozcamos qué estamos ha-
ciendo para tener éxito. 

ALFREDO HERNANDO CALVO, AUTOR 
DEL PROYECTO ESCUELA 21.  

CONFERENCISTA

Qué tienen en común las pe-
queñas experiencias: son un ejemplo 
radical para destrozar, para hacer las 
cosas de nuevo. La esencia de lo que 
necesitamos en un colegio es motivar 
a los niños a que aprendan. 

Sin embargo no hay una divi-
sión tajante entre tradicionales y es-
cuelas innovadoras. Las escuelas 
crecen porque el equipo de profe-
sores crece, en número y competen-
cias. También es fundamental adap-
tarnos a nuestro entorno. Lo que 

tiene que pasar es que haya interac-
ción con el aprendizaje, no se trata de 
que el profesor hable por cincuenta 
minutos. Los niños tienen que involu-
crarse, estar en un escenario estimu-
lante de aprendizaje. Es un ejercicio 
dinámico: el profesor habla, hay acti-
vidades, los estudiantes intervienen. 

Lo que se busca es la personalización 
del aprendizaje, con prácticas de éxito. 
El problema es que los números interna-
cionales nos abruman, por eso debemos 
buscar escenarios que podamos replicar.
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EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO 
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL

PANEL
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Magola Delgado, gerente de Educación 
y Cultura Colsubsidio. “El desafío 

que nos hemos propuestos es evaluar la ca-
lidad. Para que con independencia de lo 
socioeconómico, los niños tengan un de-
sarrollo pleno. La educación inicial debe 

ser permanente, continua. 
La calidad no es un hallazgo casual que se 

encuentra. Se logra a partir de un proceso ra-
cional, de esfuerzo, de medición. Por eso hemos construido in-
dicadores, para encontrar un punto de inicio. Los indicadores 
deben ser visibles para los actores: indicadores de salud para cer-
tificar que todos los niños sean atendidos y para identificar cual-
quier riesgo que corren. Es importante crear nuevas estrategias 
de formación continua, por ejemplo, los jardines con buena expe-
riencia pueden convertir a sus maestras en madrinas de otras que 
no son tan expertas. 

Hay que llegar a las veredas, entender los problemas, y en 
conjunto con la comunidad, desarrollar estrategias. Tenemos que 
echar mano de todos los aliados, gobierno, comunidades, enti-
dades territoriales, y sector solidario”. 

Angélica Pongutá, in-
vestigadora cientí-

fica asociada Univer-
sidad de Yale. “Hay 
mucha evidencia que 
demuestra que las rela-

ciones parentales que son 
seguras, positivas, producen 

hormonas ligadas a comporta-
mientos como la empatía y la regulación. 

Por otra parte, los ambientes adversos 
pueden tener efectos irreversibles en el desa-
rrollo biológico de los niños. En la educación 
inicial hay impactos inmensos en la producti-
vidad a largo plazo. Si se logra trabajar desde 
la primera infancia, se pueden empezar a cons-
truir estrategias asertivas. Colombia puede ser 
un precedente global e histórico si logra vin-
cular la educación para la paz con el desarrollo 
de la primera infancia”.  
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Emiliana Vegas, jefe divi-
sión de Educación BID. 

“La inversión y el interés en 
la primera infancia ha sido 
un paso muy importante en el 
país, porque los primeros años 

determinan gran parte de los 
procesos de aprendizaje. Sin em-

bargo, se ha extendido la cobertura, 
pero no podemos repetir los mismos errores. No es su-
ficiente tener niños en una institución, es necesaria la 
calidad. El objetivo no es que los niños asistan a la es-
cuela sino que esta tenga un impacto, que es medible 
evaluando el desarrollo emocional y del lenguaje”.  

Constanza Gómez, coordina-
dora intersectorial para la Pri-

mera Infancia, Cero a Siempre. 
“El objetivo de la política de Cero 
a Siempre es el desarrollo integral 
de los niños. Es importante en-

tender que no solamente están los 
procesos de educación inicial, sino que 

también está el cuidado, la crianza y la re-
creación. Queremos medir la calidad, para observar cómo 
las diferentes prácticas pedagógicas inciden en los niños 
y en sus relaciones. Por otro lado, se busca desarrollar 
las bases curriculares, identificar prácticas útiles y perti-
nentes. La atención integral no es un asunto sólo de insti-
tuciones y de gobierno. Este es un compromiso intersecto-
rial. El reto es ponernos la camiseta e irnos a la colombia 
más distante, ir al Vichada. 

Raquel Bernal, directora Centro 
de Estudios, Andes. “En Co-

lombia ha aumentado la oferta de 
cupos para la primera infancia. De 
igual manera, la cobertura se ha 
ampliado, en hogares de familia, 

comunitarios e institucionales. El 
apoyo gubernamental ha sido fun-

damental para ampliar la cobertura. La 
Educación en la primera infancia se convirtió una política 
de Estado, y requiere que se haga seguimiento y un proceso 
de atención al proceso”. 

RESUMEN DEL PANEL

El gobierno está comprometido con la ampliación de la 
cobertura de la primera infancia. Por eso, con la ley de 
cero a siempre se volvió en una política de Estado el cui-
dado de los niños. No obstante, Emiliana Vegas advirtió 
que no es importante solo la cobertura sino también el 
impacto en el desarrollo cognitivo. Los representantes 
del sector solidario y gobierno comparten la advertencia 
de Vegas, y por eso consideran fundamental construir 
y sistematizar mecanismos de medición. La excelencia 
no es fácil de alcanzar, hay que buscarla racionalmente.

>
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STEM
PANEL
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Alejandro Olaya, subdi-
rector de Colciencias. 

“La comprensión del mundo 
que nos rodea y en el que es-
tamos ha venido avanzando 
con los siglos. Cada vez com-

prendemos mejor los fenó-
menos. En STEM profundi-

zamos en el conocimiento de la na-
turaleza. Hay una dimensión productiva y social a la 
que tenemos que responder. Por ejemplo, tenemos 
que responder a problemas como el consumo de 
energía y potabilidad del agua. Tenemos que desa-
rrollar nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. 
No podemos entender el STEM únicamente como 
una cuestión instrumental, sino también como una 
cuestión científica de investigación. Tenemos que 
desarrollar la cultura científica del país”. 

Sandra Barragán, directora del 
Centro de Innovación Educativa 

de la Universidad Nacional de Co-
lombia.  “Colombia reclama STEM 
enérgicamente y tenemos que res-
ponder a los retos reales. La forma 

de solucionarlos e integrar todo lo que 
tiene el ser humano. Solo una de cada 

cuatro personas estudia alguna carrera re-
lacionada con STEM, mientras que en humanidades son 3 de 
cada 5. Tenemos que incentivar la ciencia, darle herramientas 
a los profesores, para que formen proyectos de aula atrac-
tivos, que motiven a los jóvenes. Uno de los grandes retos es 
cómo integrar las disciplinas en la secundaria.Hay que estar 
atentos. Aprender de todas las experiencias internacionales. 
No podemos desconocer lo que ocurre en otros lugares. Sin 
embargo, no podemos copiar, porque no todas las estrategias 
exitosas se adaptan a nuestro contexto”.  

“TIENEN LA OPORTUNIDAD DE CREAR ALGO INNOVADOR, NOVEDOSO, QUE SATISFAGA 
LAS NECESIDADES DE AHORA. NO VALE LA PENA QUE COPIEN ALGO PARA QUE EN 30 

AÑOS CAIGAN EN CUENTA DE QUE ESTABAN EQUIVOCADOS”.   
JACOB NOEL-STORR
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Ana Morato, directora ge-
neral de Clarke, Modet & 

Co. Colombia. “Stem es fun-
damental para el desarrollo 
económico. En Estados 
Unidos la rama STEM está 

creciendo un 17%. Muchos de 
los hombres más creativos, en las 

iniciativas empresariales, formaron 
sus compañías desde muy jóvenes y estudiaron ca-
rreras relacionadas con las STEM.  Entonces, para 
responder a esas necesidades del mercado, es fun-
damental incentivarlas”. 

Jorge E. Bueno, director del Instituto de 
Astrobiología de Colombia. “La creati-

vidad nos ha llevado a superar las fron-
teras. Pero no podemos limitar las aulas, 
estas deben ampliar la visión del mundo. 
En Colombia nos falta voluntad, disci-

plina y confianza; no podemos seguir con 
la excusa de que hay pocos recursos. Te-

nemos que inspirar y atraer. Una de nuestras 
premisas es que tenemos que educar científicamente desde pre-
escolar. Nos dicen que no enseñemos astrofísica desde los pri-
meros años, porque no entenderán. Lo que queremos hacer es 
enseñar  interdisciplinariamente, motivar la creatividad y la re-
solución de problemas”. 

Jacob Noel-Storr, di-
rector de Insight 

STEM. “Las STEMS 
son esenciales. En Co-
lombia quieren me-
jorar y desarrollar su 

sistema de enseñanza. 
Sin embargo, no tiene 

sentido copiar sistemas que no 
han funcionado en otros países, tienen la opor-
tunidad de crear algo innovador, novedoso, que 
satisfaga  las necesidades de ahora. No vale 
la pena que copien algo para que en 30 años 
caigan en cuenta de que estaban equivocados”.  

Suselquia García, Gerente de Desa-
rrollo de Educación para Latinoamé-

rica en HP INC. “Enseñar STEM no 
es oportuno, es imprescindible. Cual-
quier país que se quiera desarrollar 
necesita trabajar la ciencia y la tecno-
logía. Se calcula que aproximadamente 

de los empleosque existen ahora van a 
desaparecer 5 millones, en cambio los em-

pleos relacionados con la tecnología se están 
multiplicando. Los robots van a tomar muchas de las decisiones. 
Tenemos que estar por delante. Necesitamos comprender la tec-
nología de una manera transversal: en la biología, los negocios y 
las matemáticas”. 

> RESUMEN DEL PANEL

Incentivar STEM es necesario 
para promover la creatividad y la 
innovación para  responder a las 
necesidades de los sectores pro-
ductivos, que están invirtiendo 
cada vez más en empresas tecno-
lógicas como Google y Facebook, 
por ejemplo. Sin embargo, en el 
país, tan solo uno de cada cuatro 
colombianos estudia una carrera 
relacionada con STEM. El reto 
está en que las ciencias, las mate-
máticas, y sobre todo, la curiosidad 
científica, sean interesantes para 
los niños. Eso es posible a partir de 
la transversalidad. 
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VIRTUALIDAD EN LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR

PANEL
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Larry Cooperman, Vicedecano de 
Educación Abierta, Universidad 

de Irvine, California. “En muchos 
países se ha doblado el acceso a la 
educación superior y la tecnología 
puede permitirnos sea realmente 

universal. La transformación social 
depende de la calidad de esos cursos. 

Hay muchas formas para transmitir la in-
formación: con libros, clases o en internet. La clases tradi-
cionales no garantizan la transmisión de conocimientos y 
eso pasa en Harvard, los estudiantes salen sin aprender. En-
tonces, la discusión no es cómo hacer para lograr algo que se 
lograba en las clases presenciales. Lo que tenemos que plan-
tear es que la tecnología puede posibilitar aspectos que las 
clases presenciales no habían logrado. Por otro lado el pro-
blema con los gobiernos es que revisan un programa y se 
basan en los precios para evaluar sus efectos. Lo que debería 
hacer el gobierno, es ayudar a crear una amplia infraestruc-
tura para crear cursos virtuales”.

Isabel Cristina de Ávila, 
CEO SENA. “Gran parte de 

la población, por distintas ra-
zones se encuentra al margen 
de la formación presencial; 
por eso, tenemos que llegarles. 

Tenemos cuatro millones de 
estudiantes a nivel virtual y pre-

sencial. 2.400.000 están en cursos 
virtuales. De la mano de una plataforma virtual, efi-
ciente, flexible y actualizada, los estudiantes podrán 
acceder a una formación de calidad. Es muy impor-
tante que estos contenidos se ajusten a la sociedad; 
tiene que existir una comunidad, y los docentes deben 
aprender a transmitir los conocimientos. Tenemos 
que crear espacios de colaboración. Las plataformas 
tecnológicas son el medio para el aprendizaje. El reto 
no es normativo, ni cultural, sino cultural. Tenemos 
que comprometernos por la calidad y adaptar las tec-
nologías para garantizar la excelencia”. 
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César Tulio Ossa, director 
Educación Continua, 

Universidad Javeriana. 
“Nosotros hemos hecho un 
trabajo que no ha sido fácil. 
Queremos virtualizar, pero 

tenemos que convencer a los 
profesores. Los maestros tienen 

q u e ser los mismos, para garantizar 
la calidad. Tenemos que llegar a las regiones. En 
cursos virtuales, tenemos más estudiantes que en 
los cursos presenciales. Estamos cerrando las bre-
chas. Estamos cambiando, porue la tecnología nos 
cambió. Todos los modelos pedagógicos tienen que 
ser suficientemente atractivos para que los estu-
diantes estén enganchados. El gobierno tiene que 
sentar unas bases para que definan qué estudiantes 
queremos, qué cursos virtuales, y cómo garantizar 
la educación de calidad”. 

Marelen Castillo, vicerrectora ge-
neral Uniminuto. “La educación 

se convierte en una gran oportunidad 
de inclusión, de equidad y estamos 
dando otras oportunidades. Podemos 
llegar a las regiones, y les estamos 

dando las oportunidades de acceder a 
la educación superior. Lo importante es 

cerrar la brecha, tenemos que llenar el vaso. 
Llegar a las regiones es un reto para el posconflicto, nos per-
mite construir paz. Estamos ampliando la cobertura y la ca-
lidad. Pero por la calidad no podemos sacrificar la cobertura, 
tenemos que seguir ampliando los alcances de la educación 
en línea. Cuando uno atiende a poblaciones tan vulnerables, 
por pobreza y violencia, es un reto mantenerlas y que logren la 
excelencia. Es importante que el estudiante no se sienta solo 
en su proceso de aprendizaje. Hay que crear una estrategia de 
acompañamiento y tenemos que preparar a profesionales para 
que salgan al mundo competitivo en las mismas condiciones”.

Fernando Valenzuela, director para 
Latinoamérica de McGraw-Hill Edu-

cation. “La tecnología puede sustituir a 
los profesores, pero luego viene una se-
gunda etapa: ampliar, extender, y de-
finir el proceso de aprendizaje. No le po-

demos pedir a un estudiante que entre a 
un aula del siglo XX y sea productivo en un 

mundo del siglo XXI. Tenemos que mantener 
el impacto de la tecnología, pero para lograrlo hay que adap-
tarla, hay que modificarla, hay que ser versátiles. Tenemos que 
integrar al aprendizaje formal con el informal. Estamos frente a 
una transformación del rol. Los estudiantes tienen que ser más 
autónomos. Es un reto mantenerlos enganchados.  No cualquier 
profesor es bueno para hablar frente a una cámara, tenemos que 
encontrar estrategias para que las clases sigan siendo atractivas. 
Hay que crear métodos para que los estudiantes tengan expe-
riencias de aprendizaje exitosas”. 

RESUMEN DEL PANEL

En el panel se discutió sobre los alcances de la 
virtualidad en los procesos de aprendizaje. En 
primera medida, la conclusión es que han am-
pliado la cobertura en unas dimensiones hasta 
ahora desconocidas. Ha llegado a regiones 
apartadas y a las personas más pobres. Sin em-
bargo, el gran desafío es que la formación vir-
tual garantice los mismos niveles de aprendi-
zaje que los cursos presenciales, para que un 
profesional, con independencia del medio en 
el que aprendió, obtenga las mismas oportuni-
dades. También hay que acompañar a los estu-
diantes en la autonomía, para mantenerlos en 
los cursos, con un seguimiento académico y 
personal, y además con plataformas atractivas 
y pertinentes.

>

“LO IMPORTANTE ES CERRAR LA BRECHA, Y TENEMOS QUE LLENAR EL 
VASO. LLEGAR A LAS REGIONES ES UN RETO PARA EL POSCONFLICTO,  

POR ESO LA EDUCACIÓN VIRTUAL NOS PERMITE CONSTRUIR PAZ. ESTAMOS 
AMPLIANDO LA COBERTURA Y LA CALIDAD: PERO POR CALIDAD NO 

PODEMOS SACRIFICAR COBERTURA, TENEMOS QUE SEGUIR AMPLIANDO 
LOS ALCANCES DE LA EDUCACIÓN EN LÍNEA”. 

MARELEN CASTILLO
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Juliana Guáqueta, es-
pecialista de educación 

del IFC, Banco Mundial. 
“Es un problema no ex-
clusivo de Colombia, pero 
sí es especialmente agudo 

en el país. En los últimos 
15 años Colombia creció eco-

nómicamente, lo que abrió muchas 
vacantes. Sin embargo, no todos los puestos se cu-
brieron, porque la universidad no avanzó suficiente-
mente rápido. No hubo diálogo. Y las empresas no se 
han involucrado con el sector educativo. 

Quisiera resaltar que Colombia está rezagada 
en habilidades de matemáticas, lenguaje, y compe-
tencias socioemocionales, pero también en sus ha-
bilidades para aprender constantemente y actuali-
zarse para enfrentar los nuevos retos del mercado”. 

EDUCACIÓN TERCIARIA: CIERRE DE 
BRECHAS DE CAPITAL HUMANO

PANEL
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Alfonso Gómez, presidente Tele-
fónica, Colombia. “Está impac-

tando de una manera muy importante 
al sector TIC, pero también a otros ac-
tores. Cuando vemos cómo estamos en 
términos de digitalización de nuestras 

empresas, estamos rezagados, hasta en 
términos regionales. Los esfuerzos del Es-

tado en llevar Internet y la banda ancha a las regiones, 
no se está viendo reflejado, porque nos hace falta trabajar en el 
desarrollo de capital humano. La brecha es enorme, en espe-
cial, en las capacidades para aprovechar las habilidades tecno-
lógicas. Pero sin duda hay que rescatar el compromiso de las 
empresas para establecer el diálogo. Muchas deciden formar 
en sus empresas, y deciden no discutir los problemas con las 
universidades. Tenemos que reclamar un diálogo, las empresas 
tienen que comprometerse con el país para establecer puentes 
de discusió”. 
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Natalia Ariza, exviceministra de 
Educación Superior.  “Esto es un 

problema de la política pública, de 
los que toman las decisiones, y de las 
instituciones educativas. Colombia 
tenía un sistema universitario de 

privilegio que hoy tiene que replan-
tearse. La educación no puede ser solo 

para unos pocos, sino para todos, y por eso 
tiene que concordar con el sector productivo y dar oportuni-
dades de trabajo. Hay un vacío en la calidad de la educación 
superior por eso tenemos estudiantes que salen de la univer-
sidad con analfabetismo funcional. Y es que no ponemos a 
las universidades a cumplir con un papel de cierre de bre-
chas. El Sena será ineficiente siempre. ¿Dónde están los sis-
temas que me permitan encontrar un sistema de certifica-
ción para el sector productivo?. Yo necesito saber qué nece-
sito, qué habilidades, que no necesariamente corresponden. 
Los incentivos para la capacitación, para la actualización, 
pueden regularizarse por el Estado.  

Se pueden sentar y construir currículos pertinentes, con 
el diálogo entre los sectores, para que el sistema educativo 
sea más incluyente. A la educación uno llega de muchas ma-
neras, aprender dentro de la empresa, durante toda la trayec-
toria profesional, o a través de la titulación, no hay una única 
forma de hacerlo. Tenemos que romper paradigmas mentales, 
no podemos seguir con un culto a la universidad. tenemos que 
pensar cómo construir calidad, es difícil pasar por la Caracas, 
y saber que muchos jóvenes pagan altas sumas por universi-
dades, sin recibir calidad ni oportunidades. Tenemos que crear 
un sistema de certificación, pero es difícil manejar los para-
digmas de los certificados para movilizar la pertinencia. Si no 
lo hacemos, no podremos movilizar a un sector que no siempre 
ha sido pertinente”. 

Marco Llinás, vicepresi-
dente para la Competi-

tividad y Valor Compartido, 
CCB. “El país tiene un gran 
reto en materia de produc-
tividad. Si no avanzamos en 

productividad, es muy difícil 
alcanzar la paz.  47 % de los 

empresarios del país dicen tener 
dificultades a la hora de cubrir sus vacantes, por la 
ausencia de competencias duras. Solo el 11 % tiene 
una formación técnica y tecnológica. Y la educación 
superior no está respondiendo a las necesidades del 
sector productivo”. 

RESUMEN DEL PANEL

En el mundo hay una gran distancia entre las nece-
sidades del sector empresarial y la formación en las 
universidades. Colombia no es ajena a esta situación. 
No estamos formando para el trabajo, para las nece-
sidades del mercado. Las medidas necesarias para so-
lucionarlo son muchas; las empresas tienen que salir 
de su hermetismo, y dialogar con las universidades; y 
las universidades tienen que dejar su condición privi-
legiada, y vincularse con el país, para garantizar opor-
tunidades y empleo. Por otra parte, el Estado tiene un 
reto muy grande, debe regular con pertinencia la for-
mación superior, y tomar medidas para que la actua-
lización y la formación sea acorde con los cambios del 
mercado. Pues hay que ser rápidos y eficientes.

>
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“E n educación uno 
tiene que ser in-
quieto, nunca sen-
tirse cómodo con 

lo que se está haciendo siempre hay 
que hacer ajustes. La educación ame-
rita reflexiones de fondo, no podemos 
hacer todos los cambios que el país 
necesita con los mismos recursos. 
Estamos obsesionados con mejorar 
nuestro desempeño en las pruebas 
estandarizadas, para medir los pro-
cesos, compararlos,  así hacer ajustes. 
Tenemos que seguir invirtiendo  

MARÍA VICTORIA ANGULO,  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ. 

CONFERENCISTA

fuertemente en infraestructura, con 
comedores escolares, parque ba-
rriales, y aulas. Por otra parte, hay 
que combinar las necesidades labo-
rales, las necesidades básicas, y las 
competencias socioemocionales, para 
que la educación sea para todos y ge-
nere oportunidades. 

Los padres de familia tienen que 
acompañar a los niños, son los me-
jores mentores, si se conectan con la 
escuela, ellos ayudarán a garantizar 
la calidad. Tenemos que vincular a 
los niños, entretenerlos, no retenerlos. 

Las preguntas son inmensas y uno 
nunca se debe conformar. Ha llegado 
al escenario educativo el consumo 
de drogas, la violencia y el acoso, en-
tonces hay que crear espacios seguros 
de aprendizaje”.
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“TENEMOS QUE VINCULAR 
A LOS NIÑOS AL COLEGIO, 

ENTRETENERLOS 
Y MOTIVARLOS, NO 

RETENERLOS”.
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Constanza Liliana Alarcón, directora ejecutiva, 
Fundación Alpina. “Nos sentimos orgullosos de 

aportar en la educación. Tenemos que ser un punto de 
comunicación entre políticas nacionales y realidades 
locales. Tenemos que ser un puente efectivo, porque 
lo nacional se tarda mucho en dialogar con lo local. 

Tenemos que lograr confianza entre las comunidades.
No es solo un ejercicio de unir esfuerzos; para 

llegar a las comunidades hay que entender las lógicas in-
terneras. Muchas veces las intervenciones terminan fallando, porque están 
fuera de contexto. Hay varios temas importantes para el sector empresa-
rial, por ejemplo, formar la competitividad, crear competencias y el capital 
humano. Sin embargo, no es solo por la utilidad práctica, le vemos un valor 
a lo educativo, más allá del mercado. Tenemos un reto muy grande, y de-
bemos mirar de una manera comprensiva los procesos sociales para actuar 
con pertinencia. 

Evaluar es muy costoso, pero no evaluar es más costoso. Tenemos que 
medir nuestros esfuerzos y nuestros resultados.  Pero desde luego, tenemos 
que entender que no todo puede ser evaluados hay contextos sociales que 
no podemos medir ni definir. Necesitamos herramientas y metodologías 
acordes al contexto, no siempre es útil”. 

SINERGIAS QUE CONSTRUYEN LA 
EDUCACIÓN DEL SIGLO XXI

PANEL

Fo
to

s:
 D

av
id

 A
be

llo

Luz Marina 
Velásquez, 

directora ejecu-
tiva Fundación 
SURA. 

“Como em-
presarios por la 

educación, hemos 
incidido en la cualifi-

cación. Trabajamos en cuatro departa-
mentos para impulsar el bilingüismo, y 
los saberes indígenas. Pero lo más impor-
tante es ser parte del cambio. La educa-
ción está relacionada con la competiti-
vidad. Requerimos construir un talento 
humano formado, y la única forma de ha-
cerlo, es tener una población educada. 
Las empresas hacen parte de lo público, 
tenemos que comprometernos con la so-
ciedad para construir entornos viables 
para todos”. 
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Luis Guillermo Hernández, gerente 
Responsabilidad Social DirecTV. 

“Nos hemos dado cuenta que la mejor 
manera de aportar en educación es 
llevarla desde nuestros satélites. De 
la mano del MEN producimos conte-

nidos y divulgamos documentales, para 
llegar a las zonas rurales. La idea es que a 

través de nuestra tecnología los docentes 
puedan grabar contenidos y material para complementar sus 
clases. Creemos que los cambios de una sociedad se hacen 
desde el salón de clase, y para eso vamos a proveer los salones 
con tecnología”. 

Víctor Hugo Viveros, 
director área de Cul-

tura Ciudadana Funda-
ción FES.  “Tenemos que 
pasar de contenido al sen-
tido. Tenemos que sumar 

esfuerzos para adecuar los 
modelos a los contextos. El 

aprendizaje es conjunto, todos te-
nemos que participar en la construcción del mo-
delo educativo. Para todo proyecto hay que hacer 
evaluación, validar los procesos. Los procesos de 
seguimiento y monitoreo, son necesarios”.  

Ana Alejandra Jiménez, gerente 
Responsabilidad Social Banco de 

Bogotá. “Nuestro mayor orgullo es 
crear un programa de educación finan-
ciera para llegar a las regiones y a los 
municipios. Lo hacemos a través de di-

ferentes herramientas, con aulas mó-
viles, y alianzas. Hemos trabajado con el 

Sena que conoce las regiones y las necesi-
dades, para que las intervenciones sean más efectivas. La si-
nergia se da desde el mismo gremio, para que se pongan temas 
de discusiónque se incluyan dentro de las mallas curriculares”. 

Carolina Meza, direc-
toraFundación EXE. 

“El sector privado está 
muy interesado por tra-
bajar en educación, pero 
no siempre estamos sufi-

cientemente comunicados, 
a veces los esfuerzas están 

dispersos. El reto es trabajar 
juntos. Las intervenciones están concentradas en 
donde hay mayor presencia empresarial, pero hace 
falta intervenir zonas más apartadas”.

RESUMEN DEL PANEL

En Colombia existen necesidades 
de formación de capital humano. 
Las empresas han visto que los 
jóvenes no están llegando en las 
mejores condiciones a ocupar los 
puestos. Suena como un lugar 

>
común decirlo, pero faltan recursos, 
y no se puede seguir relegando la si-
tuación a lo público; las empresas 
tienen que comprometerse con la so-
ciedad, el tejido social, y lo pueden 
hacer desde la educación. Cada fun-
dación habló sobre sus experiencias, 
en alimentación escolar, educación 

financiera y llevar Internet a las re-
giones. Pero llegaron a la conclu-
sión que es fundamental la comuni-
cación para destinar esfuerzos con 
pertinencia, pero también, el cono-
cimiento de las regiones, de la com-
plejidad social, para que los recursos 
respondan a las necesidades.  
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“H 
ay muchos trabajos 
e investigaciones 
que describen cómo 
funciona el aprendi-

zaje. Lo esencial es que sepamos que 
hay muchas investigaciones, que hay 
una literatura que ha avanzado, y que 
nos puede ayudar a mejorar los pro-
cesos de enseñanza.

Mucho de lo que hemos hecho no 
está funcionando. En especial, que 
los profesores transmiten los conoci-

JAMES M. LANG, BECARIO 
FULBRIGHT, ASUMPTION COLLEGE

CONFERENCISTA

miento y los estudiantes son pasivos. 
Eso se ha cambiado en los niveles bajos 
de la escolaridad, pero en la univer-
sidad sigue siendo el mismo esquema 
de antes. Pequeños cambios en la ense-
ñanza pueden mejorar el impacto. 

Hay mucho temor de cambiar las 
cosas, porque muchas veces se plan-
tean unos cambios drásticos, y el pro-
blema es que los cambios drásticos 
no funcionan. Entonces, tenemos que 
ver qué estrategias pequeñas pueden 

impactar. Los centros de enseñanza 
tienen que jugar un rol central, tienen 
que jugar un rol de mediación entre 
los expertos de sus propias disci-
plinas, y las nuevas investigaciones 
pedagógicas. Hemos educado du-
rante mucho tiempo y hemos hecho 
cosas bien, pero lo podemos hacer 
mejor. Tenemos que pensar, cada 
día en cómo podemos hacer que 
nuestros estudiantes aprendan más 
efectivamente”.
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FORMACIÓN Y  
EVALUACIÓN DOCENTE

PANEL
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María Victoria Angulo, secretaria 
de Educación de Bogotá. “En 

Latinoamérica se está hablando sobre 
evaluación. Nuestro modelo tiene as-
pectos de México y Chile. El reto es 
que todos debemos ser evaluados; di-

rectivos y estudiantes. Acá tenemos 
la idea de evaluación como algo puni-

tivo, la evaluación no es para castigar, sino 
para formar.  No lo debemos ver solo como un requisito.

Tenemos que vincular la evaluación a un plan de forma-
ción docente. La evaluación invita a la retroalimentación. La 
formación continuada permite que continúe la formación. 
La única formación no es con maestrías y doctorados. Hay 
que evaluar varios atributos como empatía, conexión y uso 
pertinentes de contenidos disciplinares. Estamos de acuerdo 
en las necesidades del país en didáctica y disciplina, pero te-
nemos que reflexionar en los cómos. Y ahí tienen mucha vi-
gencia los colegios”.  

James M. Lang, becario 
Fulbright, Asumption Co-

llege.  “El reto de los profe-
sores universitarios es que 
tardamos mucho tiempo en 
estudiar nuestras disciplinas, 

pero nos enfrentamos luego a 
una clase sin herramientas pe-

dagógicas. Nos enfocamos mucho 
en ser expertos en nuestras disciplinas. Tenemos 
que ampliar nuestros conocimientos del aula, en-
señar cómo transmitir y cómo hacer que otra per-
sona aprenda. Eso está cambiando ahora, pero el de-
safío es integrar el aprendizaje y los conocimientos 
disciplinares. Si enseñamos bien vamos a motivar a 
que se inscriban en programas universitarios de li-
cenciaturas. Los estudiantes se sienten más intere-
sados en aprender cuando el profesor demuestra in-
terés por su proceso”. 
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Ciro Parra, decano de la Facultad 
de Educación, Universidad de la 

Sabana.  “El modelo de evaluación 
está muy equilibrado sobre el papel 
y tiene todas las variables. Sin em-
bargo, en su ejecución encontramos 

algunas deficiencias. Una muy sen-
cilla: es un modelo único nacional 

que no contempla las diferencias re-
gionales y de violencia. Es un modelo único para una Co-
lombia diversa. Otro fenómeno es sobre la improvisación en 
la implementación, como fue la capacitación de los evalua-
dores. Se han evaluado alrededor de 36.000 maestros, con 
videos de 40 minutos en todo el país. De esos, aproximada-
mente aprobarán a 23.000 maestros. ¿Qué pasó con eso? 
¿Cuál fue el problema? 

Hay dos niveles de la formación de pregrado y de pos-
grado. El impacto debe ser diferente en cada nivel. Los resul-
tados de las evaluaciones tienen que ser un llamado de aten-
ción para hacer ajustes y mejorar. Por otra parte, le ponemos 
mucho peso a las facultades de educación en la formación, 
pero no siempre se les vincula a política pública, y a evalua-
ción. Hay que retomar la comprensión disciplinar, porque por 
una mala comprensión de lo pedagógico fue desplazada. Hay 
que incentivar las prácticas docentes, por eso desde segundo 
semestre los profesores tienen que salir a enseñar.   

Nos falta vincular los posgrados con las prácticas reales, 
con las prácticas del aula. Con relación a la reforma, es di-
fícil articular con los contextos de práctica real. No ha sido 
fácil mover a mis estudiantes para que hagan sus prácticas. 
Cómo vincularlos para que les pongan buen trabajo, que no 
los pongan a hacer trabajos que no les corresponden, que 
los reciban bien. Tiene que haber una mayor fortaleza dis-
ciplinar, pero no puede haber una tiranía de la disciplina. 
La finalidad de la formación es convertirlos en educadores, 
para que construyan un proyecto armónico. El maestro que 
se está formando tiene que ser consciente de que está ha-
ciendo país. Él no es un expositor, él está forjando futuros”. 

Luisa Gómez, presidente Fun-
dación Compartir. “Yo creo 

que los docentes deben ser eva-
luados pero hay que pensar en 
cómo y para qué. Hemos eva-
luado a miles de docentes, 

porque la evaluación es formativa. 
Los profesores necesitan la evalua-

ción, pero hay que decir cómo se hace y 
para qué. Qué conocen sobre la disciplina, sobre las di-
námicas del aula. Eso tiene que estar vinculado a los pro-
cesos de formación de los docentes. 

La nueva reforma a las licenciaturas fue muy útil. 
Estoy de acuerdo con que las prácticas docentes deben 
empezar desde muy temprano. Sin embargo, hay que 
analizar a qué colegios se envían los practicantes y 
quién los va a recibir. Tiene que haber disposición de 
los colegios para prepararlos. Esto es muy importante, 
porque en muchos casos los rectores los reciben como 
una carga. Los docentes deben tener acceso a esta inves-
tigación sobre los procesos de aprendizaje. Se pueden 
utilizar experiencias de buenos docentes en el país, ellos 
pueden ayudar a entrenar a los practicantes. Tenemos 
que vincular a los excelentes docentes del aula para 
cuenten sobre experiencia en las licenciaturas. 

Muchos estudiantes que llegan a las facultades llegan 
con deficiencias. Hay que nivelar las competencias de 
los futuros profesores. Me alegra mucho el programa de 
Ser Pilo paga Docente. Pero para eso necesitamos me-
jorar las facultades. Pero no podemos descuidar la for-
mación disciplinar, la práctica y la didáctica. Es muy im-
portante pensar en la formación de las competencias so-
cioemocionales. Pero muchas de esas competencias no 
se enseñan, como se enseña matemáticas y ciencias. En 
gran parte depende de la conducta. 

Andrés Gutiérrez, director 
de Evaluación Icfes. “La 

evaluación de antes sacaba a los 
maestros del aula, los hacía pre-
sentar un examen escrito, con 
preguntas de selección múltiple. 

Ahora estamos llegando al aula. 
No se imaginan cuán grande es el 

reto de llegar a una Colombia rural, con 
dificultad de orden público,.

Los docentes van a ser formados, habrá sistemas de 
capacitación. Esto es un hito en el sistema de evaluación 
en Colombia. Nos sentamos con Fecode y el Ministerio 
de Educación para tener en cuenta todas las variables”. 

RESUMEN DEL PANEL

La evaluación docente es importante para mejorar. Sin 
embargo, se plantearon algunos peros a la implementa-
ción de sus alcances. Y sobre todo cómo ha sido el pro-
ceso de retroalimentación: no ha habido mucha reflexión 
sobre los resultados. En cuanto a la formación es impor-
tante vincular la didáctica, con los conocimientos disci-
plinares. Conocer las asignaturas y vincularlas con las di-
dácticas y las prácticas del aula. Para lograrlo, ha servido 
que las prácticas docentes empiecen más temprano, para 
que desde los primeros semestres, los futuros profesores 
conozcan las dinámicas del aula.

>
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APRENDIZAJE DEL INGLÉS
PANEL
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María Lucía Casas, rec-
tora Universidad Única.  

“Mi padre estaba obsesionado 
con la idea de que aprendiera 
inglés. Desde que nací me di-
jeron que saber inglés cambiada 

la vida de las personas. El inglés 
cambia las vida. 
Sin embargo, el inglés no es un fin 

sino un medio, todos tenemos que tener habilidades en 
inglés, como una herramienta universal. 

El país es muy diverso y muy pobre. Hay que pensar 
en estrategias masivas, como los cursos en línea. Para 
aprender necesitamos motivar y tener los medios para al-
canzar las metas. Es necesario tener las herramientas. Una 
de las herramientas ha sido traer nativos extranjeros para 
que participen en el proceso de aprendizaje del inglés, la 
pobreza no es una excusa para la no calidad. Porque la 
única manera de cambiar al país es desde la educación”. 

David Bish, director de Ges-
tión Académica EF. “El in-

glés fue muy importante desde que 
nací. Cuando tuve que enseñar en 
una universidad checa, vi una cone-
xión entre la pasión y el entusiasmo 

por el aprendizaje del inglés. El in-
glés es importante para que las socie-

dades estén abiertas al mundo. Les dan 
oportunidades para interactuar en un mundo internacional.  
Podemos usar la tecnología para traer el mundo interna-
cional a las escuelas. Con eso les damos nuevos temas de dis-
cusión. Los cursos de inglés en línea pueden ser útiles. Lo 
importante es que involucren la interacción, no puede ser un 
proceso pasivo. 

Hablar inglés no es suficiente para enseñar inglés, 
puedes traer a los nativos, pero eso no soluciona el pro-
blema. El profesor tiene que conocer el contexto local, lle-
garle a los estudiantes”.
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Ana Roca Castro, directora eje-
cutiva PreK12 Plaza.  “Casi el 

90% de los profesores no se sienten 
competentes para enseñar matemá-
ticas. Para desarrollar a las áreas de 
conocimiento es necesario ser un ex-

perto en el área. Entonces es impor-
tante que se sepa matemáticas e inglés. 

Tenemos que enfocarnos primero en la ca-
lidad y después en el idioma. No podemos tener profesores que 
no saben de matemáticas y sí inglés, y enseñan matemáticas. 

Cuando los exámenes de inglés son tomados como una 
obligación no tienen tan buenos resultados, como cuando 
sirven como diagnóstico, para mejorar las habilidades. 

Tenemos que dejarnos de pendajadas. Empecemos tem-
prano, hay que empezar la enseñanza desde pequeños. 
Dejen de apuntar con el dedo, hay que empezar con uno. Si 
no se ofreces bilingüismo, no vengo a tu programa. Político, 
si no ofreces el bilingüismo no voto por ti. Es una decisión 
de todos y podemos empezar ya”. 

Graeme Harrison, jefe de Eva-
luación para el Cono Sur y 

Andes, Cambridge English. “Los 
exámenes proveen retroalimenta-
ción para mejorar las habilidades 
en inglés. Si quieren formar una 

sociedad bilingüe, es importante 
demostrar por qué es importante. 

Explicarles las razones a los niños y a los 
padres. Crear ambientes bilingües ha tenido un impacto en 
los procesos de aprendizaje. Además, los sistemas de me-
dición sirven para dar una retroalimentación, para tomar 
control sobre el desarrollo de las habilidades”. 

Adriana Gaviria Duque, di-
rectora ejecutiva de Ful-

bright en Colombia. “Cada día 
los colombianos sienten más 
la necesidad de aprender in-
glés. Hemos trabajado en es-

tructurar y en desarrollar pro-
gramas para complementar las 

interacciones con otras culturas. 
También hemos llevado a profesores a centros de in-
mersión, porque los intercambios culturales son fun-
damentales. Enseñar una lengua es una cuestión de 
motivación. Los profesores dan mejores resultados 
cuando están motivados”.

RESUMEN DEL PANEL

Durante el panel se discutió sobre la importancia del 
inglés para la vida. El inglés abre puertas, da oportu-
nidades para acceder al mundo. Pero para enseñarlo, 
los panelistas afirmaron que es necesario motivar a 
los estudiantes, darle sentido a su enseñanza. 
Es importante que los padres y los estudiantes co-
nozcan su importancia. Porque como afirmó María 
Lucía Casas, el inglés no es un fin sino un medio. 
Además, para lograr que la enseñanza sea efectiva 
hay que adaptarla a los contextos. 

>
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Carlos Lugo, jefe de Innova-
ción Educativa, Ministerio 

de Educación Nacional. Hay que 
honrar la palabra. Cada uno de 
los elementos en materia de tec-
nología debe incluirse en el plan 

decenal. Estamos en otro con-
texto: el mundo está permeado en la 

tecnología, y de igual manera, tenemos 
que vincularlo con las competencias socioemocionales. 
Se requiere cerrar las brechas e igualar oportunidades, 
y para eso se requiere mayor financiación. 

CONCLUSIONES
PANEL
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María Victoria Angulo, Se-
cretaria de Educación: Te-

nemos que armonizar la imple-
mentación. hay que recopilar ci-
fras, hacer algo gradual, pero 
necesitamos construir un presu-

puesto. Tenemos también que tra-
bajar en calidad. Faltan recursos se 

pero estamos aumentando. Es difícil 
instrumentalizar, transformar y llevar al aula los currí-
culos. Queremos también regular los contratos del Pro-
grama de Alimentación Escolar, cómo son las raciones 
y qué concordancia tienen con la nutrición. La escuela 
debe servir para cambiar los imaginarios, cambiar las na-
rrativas. La innovación no es sólo tecnología es innovar 
en nuestros métodos, en las relaciones. 

Claudia López, senadora. Nos re-
cordaron hace dos años que los 

maestros debían estar en el centro. 
Varios propusimos que antes te-
níamos que enfocarnos en la pri-
mera infancia y conseguimos sacar 

adelante la Ley de Primera Infancia. 
Ahora los quiero invitar a un eslabón 

más: necesitamos niños amados y de-
seados por sus padres. Por primera vez en veinte años cayó 
la tasa de embarazo adolescente. Yo quisiera invitarlos a in-
corporar ese tema dentro de la política educativa. Un país en 
paz tiene que tener entre sus prioridades la educación sexual 
para disminuir la tasa de embarazo adolescente y la deser-
ción que provoca.

No tenemos nada riguroso para medir y controlar la ca-
lidad de la educación superior. Es muy fácil decir que que-
remos que Colombia sea la más educada pero después in-
vertir menos. Hoy estamos desfinanciados. El país tiene que 
saber en dónde pone sus metas. Tenemos que usar lo que 
nos gastamos en soldados, en maestros y infraestructura. En 
los últimos años la educación superior se ha duplicado, pero 
cuando uno va a mirar en dónde creció, creció en educación 
no acreditada, de baja calidad, y en formación de técnicos. Es 
una tragedia: la clase media hizo un gran esfuerzo por educar 
a sus hijos y no sirvió de nada porque están estudiando en ins-
tituciones educativas que no sirven de nada, que no los pre-
paran. Cualquiera con una sede abre una universidad y todos 
tienen un congresista asociado. No podemos crecer solo en 
cobertuta sino también en pertinencia y calidad. 
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INSUMOS ADICIONALES



32 



33 



34 



35 



36 



37 


