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3.1. Introducción

El acelerado proceso de envejecimien-
to en Colombia y en el mundo ha obliga-
do a reflexionar sobre las acciones que 
inciden en el bienestar de las personas 
mayores y su participación en la socie-
dad. En el caso del sistema educativo co-
lombiano, tanto en la educación formal 
como en la educación no formal, se care-
ce de programas específicos suficientes 
para personas mayores que busquen au-

mentar la productividad laboral, la salud 
física y mental, la conservación cognitiva, 
y la participación democrática. Se requie-
re por lo tanto del diseño de programas, 
que hagan parte de una política nacional 
coherente, y que incluyan a los sectores 
de educación, trabajo (SENA y Cajas de 
Compensación Familiar) y salud. 

Una motivación para recomendar la 
formulación de esta política nacional es 
la relación entre educación, deterioro 
cognitivo y bienestar. Por ejemplo, según 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO), las pérdidas cognitivas por 
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el envejecimiento están asociadas a una 
baja estimulación cerebral por el conti-
nuo desarrollo de tareas monótonas que 
requieren menos conexiones neuronales 
(Sibai & Hachem, 2021). También, se co-
noce que la limitada formación educati-
va en etapas iniciales (educación básica 
y terciaria) reduce el potencial cognitivo, 
acelerando el proceso degenerativo na-
tural del cerebro (Desjardin & Warnke, 
2012). No sólo esto, los entornos de apren-
dizaje previenen fenómenos de soledad 
y aislamiento y los contenidos prácticos 
impartidos tienen aplicaciones reales con 
beneficios individuales y colectivos como, 
por ejemplo, la mayor participación de-
mocrática informada. Finalmente, la fal-
ta de ejercicio y un estado (general) de 
salud pobre reduce las capacidades cog-
nitivas un 43% más rápido en promedio 
(Geda et al., 2012). De hecho, mediante la 
educación para la salud (Gerontología de 
la salud) se fomenta la autonomía, el de-
sarrollo de habilidades funcionales y la in-
teracción social necesarias para un enve-
jecimiento exitoso (Watkins & Xie, 2018). 
Considerando lo anterior, como se desa-
rrolla a lo largo de este capítulo, el foco 
de la política educativa recomendada 
debe ser la preservación de la capacidad 
cognitiva de las personas durante el pro-
ceso del envejecimiento, por el efecto en 
el bienestar individual y colectivo de este 
fenómeno, mediante la consolidación del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Las mejoras en la cobertura y calidad 

de los sistemas educativos y de salud han 
permitido que las personas mayores go-
cen de una mejor salud física y mental, así 
como mejor calidad de vida, lo que les ha 
facilitado la participación más profunda 
en los asuntos económicos, cívicos, cul-
turales y sociales en las últimas décadas 
(ONU, 2018). Esto ha llevado a cuestionar 
y replantear el rol que esta población 
adquiere en las sociedades modernas al 
entender que no “hay una tendencia na-
tural de retirarse de la vida productiva y 
familiar para contemplar los logros mate-
rializados en soledad” (Hooyman & Kiyak, 
2008), pues por el contrario “las personas 
mayores son miembros de la comunidad 
activos y conscientes de las estructuras 
sociales locales y globales” (ONU, 2018). 
Atendiendo a los cambios demográficos 
observados, diferentes gobiernos han 
buscado priorizar políticas públicas de 
“envejecimiento activo”, enfocadas en 
garantizar la salud y la seguridad de esta 
población, siguiendo los lineamientos de-
finidos en el Marco de Políticas de Enveje-
cimiento Activo (OMS, 2002).

 Según la UNESCO, la idea de aprender 
durante toda la vida no es un concepto 
reciente. De hecho, ha estado presen-
te en el concepto de la educación y ha 
formado parte de los sistemas y políticas 
de educación durante décadas (UNESCO, 
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2017). En la segunda mitad del siglo XX, 
tras la Segunda Guerra Mundial, gracias 
al impulso que había cobrado la educa-
ción de personas adultas y la educación 
permanente, y guiados por la necesidad 
de reconstruir Europa, los Estados y la 
sociedad civil trabajaron activamente 
para encontrar maneras de promover 
sociedades más justas, democráticas y 
humanas, consolidando el Aprendizaje 
a lo Largo de Toda la Vida (ALTV) como 
un principio rector de la labor educativa. 
Desde entonces, las políticas educativas 
en gran parte del mundo se han basado 
en determinantes económicos, como la 
promoción del empleo, el fomento de la 
competitividad, la innovación y el creci-
miento económico. 

 Esto ha dado lugar a que un gran nú-
mero de políticas de educación alrededor 
del mundo hayan adoptado la capacita-
ción y formación profesional como una 
solución a los problemas de desempleo, 
y hayan dado prioridad a los cursos y 
competencias profesionalizantes en la 
educación obligatoria y en la educación 
de adultos, enfocando los planes de estu-
dio a las disciplinas de las que se esperan 
mayores oportunidades de conseguir un 
empleo. Adicionalmente, una característi-
ca distintiva del aprendizaje a lo largo de 
toda la vida es que reconoce el aprendi-
zaje como connatural a la existencia hu-
mana, como un proceso que va más allá 

de los sistemas educativos, en el que se 
pone a la persona que aprende, sus nece-
sidades y aspiraciones en el centro, y en el 
que se prioriza que los individuos asuman 
la responsabilidad de su propio aprendi-
zaje a lo largo de sus vidas desde cua-
tro principales propósitos: i) promoción 
del desarrollo económico y el empleo; ii) 
inclusión social, cohesión y participación 
democrática; iii) crecimiento personal y 
realización personal; y iv) desarrollo y en-
riquecimiento cultural (UNESCO, 2017).

En el año 2015 se planteó la necesidad 
de “una nueva visión de la educación” 
como requisito para cumplir con el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 
puso el ALTV en el centro de esa nueva 
visión a través de la Declaración de In-
cheon: 

 “La visión se inspira en una 
concepción humanista de la 
educación y del desarrollo ba-
sada en los derechos humanos 
y la dignidad, la justicia social, 
la inclusión, la protección, la 
diversidad cultural, lingüística 
y étnica, y la responsabilidad 
y la rendición de cuentas com-
partidas. Reafirmamos que la 
educación es un bien público, 
un derecho humano funda-
mental y la base para garanti-
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zar la realización de otros de-
rechos. Es esencial para la paz, 
la tolerancia, la realización hu-
mana y el desarrollo sosteni-
ble. Reconocemos que la edu-
cación es clave para lograr el 
pleno empleo y la erradicación 
de la pobreza. Centraremos 
nuestros esfuerzos en el ac-
ceso, la equidad, la inclusión, 
la calidad y los resultados del 
aprendizaje, dentro de un en-
foque del aprendizaje a lo lar-
go de toda la vida”. 

(UNESCO, 2015).

 Lo anterior implica reconocer que hay 
aprendizaje dentro y fuera de las aulas y 
que toda edad es buena para aprender, 
como lo indica también la Convención Inte-
ramericana sobre la Protección de los De-
rechos Humanos de las Personas Mayores, 
que habla del “derecho a la educación” (art. 
20) en igualdad de condiciones con otros 
sectores de la población y sin discrimina-
ción, e incentiva la participación del colecti-
vo en los programas educativos existentes 
en todos los niveles, y a compartir sus cono-
cimientos y experiencias con todas las ge-
neraciones. La Convención también señala 
que es necesario promover la educación y 
formación de la persona mayor en el uso 
de las Tecnologías de la Información y Co-

municación (TIC) para minimizar la brecha 
digital, generacional y geográfica e incre-
mentar la integración social y comunitaria.

 El aprendizaje a lo largo de la vida para 
las personas mayores promueve la posibili-
dad de seguir adelante, que no sientan que 
después de jubilarse ha llegado la finaliza-
ción de la vida útil, sino que son capaces de 
continuar y dar un nuevo objetivo a la vida. 
El bienestar de las personas mayores no 
debe ser pensado solamente desde lo físi-
co, sino también dentro de la conservación 
de la integración social para una mayor sa-
tisfacción con la vida y un menor deterioro 
cognitivo. 

    En este capítulo de la Misión Colom-
bia Envejece – Una Investigación Viva, se 
continúa con el marco teórico (sección 2) el 
cual hace una revisión conceptual sobre la 
relación entre edad, cognición y educación, 
argumentando que el objetivo explícito de 
la nueva política debería ser la conserva-
ción de la inteligencia fluida y el aprove-
chamiento de la inteligencia cristalizada, y 
luego se listan las principales conclusiones 
de la revisión sobre las buenas prácticas 
pedagógicas y de gestión de programas. 

La tercera sección revisa los principales 
resultados del análisis en tres subseccio-
nes: 1) en cobertura, entendida como los 
niveles educativos máximos de la pobla-
ción, la tasa de asistencia a la educación 
formal, los niveles de analfabetismo y las 
brechas territoriales, urbano-rural, por gé-
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nero y para la población con discapacidad; 
2) las dimensiones de calidad que deben 
ser consideradas en el diseño de la política 
como la relación del aprendizaje con las 
dimensiones de desarrollo intelectual, sa-
lud (física y mental) y recreación, el acceso 
a internet y el desarrollo de habilidades di-
gitales; y 3) en pertinencia, donde se con-
sidera dos mega-tendencias del mercado 
laboral, la automatización de ocupaciones 
y las necesidades de personal en cuidado 
y educación de la primera infancia y el cui-
dado a las personas mayores. 

En la cuarta sección se analizan las im-
plicaciones de los resultados en la formu-
lación de la política pública. Finalmente, la 
quinta sección plantea una serie de reco-
mendaciones para tomadores de decisio-
nes del sector educación tanto desde el 
ámbito de lo público y lo privado, en don-
de la educación a lo largo de la vida con 
foco en el bienestar de las personas ma-
yores sea una prioridad. 

3.2. Marco teórico

  
3.2.1. Cognición, educación y 
edad 

La importancia que ha adquirido la 
educación en etapas avanzadas de la 

vida es el resultado de un mejor enten-
dimiento de la relación existente entre 
habilidades cognitivas y la edad, así 
como de la necesidad de una mayor 
inclusión social y participación de las 
personas mayores en diversos ámbitos 
para el desarrollo social, cultural y eco-
nómico del país. Hace seis décadas, el 
psicólogo Raymond Cattel definió dos 
tipos de habilidades cognitivas amplia-
mente aceptadas en la actualidad: inte-
ligencia cristalizada e inteligencia fluida 
(Perera, 2020). El primer tipo se refie-
re a la capacidad de utilizar destrezas 
y conocimientos previos para resolver 
problemas cotidianos. Por su parte, la 
inteligencia fluida alude a la capacidad 
de razonar de manera rápida, flexible e 
innovadora para resolver nuevos retos. 
Las habilidades cristalizadas se mantie-
nen y no muestran deterioro a lo lar-
go de la vida e incluso algunos autores 
argumentan que ésta aumenta con la 
edad (Cavanaugh & Blanchard-Fields, 
2006), siendo éste un atributo especial 
de la población mayor. Por su parte, la 
inteligencia fluida toma una forma fun-
cional de “U” invertida, alcanzando un 
pico aproximadamente entre los 30 y 
40 años, momento en el cual comienza 
a decrecer a un ritmo constante, aun-
que algunos autores afirman una pér-
dida acelerada con la edad (Cacioppo, 
2012).  
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Figura 1.  Habilidades fluidas y cristalizadas a lo largo de la vida
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Fuente: Cacioppo, 2012.

A pesar de lo anterior, estudios re-
cientes en el campo de la neurología y 
la gerontología educacional han demos-
trado que el aprendizaje en las personas 
mayores es posible y deseable, pues au-
menta las habilidades cognitivas como la 
memoria de trabajo, la memoria episódi-
ca, el control cognitivo, así como la inde-
pendencia funcional (Dunkin et al., 2020). 
A través de un meta-análisis realizado 
para 4.239 adultos en 10 estudios diferen-
tes publicados entre 2015 y 2020, Noble 
et al. concluyen que la literatura sugiere 
una fuerte correlación entre educación 

en edad avanzada y recuperación de ha-
bilidades cognitivas, devolviendo habili-
dades fluidas observadas en poblaciones 
hasta cinco años más jóvenes (para cual-
quier grupo etario de la tercera edad) 
(Noble et al., 2021). Algunos autores inclu-
so afirman que las personas mayores que 
participan de programas de aprendizaje 
simultáneo de múltiples habilidades (en 
este caso español como segundo idioma, 
dibujo y composición musical) demues-
tran capacidades funcionales similares a 
la población de mediana edad, 30 años 
más joven (Kürüm, 2020).
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Figura 2. Efecto de la educación en el desempeño cognitivo a través de la edad
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La Figura 2 resume de manera gráfi-
ca los resultados que sugiere la literatura 
analizada. Tomando como referencia el 
umbral cognitivo en el cual se diagnostica 
demencia, se observa que los adultos que 
reciben educación a lo largo de la vida 
(líneas sólidas) presentan un deterioro 
menos acelerado de las habilidades cog-
nitivas respecto a aquellos adultos que 
no continúan con los estudios en edad 
avanzada (líneas punteadas). Además de 
esto, es posible generar dos conclusiones 

relevantes; 1. El aprendizaje a lo largo de 
la vida desacelera la pérdida de habili-
dades cognitivas, independiente de las 
habilidades iniciales que posee el adulto; 
y 2. Las habilidades cognitivas iniciales 
(desarrolladas en etapas tempranas de 
la vida) tienen un efecto diferencial sobre 
la edad en la que se llega al umbral de 
impedimento funcional. Un menor dete-
rioro cognitivo resultaría en una mejora 
de bienestar para la población, tanto por 
una capacidad de generar recursos eco-
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nómicos, como por mayores niveles de 
satisfacción con la vida.      

3.2.2. Consideraciones peda-
gógicas y mejores prácticas 
en calidad educativa

Los programas enfocados en la po-
blación mayor deben considerar las me-
jores prácticas a nivel internacional tanto 
en la gestión de los programas y su di-
seño, como en consideraciones pedagó-
gicas propias para esta población. Los 
estudios revelan que, en la experiencia de 
aprendizaje, se resalta la adquisición de 
nuevas perspectivas, el proceso reflexi-
vo, el disfrute del aprendizaje, el apoyo 
en la formación de relaciones, el sentido 
de comunidad y la conciencia existencial 
(Schoultz et al., 2022). A continuación, 
se listan diez recomendaciones de la re-
visión de las mejores prácticas para los 
programas: 

3.2.2.1. Satisfacción emocional para el 
proceso de aprendizaje

La satisfacción emocional es impor-
tante para el aprendizaje (Park et al., 
2016). Áberg resalta los aspectos sociales 
del aprendizaje, como el trabajo en gru-
po, que permite mantener activa la inte-
racción con otras personas (Áberg, 2016). 
Sentimientos como el interés y el disfru-
te también han sido subrayados como 
cruciales (McWilliams & Barett, 2018). No 

obstante, la mayoría de los estudios coin-
ciden en que estos factores deben consi-
derarse, no como el objetivo orientador 
de los cursos en forma jerárquica, sino 
como partes vitales de la experiencia de 
aprendizaje, que deben ocurrir de forma 
diferenciada según las actividades de los 
cursos. 

3.2.2.2. Ofrecer variedad de cursos que 
prioricen temáticas de interés

Contar con una gran oferta educati-
va con temáticas variadas permite que 
la persona mayor decida de manera 
autónoma y a partir de sus preferencias 
individuales el curso que mejor se ajuste 
a sus expectativas. La gerontología edu-
cacional ofrece argumentos a favor de la 
variedad en los cursos ofrecidos ya que 
brinda las oportunidades para desarrollar 
habilidades y/o conocimientos en áreas 
de interés deseadas que no pudieron ser 
adquiridas en etapas más tempranas de 
la vida, ofreciendo una recompensa psi-
cológica favorable, aumentando la au-
toestima. Además, la amplia variedad de 
cursos y temáticas aumentan la probabi-
lidad de educarse en múltiples áreas de 
manera simultánea, fomentando un bien-
estar integral. En cuanto a las temáticas 
educativas que mejor acogida tienen en 
las personas mayores son la cultura ge-
neral y los cursos relacionados con com-
petencias básicas en lectura, escritura, 
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cálculo y uso de las TIC. Respecto a las 
competencias desarrolladas, los estu-
diantes destacan la aplicación del saber 
a la práctica, el uso de TIC y el autoapren-
dizaje (Prado et al., 2013). Una de las me-
jores prácticas que sugiere la Organiza-
ción de las Naciones Unidas es la activa 
participación de las personas mayores en 
la formulación de los cursos a ofrecer a 
través de talleres orientados al cliente. Es-
tos talleres deben estar compuestos por 
un grupo heterogéneo de personas ma-
yores con diferentes niveles educativos.

3.2.2.3. Ampliar la oferta de formación 
para el trabajo

En Europa, Asia, Norteamérica y La-
tinoamérica se ha observado un incre-
mento general en las tasas de participa-
ción en programas de formación para 
el trabajo de la población mayor de 50 
años. El incremento generalizado es una 
señal del deseo y la necesidad que tienen 
las generaciones de trabajadores mayo-
res de mantenerse activos. Como estipula 
el Global Report on Adult Learning and 
Education, los adultos necesitan apoyo 
en la adquisición de nuevas habilidades, 
pero especialmente en cómo manejar las 
demandas físicas, mentales y emociona-
les del mercado laboral actual (UNESCO, 
2019). El principal reto que supone el en-
trenamiento para el trabajo de personas 
mayores es la incompatibilidad de los 

sistemas tradicionales de educación con 
las habilidades cognitivas que tiene esta 
población.

En cuanto a la educación de formación 
para el trabajo ofrecida por el Estado se 
encuentra que los cursos ofrecidos no es-
tán alineados con la demanda efectiva 
laboral: no se ha generado un verdadero 
compromiso para ofrecer capacitaciones 
o entrenamiento en los empleos que la 
economía requiere. Si bien este es un pro-
blema que acompleja a la totalidad de la 
población económicamente activa, tiene 
un mayor efecto en la población mayor 
(ONU, 2018). Un paso importante que se 
ha dado en este sentido es la creación de 
los Marcos Nacionales de Cualificaciones, 
que buscan alinear la oferta educativa 
con el mercado laboral.

Por su parte, la formación para el tra-
bajo brindada desde las industrias y or-
ganizaciones empresariales y producti-
vas han excluido de manera sistemática, 
a la población mayor, reservando los 
programas formativos a la población 
más joven. Dado que la población de per-
sonas mayores representa una propor-
ción minoritaria de la fuerza de trabajo 
para cualquier industria (aunque ya se ha 
dicho que esta tendencia está cambian-
do) y que requieren de metodologías de 
enseñanza diferenciadas, las industrias 
no consideran rentable implementar ca-
pacitaciones que cumplan con las míni-
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mas características requeridas en los re-
entrenamientos. Además de lo anterior, la 
ausencia de habilidades digitales básicas 
es una gran limitante en la participación 
de las personas mayores en las capaci-
taciones que, ya han adoptado en su ma-
yoría herramientas tecnológicas para su 
desarrollo (Beier, 2022). No obstante, la 
participación de las personas mayores en 
cursos de formación para el trabajo ha 
aumentado en el tiempo y se han adop-
tado estrategias como la mayor duración 
de las capacitaciones, material impreso, 
entre otras con el fin de apoyar a esta 
población.

3.2.2.4. Considerar capacitación inicial, 
los conocimientos y experiencias pre-
vias, así como las diferencias en los rit-
mos de aprendizaje para el desarrollo 
de la oferta

Independientemente del ente o institu-
ción a la cual se le delega la responsabili-
dad de generar programas de formación 
para el trabajo para personas mayores, 
la educación de calidad debe tener en 
cuenta las condiciones iniciales de la po-
blación a la que se dirige para asegurar 
la mejor metodología de aprendizaje. Es 
importante considerar la accesibilidad y 
los ajustes metodológicos, didácticos e 
incluso curriculares, a partir de las carac-
terísticas de cada persona y las posibles 
barreras que limitan la participación y 

aprendizaje. El entrenamiento por com-
putadora (CBT por sus siglas en inglés) 
provee control sobre el ritmo de apren-
dizaje del estudiante, además de brindar 
anonimidad eliminando así presiones psi-
cológicas sobre los resultados obtenidos. 
Por su parte, los entrenamientos en for-
mato de clase magistral brindan una sen-
sación de familiaridad, así como la posibi-
lidad de interactuar con los compañeros, 
reforzando el conocimiento aprendido, así 
como el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales. Cada modelo propues-
to presenta ventajas para la población 
mayor, aunque están condicionadas a la 
educación previa recibida, la resiliencia y 
la capacidad cognitiva de tipo fluida pre-
sente al momento de capacitarse. 

3.2.2.5. Anticiparse a las necesidades 
educativas futuras de la población 
mayor

La apuesta debe ser identificar brechas 
actuales de conocimientos que posee la 
población en proceso de jubilación a través 
de metodologías como entrevistas desde 
una mirada holística de la educación que 
integre los desarrollos sociales, culturales y 
contextuales de las personas mayores. La 
temprana identificación de estas necesida-
des permite el desarrollo de un programa 
integral y consciente de las necesidades 
reales de la población beneficiaria (Beier, 
2022).
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3.2.2.6. Generar métricas diferenciadas 
para la evaluación de personas 
mayores 

Si bien se esperan las mismas capaci-
dades laborales de las personas mayores 
y los adultos jóvenes en el contexto pro-
ductivo, se debe anticipar que las perso-
nas mayores necesitarán, en promedio, 
un mayor tiempo de formación y puesta 
en práctica (Beier, 2022).

3.2.2.7. Fomentar el autoaprendizaje que 
permita conectar los conocimientos 
previamente adquiridos con los nuevos 
conocimientos

Dado que las personas mayores re-
quieren de tiempos diferentes para ad-
quirir conocimiento y existe un alto costo 
en su formación, la auto capacitación es 
una alternativa costo-eficiente cuando 
las condiciones de la población a formar 
lo permiten. 

3.2.2.8. Fomentar el aprendizaje 
intergeneracional 

En contextos de aprendizaje colabo-
rativo, particularmente en aquellos don-
de la experiencia es un recurso valioso, 
se debe buscar una alta heterogeneidad 
en la composición etaria de los grupos 
de estudio. Además de compartir cono-
cimientos, el aprendizaje intergeneracio-
nal ayuda a romper los paradigmas que 
tiene la población más joven respecto al 

aprendizaje en edad avanzada, fomen-
tando las prácticas de educación a lo lar-
go de la vida. 

A propósito de esta última recomen-
dación, la ONU menciona que el aprendi-
zaje intergeneracional debe ser aplicado 
en todos los contextos de educación para 
personas mayores, principalmente en la 
educación informal como el que se ob-
serva dentro de los hogares (ONU, 2018). 
Los grupos estudiantiles en las Institucio-
nes Educativas Superiores (IES) son un 
claro ejemplo de cómo el aprendizaje in-
tergeneracional tiene aplicaciones reales 
donde se busca generar un ambiente de 
aprendizaje colaborativo. Bajo este mo-
delo las personas mayores sirven de apo-
yo a los estudiantes más jóvenes, impar-
tiendo conocimiento adquirido gracias a 
las habilidades cristalizadas. En retorno, 
los jóvenes promueven el desarrollo de 
nuevas habilidades y competencias en las 
personas mayores, además de fortalecer 
las relaciones interpersonales que se tra-
ducen en bienestar mental. Esta aproxi-
mación metodológica ya se encuentra 
en práctica en el país. Por ejemplo, la uni-
versidad Escuela de Administración, Fi-
nanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT) de 
Medellín ofrece cursos y clases donde las 
personas mayores apoyan a los nuevos 
estudiantes en su proceso formativo y 
los jóvenes los revitalizan en los espacios 
de socialización, participación y también 
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manejo de las herramientas TIC (discuti-
do en detalle en la sección 3).

3.2.2.9. La importancia creciente del 
internet y otros servicios digitales en la 
educación de las personas mayores es 
un	área	que	define	retos	específicos	en	
la población mayor

En comparación con las generacio-
nes más jóvenes, las personas de mayor 
edad han sido más lentas en la adopción 
y el uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, lo que puede generar 
un rezago en asuntos importantes de la 
vida diaria como el contacto personal, los 
servicios y la información (Wessels, 2013). 
Es necesario contar con políticas de enve-
jecimiento activo y aprendizaje a lo largo 
de la vida que aseguren la inclusión digi-
tal de las personas mayores. A pesar que 
las personas mayores experimentan un 
proceso de degeneración cognitiva con 
la edad, diversos autores argumentan 
que, siempre y cuando exista motivación 
para el aprendizaje de las habilidades 
digitales, es posible educar a las perso-
nas mayores en el manejo de las nuevas 
tecnologías con fines informativos, comu-
nicativos e incluso productivos (Navarro 
et al., 2017). Al igual que otras habilida-
des intelectuales, las personas mayores 
pueden verse beneficiadas de modelos 
pedagógicos que integren metodologías 
tradicionales profesor-estudiante, revi-

sión de pares y aprendizaje autónomo. 
A propósito, investigadores de la Univer-
sidad de Hidalgo en México analizan di-
ferentes metodologías de enseñanza de 
habilidades digitales y concluyen que los 
talleres de tipo mixto exhiben los mejores 
resultados en el corto y mediano plazo 
(Martínez-Alcalá et al., 2018). Finalmente, 
el aprendizaje autónomo se encuentra 
motivado por el “gusto de aprender”, por 
lo cual es necesario que las herramientas 
enseñadas tengan una aplicación real en 
su vida cotidiana y se aborden temáticas 
que resulten de interés para esta pobla-
ción. 

3.2.2.10. Implementación de “cursos cero” 
para personas mayores

Una de las adaptaciones curriculares 
importantes para mejorar los cursos para 
mayores es la implementación de “cursos 
cero”. Estos son talleres voluntarios que 
se ofrecen de forma previa al comien-
zo de las clases para reforzar y afianzar 
conocimientos que son necesarios en el 
transcurso de la titulación. En este con-
texto, se hacen más necesarios, pues 
además permitirían proveer al alumno de 
herramientas informáticas y metodoló-
gicas que le permitan afrontar con éxito 
una titulación. La diversidad de los alum-
nos en términos de la edad, las expectati-
vas y la heterogeneidad de la formación 
previa, junto con la intensificación del tra-
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bajo autónomo y los distintos niveles de 
exigencia implican una mayor carga para 
el profesorado en la preparación de las 
guías docentes para el enriquecimiento 
de todos los participantes. Por último, la 
evaluación continua de los alumnos debe 
tener un carácter obligatorio, aunque se 
ofrezcan distintos modelos. 

Los programas educativos que se iden-
tifican en Colombia, coinciden en su ma-
yoría con las características que definen 
las buenas prácticas en otros cursos para 
mayores estudiados en otros de países 
referencia. Entre ellos se encuentran los 
principios de flexibilidad, participación so-
cial, enriquecimiento personal, evaluación 
constante, pero sin procesos cuantitativos, 
y la inclusión del grupo poblacional de ma-
yor edad en un entorno universitario (Hin-
capié, 2016). Se espera que se implemente 
cada vez más este tipo de programas por 
extensión académica para dar mayor co-
bertura a los requerimientos educativos 
de las personas mayores. 

3.3. Hallazgos

En las siguientes secciones se estu-
dia: ¿cuál es el estado del nivel educati-
vo alcanzado por las personas mayores 
en Colombia?, luego se describen los 

elementos centrales de calidad en una 
política de educación para las personas 
mayores, y finalmente se analiza la per-
tinencia de la educación en relación con 
la automatización del mercado laboral y 
oportunidades de aumentar los adultos 
ocupados en áreas del cuidado y educa-
ción.  

3.3.1. Cobertura
Los aumentos de cobertura (en las ta-

sas brutas y netas en la educación básica 
y en la tasa de cobertura de educación 
superior) en los países son progresivos en 
el tiempo, se encuentran asociados al ni-
vel de desarrollo del sistema, e incremen-
tan los años de escolaridad promedio por 
cohorte a medida que aumenta la cober-
tura. Esto resulta en una brecha en los 
años promedio de escolaridad y los máxi-
mos niveles educativos de la población. 
Los aumentos en las coberturas despla-
zarán las habilidades cognitivas futuras 
de las personas mayores en las próximas 
décadas, lo que implica unas políticas de 
educación para personas mayores flexi-
bles a las condiciones iniciales de la po-
blación. Estas mejoras en cobertura edu-
cativa han resultado en brechas entre la 
población de personas mayores y el resto 
de los adultos en Colombia. 

En la presente sección se busca ca-
racterizar a la población adulta mayor a 
través de variables educativas enfocadas 
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principalmente en la cobertura y el nivel 
de educación alcanzado para dicha po-
blación. A pesar de los bajos niveles de 
escolaridad de las personas mayores se 
observa una baja participación de esta 
población en los sistemas de educación 
formal y formación para el trabajo. Las 
brechas en educación y escolaridad no 
se evidencian simplemente al comparar 
las personas mayores y los demás gru-
pos etarios, también se observan brechas 
significativas entre personas mayores 
por las características territoriales, eta-
rias, culturales y discapacidad. De ma-
nera complementaria, esta sección ana-
liza las condiciones y determinantes del 
analfabetismo en las personas mayores 
encontrando que las mismas dinámicas 
que explican las brechas en nivel de es-
colaridad se encuentran presentes en las 
tasas de analfabetismo de las personas 
mayores.  

3.3.1.1. Nivel de escolaridad por grupos 
etarios 

Colombia ha hecho importantes es-
fuerzos en materia de cobertura educa-
tiva, pasando de tasas brutas de partici-
pación en educación terciaria 7 de 4,24% 
en 1970 a cerca del 55% para 2019 (Banco 
Mundial, 2022). Gracias a esto, las pobla-
ciones más jóvenes disfrutan de un ma-

7.  Tomado textualmente del Banco Mundial (2022): Corresponde al número total de estudiantes matriculados en educación superior, independientemente de su edad, expre-
sado como porcentaje de la población total del grupo etario cinco años después de finalizar la enseñanza secundaria. 

yor desarrollo de sus habilidades asocia-
das a la educación formal, y se presenta 
al mismo tiempo una brecha en los años 
promedio de escolaridad y los máximos 
niveles educativos entre las cohortes 
más jóvenes y las personas mayores del 
país. De hecho, según la Encuesta de Ca-
lidad de Vida, mientras que el promedio 
de años de educación en Colombia para 
la población mayor de 25 años y menor 
de 60 es de 9,74 años, la población adul-
ta mayor alcanza en promedio tan sólo 
6,2 años de educación (cifra ligeramen-
te mayor a la duración de la educación 
primaria). También se encuentra una 
tendencia decreciente en el número de 
años de educación al interior de la po-
blación mayor, en donde el grupo de 60 
a 64 años tiene una educación promedio 
de 7,23 años, reduciéndose hasta los 4,26 
años de educación promedio para el gru-
po de 85 y más (DANE, 2020).
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Figura 3. Años de escolaridad promedio por grupo etario
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Fuente: Elaboración propia con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE, 2020).

Asimismo, se observan tendencias si-
milares en los niveles máximos de esco-
laridad alcanzados y las diferencias en 
las cohortes al interior de la población 
mayor. Por ejemplo, mientras el 8,4% de 
las personas entre los 60 y 64 años re-
portan no haber alcanzado ningún nivel 
de escolaridad, esta cifra llega al 26,2% 
para la población de más de 85 años. 
Asimismo, la proporción de personas 

mayores que afirman haber completado 
el nivel de primaria para la población de 
60 a 64 años es de 41,8%, cifra creciente 
en función de la edad que llega a 52,5% 
para la población de 85 años o más. Fi-
nalmente, mientras el 18,5% de personas 
mayores entre 60 y 64 años afirma tener 
estudios de educación superior sólo el 
7,1% de las personas mayores a 85 años 
lo hacen (Figura 4).        
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Figura 4. Máximo nivel de escolaridad por grupo etario

3.3.1.2. Tasas de asistencia a educación 
formal por grupos etarios 
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años de escolaridad promedio y los máxi-
mos niveles educativos alcanzados, es ne-
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nas mayores que asiste a un programa de 
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que las brechas entre los grupos poblacio-
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Encuesta de Calidad de Vida 2020, se con-
taba con un total de sólo 8.687 estudiantes 
mayores de 60 años matriculados en cual-
quier nivel educativo (entre primaria y pos-
grado). 

Adicionalmente, hubo una reducción im-
portante durante el primer año de la pan-
demia, común a todos los matriculados en 

educación superior. Durante el año previo al 
inicio de la pandemia por COVID-19, un total 
de 11.887 mil personas mayores de 60 años 
reportó cursar algún nivel de estudios for-
males, 36% más que lo observado en 2020. 
Aún más, al analizar el cambio en la com-
posición estudiantil de las personas mayo-
res se observa que, mientras las personas 
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participación que el grupo etario de 60 a 
64 años (aunque menor que el grupo de 
65 a 69 años), durante el año 2020 ningu-
na persona mayor de 70 años reporta es-
tar inscrita en cursos de educación formal. 
A pesar de lo anterior, resulta interesante 
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a 64 años) aumentó en un 23% durante el 
primer año de la pandemia por COVID-19. 
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Figura 5. Tasa de asistencia a educación formal
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La Misión Colombia Envejece - Una In-
vestigación Viva, realizó una serie de gru-
pos focales con personas mayores y pobla-
ción intergeneracional, en estos espacios 
de diálogo los participantes reconocieron 
algunas barreras que impiden a las perso-
nas mayores acceder a procesos de apren-
dizaje a lo largo de la vida tales como el 
desconocimiento de la oferta, la falta de re-
cursos económicos y de tiempo, problemas 
de salud, carencias en habilidades digitales 
y estereotipos frente a la persona mayor. 

La mayoría de los entrevistados des-
conocen qué tipo de espacios educativos 
existen para personas mayores, esto lo 
asocian a la falta de programas educati-
vos en el territorio y/o al mal manejo de 
los canales de comunicación por parte 
de las entidades que los ofertan. Por otra 
parte, identifican como posibles institucio-
nes que brindan educación para personas 
mayores al SENA, las Cajas de Compensa-
ción, centros comunales y las iglesias, aun-
que desconocen el tipo de oferta. 
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“Hay menos oferta educa-
tiva para las personas adultas 
mayores, porque asociamos la 
educación con ciertos momen-
tos del ciclo vital, básicamente 
con la infancia y con la juven-
tud (...) esa puede ser una de 
las razones. En casos cercanos 
veo que los y las adultas mayo-
res sí se vinculan a procesos de 
formación, pero son procesos 
de formación no tan formales, 
por ejemplo, mi mamá asiste 
a unos talleres de costura se-
manalmente y no es que sean 
específicamente orientados a 
mujeres adultas mayores, pero 
por los horarios finalmente ter-
minan yendo sólo mujeres ma-
yores”. 

(GF, hombres y mujeres, intergenera-

cional, estrato 5 y 6, Bogotá).

Otra barrera identificada en los gru-
pos focales es el bajo poder adquisitivo 
de una persona mayor dado que algunos 
espacios educativos son muy costosos 
para acceder, especialmente para las 
personas de bajos recursos y en el caso 
de la oferta educativa gratuita, las perso-
nas mayores en ocasiones no tienen los 

ingresos suficientes para cubrir los gastos 
de transporte. Además, en los hallazgos 
cualitativos se encontró que las personas 
mayores no tienen el tiempo para asistir 
a las actividades educativas, ya sea por-
que cuidan a un menor o a una persona 
mayor o porque su cuidador no tiene el 
tiempo y/o los recursos económicos dis-
ponibles para llevarlos a los espacios 
educativos.

3.3.1.3. Nivel de escolaridad por territorio

La cobertura educativa de la pobla-
ción adulta mayor en Colombia se carac-
teriza por su elevado nivel de heteroge-
neidad territorial, en donde se evidencian 
brechas territoriales. Estas desigualdades 
guardan una estrecha relación con el de-
sarrollo económico del territorio (Univer-
sidad del Rosario, 2022). En cuanto a los 
años promedio de educación formal de 
la población adulta mayor a nivel depar-
tamental, se encuentra que la ciudad de 
Bogotá presenta los mejores índices, con 
un promedio de 8,6 años de educación 
(Universidad del Rosario, 2022). San An-
drés (7,8), Atlántico (7,5) y Valle del Cau-
ca (6,8) son después de la capital las re-
giones con mayores años de educación 
promedio en personas mayores. Por su 
parte, Vichada es el departamento donde 
se observa el menor nivel de escolaridad 
promedio en personas mayores, con 2,9 
años de educación seguido de la Guajira 



 Una investigación viva

204

y Putumayo. En el bajo nivel educativo, en 
línea con el bajo nivel productivo de estas 
regiones según el CPC, Vichada ocupa el 
último lugar mientras que la Guajira y Pu-
tumayo los puestos veintiséis y veintisiete 
respecto a los treinta y dos departamen-
tos del país. 

En línea con los resultados observados 
a nivel de años de escolaridad promedio, 
se evidencia que el mayor nivel educativo 
de la población adulta mayor se ubica en 
los niveles de básica primaria. Específi-
camente, la Encuesta de Calidad de Vida 
(2020) muestra que el 48,1% de la pobla-
ción adulta mayor sólo alcanzó la prima-
ria como máximo nivel educativo, lo que 
contrasta con el 22,2% en el grupo de 25 a 
60 años, lo que representa una brecha de 
25,9 punto porcentual (p.p). Asimismo, tan 
solo el 15,2% de la población de personas 
mayores alcanzó un nivel de educación 
superior, mientras que el 30,36% del gru-

po etario entre 25 y 60 años está en este 
nivel de estudios (Figura 7).

También se observa un elevado nivel 
de heterogeneidad en el máximo nivel 
educativo entre los diferentes entes terri-
toriales (Figura 6). En todos los departa-
mentos, primaria es el mayor nivel edu-
cativo que reportan tener las personas 
mayores, salvo en Vichada y La Guajira 
donde es más frecuente no tener ningún 
nivel educativo (el 44% y el 41,9% respec-
tivamente reporta no haber asistido al 
colegio). Lo anterior contrasta con los va-
lores en Bogotá D.C., y los departamen-
tos de Valle del Cauca y Cundinamarca, 
que muestran mayor escolaridad. De he-
cho, en Bogotá D.C., solamente el 4,3% de 
las personas mayores reportan no haber 
accedido a educación, mientras el 36,6% 
alcanzó el nivel de primaria, el 29,8% estu-
dios bachilleres y el 29,5% educación su-
perior (Figura 7).
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Departamento Años de...  

1 . Bogotá DC

2. San Andrés

3. Atlántico

4. Valle del Cauca

5. Antioquia

6. Quindío

7. Risaralda

8. Cundinamarca

9. Santander

1 0. Caldas

1 1 . Tolima

1 2. Meta

1 3. Norte de Santander

1 4. Bolívar

1 5. Magdalena

1 6. Huila

1 7. Cesar

1 8. Boyacá

1 9. Amazonas

20. Nariño

21 . Cauca

22. La Guajira

23. Chocó

24. Córdoba

25. Arauca

26. Caquetá

27. Guaviare

28. Sucre
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7,3

6,4

6,3

6,3
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5,6

5,6
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5,3
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5

4,9

4,6
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4,4

4,3

4,2

4

4

4

3,9

3,9

3,7

3,7

1  - 34 / 34 < >

3,13,13,1 8,78,78,7

Figura 6. Años de escolaridad promedio por departamento, personas mayores

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2020).
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Figura 7. Máximo nivel de escolaridad obtenido por departamento, personas mayores
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3.3.1.4. Nivel de escolaridad urbano-rural

Además de presentarse una alta hete-
rogeneidad en el máximo nivel educativo 
a nivel territorial se observa una marca-
da diferencia entre la zona urbana y la 
zona rural. La Gran Encuesta Integrada 
de Hogares del DANE (2021) muestra que, 
mientras en las zonas urbanas las perso-
nas mayores tienen en promedio 6,2 años 
de educación, este grupo poblacional se 
ha educado poco menos de la mitad de 
años en áreas rurales (3,34 años). Lo an-
terior cobra particular relevancia por el 
envejecimiento más acelerado de la po-

blación rural frente a la población urbana. 
Las diferencias urbano-rurales se 

observan en todos los departamentos, 
aunque con una alta dispersión en su 
proporción. Por ejemplo, mientras en el 
departamento del Quindío existe una di-
ferencia de tan solo 0,6 años entre la po-
blación de personas mayores urbanas y 
rurales, esta cifra asciende a 4,28 años 
para el caso de Guainía pues, mientras 
la población de personas mayores en 
zonas urbanas tiene una educación si-
milar al promedio nacional (6,1 años de 
educación) en zonas rurales las personas 
mayores tan solo cuentan con 1,8 años 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2020).
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de educación en promedio. En Santan-
der, Bolívar y Magdalena se presenta una 
diferencia de 4 años en promedio. Final-
mente, mientras que el 8,1% de la pobla-
ción mayor en áreas urbanas afirma no 

tener ningún nivel de estudios esta cifra 
asciende a 23,7% en el caso de las zonas 
rurales, lo que se correlaciona con las ele-
vadas tasas de analfabetismo descritas 
posteriormente. 

Figura 8. Máximo nivel educativo por condición de ruralidad
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3.3.1.5. Nivel de escolaridad por género 

Al realizar un análisis específico de la 
educación en personas mayores por gé-
nero se puede concluir que no existen di-
ferencias estadísticamente significativas 
entre el nivel de escolarización de hom-
bres y mujeres de edad avanzada. Mien-
tras los hombres mayores de 60 años tie-
nen en promedio 6,28 años de educación, 
las mujeres alcanzan 6,13 años, una dife-
rencia de sólo 0,15 años. Estas cifras con-
trastan con lo observado en la población 
de personas menores de 60 años, donde 
se concluye que las mujeres tienen más 
educación que los hombres (medio año 

de educación adicional con significancia 
estadística al 99%). En cuanto al máximo 
nivel educativo se concluye que tanto 
hombres como mujeres mayores de 60 
años lograron en su mayoría el nivel de 
básica primaria sin diferencias significati-
vas entre los dos géneros (47,6% y 48,5% 
respectivamente). En cuanto a educa-
ción superior sí existen unas diferencias, 
que, aunque son pequeñas en magnitud, 
resultan significativas pues, mientras el 
16% de los hombres mayores de 60 años 
afirman que tienen estudios superiores, el 
14,5% de las mujeres mayores afirma lo 
mismo, es decir 1,5 Punto Porcentual (p.p.) 
menos que lo observado en los hombres.

Figura 9. Máximo nivel de escolaridad alcanzado por género, personas mayores
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2020).
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En cuanto a la asistencia a educa-
ción formal se encuentra que, poco me-
nos del 0,1% de la población de perso-
nas mayores ha cursado algún nivel en 
centros formativos de educación formal 
a cualquier nivel. Al realizar el análisis 
diferenciado entre hombres y mujeres, 
no muestra diferencias estadísticamen-
te significativas pues, mientras el 0,09% 
de los hombres mayores de 60 años 
afirman que se encuentran cursando 
estudios formales, el 0,07% de las muje-
res hacen esta afirmación. 

A pesar de lo anterior, existen diferen-

cias que deben ser consideradas como el 
porcentaje de matriculados en progra-
mas presenciales o virtuales. Mientras el 
85,3% de los hombres asisten a educación 
formal de manera presencial sólo el 23,1% 
de las mujeres asisten bajo este tipo de 
modalidad. La información de la Encues-
ta de Calidad de Vida (ECV) 2020 mues-
tra que las mujeres participan en mayor 
proporción a sus clases de educación 
formal de manera semipresencial, con un 
52,3% del total de asistencia y un 23,6% 
de manera virtual, 12,3 p.p. menos que lo 
reportado por los hombres. 

Figura 10. Número de estudiantes que asisten a educación formal 
por género y modalidad de asistencia, personas mayores
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2020).
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3.3.1.6. Brechas de persona mayor con 
discapacidad y sin discapacidad en 
educación

La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
2020 permite concluir que el 50,43% de la 
población con discapacidad mayor de 25 
años es adulto mayor. La discapacidad 
de mayor prevalencia en la población 
mayor es la dificultad para ver de cerca 
siendo el 40,4% del total de la población 
mayor con discapacidad, seguido por las 
limitaciones en movilidad (37,01%), disca-
pacidad cognitiva (12,8%) y en menor pro-
porción las limitaciones auditivas (9,66%). 
En cuanto al nivel de escolarización de 
las personas mayores con discapacidad, 
se puede argumentar que esta población 
se encuentra en mayor desventaja pues, 
mientras el 13,1% de la población de per-
sonas mayores afirma no tener ningún ni-
vel de estudios, la cifra asciende a 20,4% 
para la población con discapacidad de 
este grupo etario. 

Al analizar el nivel de escolaridad por el 
tipo de discapacidad presente se encuen-
tra que la discapacidad intelectual (difi-
cultad para entender, aprender, recordar 
o tomar decisiones por sí mismo/a) pre-
senta el menor nivel de escolaridad, pues 
una de cada tres personas mayores con 
dificultades cognitivas no tiene ningún ni-
vel de escolaridad (36,8%). De igual forma, 
resulta interesante que la discapacidad 

visual (ver de cerca, de lejos o alrededor) 
es la discapacidad con menor inciden-
cia en el desempeño educativo, donde el 
16,9% de este grupo poblacional no tiene 
ningún nivel de estudios, muy similar a lo 
observado en la población con discapa-
cidad auditiva. En general, se evidencia 
que las personas mayores con algún tipo 
de discapacidad cuentan con estudios a 
nivel de básica primaria con un 52,8% de 
esta población. 
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Figura  11. Mayor nivel educativo por tipo de discapacidad en personas mayores
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En cuanto a los años de escolaridad 
promedio de la población de personas 
mayores con discapacidad se encuentra 
que el total de este grupo poblacional es 
de 4,52 años, 1,7 años menos que el pro-
medio general del grupo etario de perso-
nas mayores. En este punto vale la pena 
destacar que, aunque los años promedio 

de educación son decrecientes en función 
de la edad tal como se mencionó anterior-
mente, las personas con dificultades para 
entender, aprender, recordar o tomar de-
cisiones por sí mismo(a) tienen una edu-
cación sistemáticamente menor y cercana 
a los 2,5 años de educación para cualquier 
grupo etario de la población adulta mayor.
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Figura 12. Años promedio de educación por grupo etario  
y tipo de discapacidad, personas mayores
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2020).

Las anteriores cifras muestran la ne-
cesidad de hacer ajustes y adaptaciones 
en las propuestas educativas ofertadas 
para la población mayor con discapaci-
dad. Principalmente se recomienda hacer 
dos tipos de revisiones. Por un lado, el pri-
mer grupo con relación a la generación 
de ajustes metodológicos, didácticos y 
curriculares, que favorezcan la inclusión 
de la población con alteraciones en los 
dispositivos básicos de aprendizaje como 
atención, memoria, concentración. Esto es 
muy importante porque de no haber flexi-

bilidad, la brecha educativa para las per-
sonas con discapacidad intelectual será 
cada vez mayor y tendrán más dificulta-
des para una verdadera inclusión social 
y productiva. Por otro lado, se necesita 
contar con más opciones de apoyos para 
favorecer la accesibilidad, no sólo a nivel 
físico sino en el uso de la información. El 
país debe adaptar progresivamente a 
normas como la 5854 que establece los 
requisitos de accesibilidad que son apli-
cables a las páginas web y la creación de 
documentos en línea. 
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3.3.1.7. Tasas de analfabetismo

A partir de la ECV (2020) se encontró 
que un total de 1.559.839 colombianos 
(mayores de 25 años) carecen de habili-
dades de lectura y/o escritura en el nivel 
más básico, es decir, el 5,15% de la pobla-
ción total. Al realizar una desagregación 
por grupos etarios se evidencia que dos 
de cada tres analfabetas del país perte-
necen a la población de personas mayo-
res (57,09%) cuando este grupo pobla-
cional constituye tan solo el 22,8% de la 
población nacional mayor de 25 años. En 
este sentido se muestra una alta preva-

lencia de analfabetismo en las personas 
mayores, con una clara sobrerrepresen-
tación de dicha población, donde el 12,87% 
del total de este grupo etario presenta 
analfabetismo, 7,72 p.p. por encima de la 
tasa global. Al analizar la descomposición 
en grupos quinquenales de la población 
adulta mayor hay una tendencia crecien-
te en la tasa de analfabetismo en función 
de la edad; mientras que la población 
entre 60 y 64 años presenta una tasa de 
analfabetismo de 8,3%, dicha tasa se du-
plica para la población entre 75 y 79 años 
(17,96%) y se triplica para la población de 
más de 85 años (24,5%).  

Figura 13. Tasa de analfabetismo por grupo de edad, población persona mayor
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2020).
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Figura 14. Tasa de analfabetismo a nivel departamental en personas mayores
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Las brechas de analfabetismo no sólo 
son evidentes entre grupos etarios, la po-
blación adulta mayor presenta tasas dife-
renciadas por su condición de ruralidad y 
su lugar de residencia a nivel departamen-
tal. Para el primer caso se encuentra que 
una de cada cuatro personas mayores 
en zonas rurales no sabe leer y/o escribir 
(25,85%), superando la tasa observada 

en zonas urbanas por 16,8 p.p. Por lo tan-
to, aunque esta característica no es única 
del grupo etario de personas mayores lo-
calizada en zonas rurales, las brechas de 
analfabetismo urbano-rurales también se 
observan en los grupos etarios, para el pro-
medio nacional las zonas rurales presentan 
8,59 p.p. más prevalencia de analfabetismo 
en comparación con las zonas rurales.
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Por su parte, al realizar un análisis geo-
gráfico se observa que los departamentos 
que presentan las mayores tasas de anal-
fabetismo en la población mayor (superio-
res al 30%) tienen a su vez alta incidencia 
de pobreza (Figura 14). Vichada es el de-
partamento con mayor analfabetismo en 
la población adulta mayor (43,1%), siendo 
este a su vez el departamento con mayor 
pobreza monetaria del país (DANE, 2020). 
Le siguen los departamentos de La Guajira 
(41,3%), Chocó (38,6%), Sucre (37,4%) y Cór-
doba (33,0%). Por su parte, Bogotá D.C pre-
senta la menor tasa de analfabetismo para 
personas mayores (3,8%), seguido por Cun-
dinamarca (6,2%), Valle del Cauca (7,1%) y 
Atlántico (7,8%).

En la caracterización de analfabetismo 
en la población mayor en función del géne-
ro, no se observan diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos. 
Mientras la tasa de analfabetismo para 
hombres es de 12,6%, para el caso de las 
mujeres es de 13,1%, sólo 0,8 p.p. superior. 
Este hallazgo es consistente con lo obser-
vado para toda la población del país, pues 
las mujeres presentan una tasa de analfa-
betismo de 0,5 p.p. superior a los hombres.  

En línea con los hallazgos para el total 
de la población, el analfabetismo es mayor 
en el grupo etario de las personas mayores 
de 60 años que en el de los menores de 60 
años, independientemente de las condicio-
nes de género, campesinidad o etnia. Sin 

embargo, la prevalencia del analfabetismo 
sí cambia significativamente según el gru-
po poblacional que se analiza.

Entre las personas mayores que se 
reconocen y no se reconocen como po-
blación de Lesbianas, Gais, Bisexuales y 
Trans -transgénero, transexuales y traves-
tis- (LGBT) no hay diferencias significativas, 
pero la tasa de analfabetismo de las per-
sonas mayores de 60 años que se reco-
nocen como campesinas es 3,6 veces más 
alta que la de aquellas personas mayores 
que no se reconocen como campesinas. 
Asimismo, la tasa de analfabetismo entre 
las personas mayores que se autorrecono-
ce como indígenas, palenqueros o negros, 
mulatos o afrodescendientes es significati-
vamente más alta que la de las personas 
menores de 60 años pertenecientes a los 
mismos grupos étnicos. En el caso de la po-
blación indígena, por ejemplo, casi la mitad 
de las personas mayores son analfabetas.
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Figura 15. Tasa de analfabetismo de las personas mayores por grupos de especial interés
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Fuente: Elaboración propia, Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH (DANE, 2021) 

A nivel departamental también se en-
cuentran discrepancias significativas. En 
Chocó, por ejemplo, el 54% de las personas 
mayores que se reconocen como LGBT son 
analfabetas, y en Bogotá y Vaupés la tasa 
de analfabetismo de las personas mayores 
de 60 años que se reconocen como LGBT es 
3,3 y 2,5 veces más alta que la de aquellas 
personas en el mismo grupo etario que no 
son LGBT. En departamentos como Arauca, 
Casanare y San Andrés, no hay analfabe-
tas entre las personas mayores que se re-
conocen como LGBT.

En Chocó, Córdoba y Arauca, la tasa de 
analfabetismo de las personas mayores 
campesinas es de 54, 48 y 44%, respecti-
vamente; en Bogotá, Quindío y Cundina-
marca, la tasa de analfabetismo de las 

personas mayores campesinas es menor 
al 15%. En Bolívar, la tasa de analfabetismo 
de las personas mayores campesinas es 
6 veces más alta que la de los que no son 
campesinos en el mismo grupo etario; en 
Atlántico, Arauca, Casanare y Guainía, esta 
razón es cercana a las 4 veces.

En Arauca, todas las personas mayo-
res que se reconocen como indígenas son 
analfabetas, y en Córdoba y Chocó, casi 
6 y 9 de cada 10 personas mayores indí-
genas respectivamente son analfabetas. 
En Arauca, la tasa de analfabetismo entre 
las personas mayores pertenecientes al 
grupo étnico de negros, mulatos y afro-
descendientes es de 85%, y en Vichada, 
Sucre y Chocó la misma tasa es superior 
al 40%.
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Figura 16. Logro educativo por identificación LGBT
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2018), (DANE, 2021).

3.3.1.8. Logro educativo por sectores 
poblacionales: LGBT, campesinidad y 
etnia8

Aunque no hay diferencias significativas 
entre los dos grupos y la básica primaria 
es el nivel con mayor porcentaje de repre-
sentación, el logro educativo promedio es 
ligeramente más alto en el grupo de las 
personas mayores LGBT: 13 de cada 100 

8.  A partir de 2021, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) incluyó en el cuestionario de la encuesta un bloque de preguntas para visibilizar la población LGBT y el 
campesinado. Estas preguntas de autorreconocimiento solo aplican para mayores de edad.

personas mayores que se reconocen como 
LGBT alcanzaron niveles universitarios de 
pregrado o posgrado, mientras que solo 10 
de cada 100 personas mayores que no se 
reconocen como LGBT alcanzaron el mis-
mo logro educativo. Asimismo, el porcenta-
je que solo llegó hasta básica primaria es 
ligeramente menor entre quienes se iden-
tifican como LGBT que entre quienes no lo 
hacen.
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Figura 17. Logro educativo población rural
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Fuente: Elaboración propia con base en la GEIH 2021, 2018.

Por grupos étnicos, el porcentaje de 
personas mayores que no alcanzaron 
ningún nivel educativo es más alto en los 
grupos étnicos indígenas, palenqueros 
y negros, mulatos o afrodescendientes, 
mientras que todos los grupos étnicos 
registran un porcentaje representativo 

en los niveles de básica primaria. En edu-
cación universitaria de pregrado, aunque 
los porcentajes son iguales o inferiores al 
10 %, los grupos étnicos con mayor por-
centaje de personas mayores que alcan-
zaron ese nivel son los raizales y los pa-
lenqueros.

Respecto al campesinado, 27% de las 
personas mayores campesinas no alcan-
zaron ningún nivel educativo, 19 puntos por-
centuales más que las personas mayores ni 
campesinas. Asimismo, 57% de las personas 

mayores campesinas llegaron hasta básica 
primaria y solo 2% alcanzaron los niveles uni-
versitarios, mientras que los mismos porcen-
tajes para la población mayor no campesina 
son 41 y 15 %, respectivamente.
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Figura 18. Logro educativo por grupos étnicos
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Fuente: Elaboración propia con base en la GEIH (2018, 2021).

3.3.2. Calidad

La calidad educativa que reciben las 
personas mayores se puede dimensionar 
desde dos ejes fundamentales en cum-
plimiento del objetivo del sistema educa-
tivo de generar las condiciones para un 
aprendizaje efectivo; 1. la relevancia de 
los temas impartidos en los cursos edu-
cativos, los cuales deben tener en cuenta 
las preferencias individuales y colectivas 
del grupo poblacional mayor; 2. el conti-
nuo mejoramiento de las condiciones y 
calidad de vida (Quality of Life, QoL, si-

gla en inglés) de las personas mayores, 
atendiendo los principales factores que 
inciden en su calidad. A propósito, Cabe-
do explica que la principal motivación 
de las personas mayores en participar 
de la educación a través de la vida es el 
envejecimiento activo (participar en dife-
rentes actividades que supongan un reto 
intelectual y físico) (Cabedo et al., 2013). 
Además, encuentra suficiente evidencia 
para argumentar que “la oportunidad de 
conocer nuevas personas” es la segunda 
causa principal de participación en activi-
dades de educación, mientras que el inte-
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rés por generar una transferencia de co-
nocimientos, es la tercera principal razón 
expuesta por la población de personas 
mayores entrevistadas. 

Esta sección analiza dos elementos 
de la calidad educativa para la población 
mayor (adicionales a las consideracio-
nes pedagógicas descritas en el marco 
lógico de la segunda sección): 1. la edu-
cación para el bienestar que considera 
la recreación, el deporte, la educación 
para la salud y el desarrollo intelectual 
como elementos centrales de una oferta 
educativa de calidad y como habilitantes 
para la inclusión social, y 2) el desarrollo 
de habilidades digitales y el estado actual 
de conectividad de la población. 

3.3.2.1. Educación para el bienestar 

Si bien el periodo de mayor plastici-
dad del cerebro es durante la primera in-
fancia, este tiene capacidad maleable a 
lo largo de la vida que se ve reducida a 
medida que la edad avanza (Erickson et 
al., 2012). En particular, el tamaño de la 
masa cerebral se reduce con los años y 
esto se ve asociado a pérdidas en el de-
sarrollo cognitivo, que, sumadas a la me-
nor maleabilidad del cerebro, dificulta la 
adquisición de aprendizajes (Harada et 
al., 2013). No obstante, literatura interdis-
ciplinaria ha mostrado evidencia de cómo 
la combinación de un estilo de vida sano 
y entrenamiento intelectual estimulante 

protege el desarrollo cognitivo durante 
el envejecimiento (Hertzog et al., 2008). 
El bienestar físico y emocional durante la 
vejez son cruciales para amortiguar los 
efectos naturales del envejecimiento so-
bre el desarrollo cognitivo y así mejorar 
la calidad de vida durante la vejez.

Por un lado, la relación entre la activi-
dad física y el desarrollo cognitivo se da 
a través de sus efectos en la salud. Exis-
te evidencia que asocia una baja, o falta 
de actividad física con mayores riesgos 
de enfermedad cardiovascular, diabetes, 
cáncer, osteoporosis entre otros (Hertzog 
et al., 2008). Además, hay evidencia que 
muestra la importancia de realizar ejerci-
cio para la prevención de enfermedades. 
Muchas de estas patologías se asocian 
con compromisos sobre el desempeño 
cognitivo, por lo que una mayor activi-
dad física y ejercicio ayudan a mantener 
el desarrollo cognitivo durante la vejez al 
reducir el riesgo de estas enfermedades. 
Por otro lado, la exposición a situaciones 
adversas durante la vida lleva a cambios 
sobre las ramas dendríticas y lleva a la 
modificación de la estructura cerebral 
(McEwen, 2000). Sin embargo, la literatura 
argumenta que un conjunto de factores 
sociales, individuales y ambientales, en-
tre estos la actividad física, ha mostrado 
efectos sobre incrementos en las ramas 
dendríticas y la generación de nuevas re-
des sinápticas, por tanto, sobre cambios 
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fisiológicos positivos en el cerebro (Hert-
zog et al., 2008). Así las cosas, el ejercicio 
durante la vejez ayuda a amortiguar los 
efectos del proceso natural del envejeci-
miento cognitivo y de los cambios en las 
estructuras cerebrales que provienen de 
situaciones adversas a lo largo de la vida.

En una caracterización de la pobla-
ción mayor en Colombia, Hessel usa la 
Encuesta de Salud, Bienestar y Envejeci-
miento (SABE) y caracterizan la alta pre-
valencia de problemas de presión arterial 
alta en las personas mayores para 2015 
(Hessel et al., 2020). En particular, resaltan 
un gradiente en las condiciones socioeco-
nómicas y la severidad de los síntomas, 
donde la población mayor con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica presenta 
un mayor riesgo de sufrir problemas de 
presión arterial alta, más comportamien-
tos poco saludables como el consumo de 
cigarrillo, menor consumo de alimentos 
sanos, y mayor riesgo de obesidad. Un 
estudio de la Revista Colombiana de Car-
diología (Barón-Castañeda, 2019), resalta 
que el envejecimiento de la población en 
Colombia está en aumento, y por consi-
guiente la cantidad de personas mayo-
res con enfermedades y riesgos cardio-
vasculares también. La baja prevalencia 
de actividad física en población mayor 
es uno de los principales riesgos para la 
salud cardiovascular de la población lon-
geva.

La salud mental por su parte también 
juega un rol crítico en el desarrollo cog-
nitivo, y es particularmente relevante, 
dado que es un componente subyacente 
a otras esferas de la vida. Por un lado, la 
prevalencia de problemas de salud men-
tal afecta la adquisición de habilidades y 
la acumulación de capital humano (Ridley 
et al., 2020). En particular, la evidencia ha 
mostrado efectos de baja salud mental 
sobre los procesos de toma de decisiones 
económicas, por ejemplo, decisiones so-
bre consumo, ahorro, participación labo-
ral entre otros. Y, por consiguiente, tiene 
efectos sobre la calidad de vida. El com-
ponente cognitivo es particularmente vul-
nerable ante dificultades de salud men-
tal. Los problemas de salud mental son 
impedimentos en sí mismos que pueden 
estar asociados a la discapacidad, pero 
también son condiciones subyacentes a 
patologías de salud física que afecta aún 
más la calidad de vida. Baja salud mental 
en conjunto con escasez en capital social 
y físico afectan negativamente la salud 
física, la productividad y la formación de 
capital social que tiene consecuencias 
económicas de largo plazo (Ridley et al., 
2020).

Intervenciones de actividad física y 
estimulación cognitiva, como juegos que 
fomentan la memoria y la cognición, han 
sido efectivas para mejorar las funcio-
nes cognitivas y el estado funcional de 
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las personas mayores con y sin deterio-
ro cognitivo. Un meta-análisis conducido 
por la Sociedad Americana de Medicina 
Psicosomática recopila los resultados de 
29 experimentos aleatorios controlados 
donde se resaltan los efectos positivos 
sobre habilidades cognitivas de interven-
ciones grupales y comunitarias que com-
binan aspectos de estimulación cognitiva 
y de actividad física con una confianza 
estadística del 95% (Smith et al., 2010). 

Por el lado de la dimensión cognitiva 
se abordan componentes específicos, por 
ejemplo, la memoria, atención y velocidad 
a través de actividades grupales. De igual 
manera, el componente de actividad físi-
ca de mediana y baja intensidad se reali-
za en dinámica individual y grupal. Las in-
tervenciones específicamente destinadas 
a la actividad física, por ejemplo, “Women 
who walk” un programa que consistía en 
caminatas grupales semanales dentro 
de las zonas residenciales de las perso-
nas mayores, evidenció que aquellos que 
participaban presentaron un menor ries-
go de experimentar deterioro cognitivo 
en la medición de seguimiento 6-8 años 
después (Yaffe et al., 2001). 

Un ejemplo adicional es el estudio “FI-
NE”9  que recopila datos de los factores 
físicos, mentales y sociales del envejeci-
miento en tres países europeos, encontró 

9.  El estudio FINE es un estudio longitudinal de 2.285 personas mayores nacidas en Finlandia, Italia o los Países Bajos entre 1900 y 1922. Se toma como línea base el estado de 
salud cardiovascular en el seguimiento de 1984 (Hale, 2022) y se analizan variables de salud mental como incidencia de la demencia además de la capacidad cognitiva a través 
del test Mini (MMSE por sus siglas en inglés). Recuperado de: https://www.sevencountriesstudy.com/about-the-study/related-studie/fine-study/

que la participación en actividades físi-
cas de baja intensidad tuvo la capacidad 
de posponer el deterioro cognitivo de 
las personas mayores (Van Gelder et al., 
2004). La mayoría de la evidencia apunta 
a que las intervenciones de actividad físi-
ca y estimulación de herramientas cog-
nitivas tienen efectos individualmente so-
bre el desarrollo cognitivo. Sin embargo, 
la combinación de los dos entrenamien-
tos parece derivar en efectos más signifi-
cativos y duraderos sobre las habilidades 
motoras y de memoria reflejando mayor 
función cognitiva (Fabre et al., 2002). 

Los programas y servicios educati-
vos, formativos y que promuevan la ac-
tividad física durante la vejez, juegan un 
rol importante para proveer estimula-
ción y protección a la función cognitiva. 
En Colombia, distintas entidades institu-
cionales han desarrollado programas de 
acompañamiento a población mayor en 
condiciones de vulnerabilidad. Por ejem-
plo, la Secretaría Distrital de Integración 
Social (SDIS) en Bogotá, o la Alcaldía de 
Medellín han desarrollado programas 
para atender población con vulneración 
en su integridad personal (física, psicoló-
gica, moral o económica); por tanto son 
programas de respuesta principalmente 
de protección a una población específi-
ca más no de prevención. Esto resalta la 

https://www.sevencountriesstudy.com/about-the-study/related-studie/fine-study/
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necesidad de pensar en dinámicas para 
proveer atención a personas mayores 
que no están en condiciones de vulnera-
bilidad, pero que tampoco están recibien-
do la estimulación física y cognitiva nece-
saria para el bienestar integral durante la 
vejez.

En Colombia, la Universidad EAFIT de-
sarrolla un programa llamado “Saberes de 
Vida” que busca crear un espacio donde 
las personas mayores puedan continuar 
enriqueciéndose intelectualmente. Este 
programa promueve el entrenamiento 
cognitivo de los adultos a través de acti-
vidades individuales y grupales con pares 
generacionales, por ejemplo:  a través de 
tertulias, juegos, convenciones u otras ac-
tividades dinámicas en las cuales puedan 
desarrollar y socializar sus proyecciones 
(Manjarrés, M. 2014). Otra intervención es 
el programa “Casa de la Felicidad” de-
sarrollado por la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Es un programa de forma-
ción cognitiva, espiritual, artística y de 
oficios cuyo objetivo es brindar espacios 
de aprendizaje y crecimiento personal en 
el disfrute, la socialización, la apropiación 
social del conocimiento y la generación 
de comunidad como contexto propicio 
de bienestar, interacción y goce para el 
adulto. Este programa promueve en los 
adultos la importancia de un estilo de 
vida equilibrado consigo mismo, con los 
otros, con el mundo y espiritual, para po-

der tener calidad de vida (Peláez, 2018).
Por otro lado, la Universidad Nacional 

de Colombia desarrolla iniciativas para 
fortalecer las habilidades cognitivas, lin-
güísticas y comunicativas, tal como el 
programa “Mentes en Acción”, diseñado 
y puesto en marcha desde 2008 y dirigi-
do a personas mayores de 60 años. Con 
la implementación de esta propuesta se 
evidencian mejoras significativas en la 
mayoría de los dominios evaluados (co-
municación, atención, memoria, habilida-
des de planificación y razonamiento) y en 
algunas de las variables relacionadas con 
la calidad de vida tales como dolor, salud 
general, rol emocional, función social y 
salud mental (Lara-Díaz et al., 2019).

En síntesis, la evidencia muestra que 
existen mecanismos a través de los cua-
les el deterioro cognitivo natural del en-
vejecimiento puede ser mitigado y don-
de el bienestar juega el rol principal. La 
actividad física y la estimulación intelec-
tual, y más aún la combinación de ambas, 
son esenciales para garantizar la función 
cognitiva y calidad de vida durante la ve-
jez. Esta sección resalta la necesidad de 
promover intervenciones que aborden no 
solo la estimulación de habilidades cogni-
tivas - a través de juegos, tertulias, reunio-
nes grupales-, sino sobre todo de cómo el 
bienestar físico es un componente nece-
sario. Este afecta la capacidad de invo-
lucrarse en actividades cognitivamente 
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estimulantes y además tiene un efecto di-
recto sobre la arquitectura cerebral ayu-
dando a posponer el deterioro cognitivo. 

Al indagar por la motivación que tie-
nen las personas mayores por sumarse a 
procesos de aprendizaje a lo largo de la 
vida, se encontró en el análisis cualitativo 
que buscan el bienestar emocional, físico 
y económico, así como socializar, com-
partir con otras personas y sentirse útiles 
para mantener su mente y su cuerpo tra-
bajando en pro de algo que les gusta: 

“A mí me gustaría apren-
der (...) cómo administrar el 
negocio, aprender algo más 
que podamos hacer (...) aho-
ra las cosas se manejan muy 
distintas; las ventas, el manejo, 
aprender todo eso para traer 
beneficios a la fundación, que 
nos podamos modernizar”. 

(GF, mujeres mayores de 60 años,  

estratos 3 y 4, Manizales).

3.3.2.2. Habilidades digitales

Las habilidades digitales son funda-
mentales para el ámbito laboral y edu-
cativo, para cualquier grupo poblacional, 
independiente de su edad y contexto so-
cioeconómico. Sin embargo, para el caso 
de la población mayor, las herramientas 

TIC permiten, por ejemplo, gestionar pro-
cesos con entidades bancarias, de salud 
o gubernamentales, sin necesidad de sa-
lir de casa, ni generar desplazamientos 
que en muchos casos implican grandes 
esfuerzos o simplemente no son viables 
por diferentes motivos (por ejemplo, de 
salud), brindándole mayor autonomía e 
independencia a esta población. Además, 
las herramientas TIC permiten a la po-
blación adulta mayor mantener contacto 
permanente con sus familiares y perso-
nas cercanas, cuidando su salud mental 
y emocional.

 Por otra parte, la participación de las 
personas mayores en el mercado laboral 
ha crecido de manera sostenida motiva-
da por el aumento en la esperanza de 
vida, mejoras en la salud física y mental, 
aparición de empleos con menor deman-
da de esfuerzo físico, así como los incre-
mentos en la edad de pensión (Hecker y 
Kuehn, 2021). Adicionalmente, el aparato 
productivo de las economías modernas 
se ha visto beneficiado por esta mayor 
participación gracias a la posibilidad de 
aprovechar las habilidades cristalizadas 
de las personas mayores (adquiridas a 
través de la experiencia) y cada vez se 
valora más el aporte que hacen a la de-
mocracia, la convivencia social y al res-
peto de los derechos humanos.

Las personas mayores poseen habili-
dades únicas como el conocimiento es-
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pecializado, así como capacidades de re-
lacionamiento interpersonal que los hace 
ideales para ocupar cargos de líderes. Sin 
embargo, la acelerada digitalización de 
las habilidades requeridas en el mercado 
laboral ha puesto en riesgo la empleabili-
dad de la población mayor, quienes tienen 
menores habilidades digitales y apropia-
ción de las nuevas herramientas tecnoló-
gicas, tal como se muestra en la presente 
sección. Adicionalmente, la pandemia por 
COVID-19 ha acelerado el ritmo de adop-
ción de las habilidades digitales, el cual 
ha generado una expulsión del mercado 
laboral de personal no calificado. Por lo 
anterior, las personas mayores han sido 
expulsadas más que proporcionalmente 
con respecto a otras condiciones de vul-
nerabilidad como la pobreza, la falta de 
educación o la pertenencia a un grupo 
minoritario (Bennet, 2021). Además, las 
personas en edad avanzada presentan 
mayores tasas de desempleo de largo 
plazo por la falta de habilidades digitales 
causada, entre otras cosas, por la baja 
disposición de los empleadores en capa-
citar o re-entrenar a este grupo poblacio-
nal, lo que genera una noción negativa en 
la población mayor respecto a su capa-
cidad de aprendizaje dada su avanzada 
edad. 

Las mediciones sobre habilidades di-
gitales y sus impactos en salarios y pro-
ductividad no son recientes a nivel global. 

De hecho, la evaluación de la encuesta de 
habilidades digitales PIACC 2013 realiza-
da para 24 países miembros de la OCDE 
mostró que las personas mayores sin 
habilidades digitales tenían en promedio 
un salario 9,5% menor que las personas 
adultas menores de 50 años que repor-
tan no tener habilidades digitales. Por su 
parte, las personas mayores con habili-
dades digitales básicas presentaban una 
mayor remuneración promedio que su 
contraparte más joven. Específicamente, 
las personas mayores con habilidades 
digitales tienen una remuneración 70,5% 
mayor en promedio que los trabajadores 
jóvenes y adultos (Hecker y Kuehn, 2021). 

A partir de evidencia empírica el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) estima 
que la expulsión de personas mayores 
del mercado laboral por la digitalización 
de las habilidades reducirá las capacida-
des productivas en hasta 25%. Sin embar-
go, si se aplican políticas educativas y de 
formación para el trabajo específico para 
las personas mayores, el efecto negativo 
del envejecimiento poblacional en la pro-
ductividad será de tan solo 7%, 18 p.p. me-
nos que en ausencia de dichas políticas.
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Figura 19. Retornos de largo plazo, habilidades digitales personas mayores
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Fuente:  USA - Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de la Población Adulta (PIACC), (OCDE, 2013).

En el caso colombiano los resultados de 
la ECV (2020) muestran el estado de conec-
tividad y el autorreporte sobre el desarrollo 
de algunas habilidades digitales. Sobre la 
conectividad se observa que mientras el 
31,5% de la población colombiana afirma 
que utilizan un computador al menos una 
vez por semana, el porcentaje se reduce 
a 10,5% de la población adulta mayor, tres 
veces menos que la población general. A su 
vez, se observa una brecha importante en 
el uso de computador para esta población 
con base en su condición de ruralidad, ya 
que tan solo el 1,7% de la población adulta 
mayor en zonas rurales utiliza un computa-

dor, lo cual es 11,3 p.p. menor a lo observa-
do en áreas urbanas. 

Además, la proporción de personas ma-
yores que utilizan computador al menos 
una vez al mes aumenta significativamente 
cuando se dispone de un computador en 
casa, en especial la población rural, donde 
aumenta 12,5 veces con una proporción de 
17,5%. Por lo tanto, se puede argumentar 
que la condición de poseer un computador 
en casa es un determinante en la población 
adulta mayor para poder acceder a las he-
rramientas que este dispositivo ofrece, dife-
rente a las condiciones de otros grupos eta-
rios que pueden utilizar el computador en 
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otros lugares diferentes al hogar como los 
centros educativos y los lugares de trabajo. 

En cuanto a las habilidades digitales es-
pecíficas de esta población, en el uso del 
computador, se cuenta con información de 
dos variables que reflejan actividades que 
integran diferentes conocimientos; uso de 
Excel, que se refiere a realizar operaciones 
con fórmulas básicas y presentar cuadros 
con información estructurada; instalación 
de Software, que incluye la identificación 
de programas que sean relevantes para el 
usuario, así como la descarga e instalación 
de este (DANE, 2020). Para ambos casos se 
concluye que las habilidades que tiene la 
población adulta mayor que afirma utilizar 

el computador es menor a la observada en 
la población adulta menor de 60 años pues, 
mientras el 59,1% de las personas mayores 
que afirman utilizar computador tiene co-
nocimientos básicos en Excel, esta cifra au-
menta a 75.6% en la población entre 25 y 60 
años. De igual forma, se evidencia una mar-
cada tendencia decreciente en las habilida-
des digitales en función de la edad ya que 
mientras el 40% de las personas entre 60 y 
65 años (con habilidades en el manejo del 
computador) afirman tener conocimientos 
para descargar e instalar software, esta 
proporción se reduce a la mitad (20%) en 
personas entre 70 y 75 años y tan sólo el 7% 
en las personas mayores de 85 años. 

Figura 20. Uso de  computador de manera frecuente
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Figura 21. Tenencia dispositivo celular

Adicionalmente, la Encuesta de Calidad 
de Vida (2020) permite concluir que tres de 
cada cuatro personas mayores (77%) en el 
país tienen un teléfono celular, cifra menor 
a lo observado para el total de la pobla-
ción mayor de 25 años, cuya proporción 
asciende al 92%. Asimismo, del total de 
personas mayores que reportan tener un 
teléfono celular, un poco más de la mitad 
(56%) de estos son teléfonos inteligentes 
(smartphones). 

Al igual que lo observado en el caso de 
los computadores, cuando se posee el dis-
positivo su uso aumenta significativamente, 
siendo especialmente cierto con los teléfo-

nos celulares pues, del total de la población 
adulta mayor que tiene un dispositivo celu-
lar, dos de cada tres lo utilizan con una fre-
cuencia diaria y prácticamente el total de 
esta población lo utiliza al menos una vez 
a la semana (95,9%). Por su parte, si bien 
el principal motivo de uso del teléfono es 
la comunicación (99%) cuatro de cada cin-
co personas mayores utilizan su teléfono 
celular para navegar por internet (79,7%) 
demostrando que las necesidades de esta 
población en cuanto a herramientas TIC 
es fundamentalmente la comunicación, la 
búsqueda de información y la gestión de 
tareas simples de su vida cotidiana.  
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Uno de los componentes más impor-
tantes para el desarrollo de las habilida-
des digitales es el acceso y uso del Inter-
net, que en el caso de la población mayor 
presenta brechas frente al resto de la po-
blación. La Encuesta de Calidad de Vida 
(2020) muestra que uno de cada tres per-
sonas mayores (35,1%) acceden a internet 
al menos una vez por semana mientras 
que el 72,8% del total de la población 
adulta (entre 25 y 60 años) en el país uti-
liza el internet con dicha frecuencia. Ade-
más, una de cada tres (36,6%) personas 
mayores que acceden a Internet lo hacen 
desde sus lugares de trabajo dado que 
ya se había mencionado que esta pobla-
ción tiene una alta participación relativa 
en el mercado laboral. 

La principal razón para usar internet 
de este grupo población es fundamen-
talmente la comunicación, pues el 86,73% 
afirma que usa internet para acceder a 
redes sociales a su vez que el 80,91% res-
ponde que utiliza el correo electrónico. 
Además, aunque en menor medida el 21% 
de la población mayor utiliza el Internet 
como herramienta para la formación 
(tanto formal como informal). La propor-
ción de personas mayores que utilizan in-
ternet para hacer operaciones bancarias 
(13,1%) es muy similar a la proporción de 
adultos entre 25 y 60 años que hacen la 
misma afirmación (18,4%). De igual forma, 
mientras el 6,9% de las personas mayores 

afirman acceder a servicios del Estado a 
través de internet, esta cifra aumenta li-
geramente para las personas entre 25 y 
60 años, con un 9,6% de respuestas afir-
mativas.  

Las dos principales razones para no 
utilizar el internet en las personas mayo-
res son la ausencia de conocimiento para 
utilizarlo (60,5%) y que creen que el Inter-
net no le genera valor a ningún aspecto 
de su vida (26,7%). Estas cifras demues-
tran que, aunque la apropiación del Inter-
net como herramienta de información y 
comunicación en la población mayor no 
es despreciable, aún existen brechas en 
las habilidades que esta población. De 
igual forma existe desinformación sobre 
las grandes prestaciones que el Internet 
puede brindar para mejorar aspectos de 
su vida.
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Figura 22.  Frecuencia uso internet por grupos etarios
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Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Calidad de Vida (DANE, 2020).

A partir de los hallazgos cualitativos en-
contramos que la mayoría de las personas 
mayores consideran que no cuentan con 
habilidades digitales y aquellos que ma-
nejan las TIC en su mayoría son personas 
profesionales o por su trabajo han tenido 
que formarse en el manejo de las mismas. 
Además, las personas que viven o tienen 
familiares mayores identifican las barreras 
que tienen sus familiares frente al mane-
jo tecnológico. No obstante, a partir de la 
pandemia los entrevistados identificaron 
aún más las brechas existentes entre las 

personas mayores y el manejo de las TIC. 
Por ejemplo, a causa del confinamiento la 
atención en servicios de salud, las transac-
ciones bancarias, el estudio, el trabajo, en-
tre otras actividades empezaron a hacerse 
virtuales. Para la mayoría de las personas 
mayores el uso de medios tecnológicos 
afectó su autonomía de realizar actividades 
por sí solos, pero también identifican rapi-
dez en trámites que antes requerían largas 
filas. Además, el uso de las TIC se convierte 
en una oportunidad para lograr acercarse 
a sus seres queridos. 
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Por otro lado, a causa de la pandemia 
los entrevistados reconocen que las insti-
tuciones educativas empezaron a hacer 
uso de los medios tecnológicos, sin em-
bargo, para las personas mayores se ha 
convertido en una barrera porque hay 
ofertas educativas que empezaron a ser 
virtuales y no presenciales; y la mayoría 
de los adultos reconocen que su conoci-
miento sobre el manejo de computado-
res y plataformas digitales es bajo (en su 
mayoría de estratos 1 y 2).

“Hay muchas barreras en 
el momento porque ahora lo 
que manda es la tecnología, 
y a nosotros nos atropella la 
tecnología, porque yo veo que 
ahora hasta el más pequeño 
maneja celulares y nosotros 
apenas para chatear, contes-
tar y llamar”. 

(GF, Mujeres mayores de 60 años,  

estratos 1 y 2, Manizales).

3.3.3. Pertinencia
Según el Plan Nacional Decenal de Edu-

cación 2016-2026 la pertinencia se entien-
de como la congruencia entre el proyecto 
educativo con las necesidades sociales y 
la diversidad cultural de los estudiantes y 

su entorno. Pensar en una educación per-
tinente requiere del desarrollo de habilida-
des para el empleo y el emprendimiento, 
evitando cualquier forma de marginación 
y exclusión económica. 

La pertinencia de la oferta deberá es-
tar centrada en cómo hacer que la vida 
de las personas mayores tenga valor, un 
sentido, que favorezca a su proyecto de 
vida y al proyecto de país. Por otra parte, 
el aprendizaje a lo largo de la vida enfo-
cado en el bienestar intelectual contribu-
ye al desarrollo de los individuos, hacien-
do que las personas mayores se sientan 
valoradas, eleven sus conocimientos; 
participen y decidan de manera objetiva 
y crítica en su comunidad, con aportes 
en ámbitos como el político, económico 
y social. Esta sección estudia la relación 
entre la educación y el bienestar material 
y productivo, describe el impacto diferen-
cial que tiene la automatización del mer-
cado laboral sobre la población mayor 
y revisa el caso específico de mayor de-
manda laboral en las áreas del cuidado a 
la primera infancia y a personas mayores.

3.3.3.1. Educación y bienestar material y 
productivo

El nivel de escolaridad es una variable 
que se encuentra estrechamente relacio-
nada con el desempeño laboral en el largo 
plazo, particularmente, las funciones más 
sensibles a la escolaridad son la memoria 
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y la fluidez verbal. Pero aún más importan-
te, son las habilidades que permiten que 
una persona sea autónoma, tome deci-
siones y pueda programar las actividades 
que requiere realizar en su vida diaria (Lo-
redo-Figueroa et al., 2016). También se en-
cuentra que el nivel de estudios obtenido 

y el grado de lectura de una persona, fa-
vorecen la autonomía y funcionalidad de 
una persona mayor, en ese sentido, actúa 
como un elemento protector de la vejez.  
(Soto Añari, 2016). Las personas mayores 
con un grado de escolaridad más bajo 
evidencian mayor dependencia.  

Figura 23. Personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes menor de 65 años
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Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2021.

Las personas mayores trabajadoras 
con baja educación son expulsadas del 
mercado laboral más rápidamente que 
sus pares educados. Asimismo, tienden a 
padecer de problemas de salud causados 
por trabajos que son físicamente deman-
dantes, acortando su esperanza de vida 
en hasta 30% (Johnson & Karamcheva, 
2017). Debido a la inversión de la pirámi-

de poblacional, los gobiernos han optado 
por políticas pensionales más restrictivas, 
aumentando la edad legal de pensión que 
asegure la sostenibilidad de mediano y 
largo plazo del sistema pensional. Lo ante-
rior ha incidido negativamente en el bien-
estar económico de la población mayor 
con menores estudios, al ser en muchos 
casos incapaces de cumplir con el número 
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Figura 24. Tasa de ocupación en población pensionada  
y no pensionada por años de educación en Latinoamérica

mínimo de semanas establecidas por ley, 
limitados por las exigencias en las habili-
dades y competencias requeridas para 
mantenerse dentro del mercado laboral. 

La evidencia internacional da cuenta 
de los argumentos anteriormente plan-
teados. Mientras el 13% de la población 
adulta mayor en Estados Unidos que no 
ha culminado sus estudios de bachille-
rato participa del mercado laboral, esta 
cifra asciende hasta un 35% para los pro-
fesionales universitarios (Johnson, 2017). 
De igual forma McAllister et al., concluyen 
que las personas mayores de cuatro paí-
ses desarrollados (Canadá, Dinamarca, 
Suecia y el Reino Unido) con niveles de 
estudios superiores tienen una participa-

ción de hasta 10 p.p. mayor que sus pares 
con bajo nivel educativo (McAllister et al., 
2020). En líneas generales, el panorama 
latinoamericano presenta tendencias si-
milares a las observadas en los países 
desarrollados; la tasa de participación 
global de las personas mayores es cre-
ciente en función de los años de educa-
ción recibidos (ONU, 2018). Sin embargo, 
resulta más interesante el análisis al des-
agregar la participación laboral para las 
personas mayores que han obtenido los 
requisitos legales para pensionarse y las 
que no. La Figura 24 presenta este análi-
sis para América Latina con base en las 
estimaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT, 2019). 
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Como ya se ha mencionado, la par-
ticipación de las personas mayores en 
el mercado laboral es superior para las 
personas con alto nivel educativo pues, 
mientras el 33,4% de las personas mayo-
res con 0 a 6 años de educación partici-
pan del mercado laboral, esta cifra ascien-
de al 41,4% para la población de 13 y más 
años de educación, (OIT, 2019).  A su vez, 
la población de personas mayores que no 
cuentan con pensión asegurada participa 
hasta un 38% más que sus pares pensio-
nados, siendo las personas más educadas 
(pero sin pensión) las que presentan ma-
yor tasa de ocupación donde una de cada 
3 personas mayores de este grupo afirma 
realizar labores remuneradas. Finalmente, 
se observa la misma tendencia en las per-
sonas pensionadas, donde la mayor parti-
cipación (de este grupo) se encuentra en 
los niveles más altos de educación. 

La caracterización de la población 
mayor ocupada en América Latina nos 
permite llegar a tres conclusiones funda-
mentales. Primera, la participación de las 
personas mayores se encuentra motiva-
da en una alta proporción por la falta de 
seguridad económica, es decir que existe 
una inserción laboral involuntaria pues ne-
cesitan los ingresos laborales y no pueden 
darse el lujo de quedar desempleadas. Lo 
anterior puede ser explicado por un ingre-
so pensional que no resulta suficiente para 
satisfacer sus necesidades básicas o la 

ausencia total de este ingreso (ONU, 2018). 
Segunda, el hecho de que las personas 
mayores con mayores niveles educativos 
sin pensión tengan una sobrerrepresenta-
ción en el mercado laboral puede deberse 
en gran parte por un mayor nivel de habi-
lidades adquiridas gracias a la educación 
recibida que les permite mantenerse com-
petitivos y productivos incluso en edades 
avanzadas. Tercera, dado que la mayor 
participación observada de la población 
pensionada se encuentra en el grupo de 
mayor nivel educativo muestra que exis-
te una motivación para trabajar en edad 
avanzada por preferencias personales, 
más allá de las necesidades económicas 
básicas.  A propósito, Sewdas explica que 
uno de los factores más influyentes en la 
decisión de la población mayor de partici-
par del mercado laboral es el sentido de 
pertenencia y contribución social (Sewdas 
et al., 2017).

En cuanto a la relación entre desem-
pleo y nivel educativo para el caso de Co-
lombia, se encuentra una vez más que a 
mayor nivel de escolaridad alcanzada la 
tasa de desempleo es menor en promedio 
para toda la población adulta mayor, ex-
ceptuando a la población con estudios uni-
versitarios. Mientras que la población eco-
nómicamente activa de este grupo etario 
que reporta no tener ningún nivel educa-
tivo presenta una tasa de desempleo del 
10,6%, esta proporción se reduce a 5,7% 
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para las personas mayores que cuentan 
con estudios técnicos o tecnológicos. Por 
su parte, si bien la tasa de desempleo para 
las personas mayores con un nivel educa-
tivo universitario es menor que la de las 
personas mayores sin ninguna formación 
educativa, este valor es mayor que lo ob-
servado para la población con estudios de 
bachiller y técnicos. 

Adicionalmente, la proporción de per-
sonas mayores empleadas disminuye 
con la edad. Mientras que el 53,6% de las 
personas mayores entre los 60 y 65 años 
se encuentran ocupados, esta tasa dis-
minuye a 9,7% para la población entre 80 
y 85 años, mientras que tan sólo el 3,7% 
de las personas mayores de 85 años se 
están ocupados. Sin embargo, a pesar 
de encontrarse en edad de jubilación, se 

puede concluir que la población adulta 
mayor presenta alta tasa de ocupación, 
pues una de cada tres personas de este 
grupo poblacional está ocupada (35,8%), 
lo cual evidencia que las personas ma-
yores están en la necesidad de trabajar 
para generar ingresos de subsistencia.  Fi-
nalmente, a pesar de la alta participación 
de este grupo poblacional en actividades 
de bajo valor agregado, informales y con 
bajos requisitos en su formación educa-
tiva se encuentra que las labores de en-
señanza (en todos los niveles educativos) 
hacen parte de las 10 actividades princi-
pales de las personas mayores, ubicán-
dose en el octavo puesto en el que, según 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
para 2019, se encontraban 77.191 perso-
nas mayores participando.

Figura 25. Sectores laborales en los que se ocupan las personas mayores en Colombia
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3.3.3.2. La automatización como 
oportunidad de reconversión

El aprendizaje a lo largo de la vida 
también tiene como uno de sus objetivos 
la preparación para subir el nivel de los 
adultos ocupados, lo que incrementa la 
eficiencia de los trabajadores y los pre-
para para ocupar cargos superiores o en 
nuevos campos. Hablar de actualización 
de los conocimientos o de una recon-
versión laboral está unida a un proceso 
que en la actualidad se ha denominado 
automatización y que las personas ma-
yores deben entender y prepararse para 
enfrentarlo y así no quedar por fuera del 
mercado laboral. 

La visión tradicional de la automati-
zación razona que el avance tecnológi-
co permite relegar una proporción (cada 
vez mayor) de dichas tareas, generando 
una inevitable expulsión de la fuerza de 
trabajo que es independiente a cualquier 
industria o modelo económico. Sin em-
bargo, Acemoglu argumenta que esta 
visión es muy limitada pues no tiene en 
cuenta factores relevantes al momento 
de analizar la composición productiva y 
la relación que existe entre los factores 
de producción (Acemoglu, 2003). El autor 
realiza una distinción entre dos tipos de 
tareas: las tareas rutinarias y las no-ru-
tinarias. Evidentemente las tareas rutina-
rias son aquellas que, en palabras de Os-
borne son “altamente computarizables” 

dado su bajo nivel de complejidad en 
términos operativos. Por su parte, las ta-
reas no-rutinarias son aquellos procesos 
operativos que responden a contextos y 
realidades cambiantes, además de tener 
un alto componente de “juicio de valor” 
que suponen un razonamiento abstracto 
no computarizable (Benedikt Frey & Os-
borne, 2013). 

Este marco teórico nos permite tener 
una visión más completa del efecto que 
tiene la introducción de nueva tecnología 
en el agregado productivo. Como es de 
esperarse, la automatización de proce-
sos genera un reemplazo directo y pro-
porcional de la fuerza laboral. Sin em-
bargo, este fenómeno, como aseguran 
los autores, se da exclusivamente en las 
tareas rutinarias, es decir afectando los 
procesos y trabajos que requieren bajos 
niveles de habilidades en el razonamiento 
abstracto. Contrario a lo esperado desde 
la visión tradicional de la automatización, 
el reemplazo de tareas rutinarias implica 
una reconfiguración del proceso produc-
tivo, en el cual inevitablemente se gene-
ran nuevas tareas, pero esta vez de tipo 
no-rutinarias. En este sentido, Acemoglu 
y Restrepo concluyen que la automati-
zación de procesos productivos libera 
fuerza de trabajo que puede ser utilizada 
en las nuevas tareas no-rutinarias donde 
existe un alto valor agregado (Acemoglu 
& Restrepo, 2019). La creación de nuevas 
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tareas no-rutinarias no se da (necesa-
riamente) sobre la misma industria que 
ha sido objeto de automatización. Esto 
es observado por Osborne quien expli-
ca que existen industrias en proceso de 
completa automatización, dada su alta 
composición de tareas de tipo rutinaria10  
(Benedikt Frey & Osborne, 2013).

Los hallazgos de Osborne se encuen-
tran estrechamente relacionados con los 
propuestos por Acemoglu. Las industrias 
con baja probabilidad de automatización 
son a su vez industrias con una demanda 
de capital humano de alto valor agrega-
do, es decir una fuerza laboral con habili-
dades cognitivas que son desarrolladas y 
adquiridas a través de la educación. A su 
vez, las industrias con alta probabilidad 
de automatización requieren de desarro-
llos en otras áreas productivas, generan-
do nuevas tareas no rutinarias que sólo 
pueden ser cubiertas por fuerza laboral 
capacitada. Por lo tanto, se concluye que 
los nuevos desarrollos tecnológicos son 
complementarios a los procesos produc-
tivos en industrias de baja automatiza-
ción, pues potencian las capacidades de 
su fuerza laboral y no implican una des-
trucción de empleos. 

 A pesar del alentador panorama que 
proponen los autores mencionados, re-

10.  En este sentido, el autor espera una expulsión de fuerza de trabajo en oficios que requieren un alto esfuerzo físico y bajo nivel de habilidades cognitivas. A través de un 
proceso de clasificación que utiliza métodos estadísticos y computacionales (proceso de clasificación Gaussiana), Osborne estima la probabilidad de computarización de 702 
ocupaciones, donde el criterio principal es la composición de tareas rutinarias y no-rutinarias del proceso productivo. De manera global, el autor concluye que los procesos 
industriales y de manufactura presentan el mayor riesgo de “completa automatización”. Por su parte, los oficios de supervisión, desarrollo tecnológico, educación y atención a 
la salud tienen la menor probabilidad de ser automatizables, con una probabilidad cercana a cero.

sulta evidente que uno de los mayores 
retos que enfrentan las sociedades mo-
dernas es la profesionalización y transi-
ción hacia una fuerza de trabajo con ma-
yores niveles de habilidades cognitivas 
que aseguren la plena ocupación en las 
nuevas tareas no rutinarias generadas 
por el avance tecnológico. Esta situación 
se torna problemática al considerar que 
las personas expulsadas de los oficios 
automatizables no son capaces de ser 
absorbidos inmediatamente por los tra-
bajos de alto valor agregado debido a su 
falta de conocimiento y habilidades re-
queridas. En especial atención a este fe-
nómeno la OCDE explica que la población 
mayor se encuentra en mayor riesgo de 
presentar una expulsión involuntaria y de 
desempleo estructural (OECD Publishing, 
2019). La Organización Internacional del 
Trabajo de las Naciones Unidas concluye 
que, a nivel global, el 40% de las perso-
nas ocupadas mayores de 60 años se en-
cuentran laborando en oficios con bajas 
habilidades cognitivas, siendo la industria 
manufacturera la ocupación con mayor 
representación (14,3%) (International La-
bour Office, 2015).

A propósito, Basú expone que los prin-
cipales indicadores que explican el riesgo 
de automatización y expulsión de las per-
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sonas mayores se encuentran relaciona-
dos con los niveles de educación, el valor 
agregado de las industrias manufacture-
ras, así como los derechos de las perso-
nas mayores (Basu et al., 2018). Para el 
primer caso, se encuentra que el gasto en 
educación reduce en hasta 24% el ries-
go de automatización global de la eco-
nomía. Además, y de especial relevancia, 
se observa que una mayor proporción de 
personas mayores entre 55 y 64 años con 
educación terciaria reduce en hasta 18% 
la probabilidad de expulsión de la pobla-
ción de personas mayores.  Por su parte, 

una mayor participación de la manufac-
tura en el Producto Interno Bruto (PIB) 
aumenta en hasta 23% el riesgo de auto-
matización. De igual forma, se evidencia 
que el cambio porcentual en el PIB per 
cápita (una medida de bienestar) obser-
vado entre 1985 y 2016 ha incrementado 
la probabilidad de automatización de los 
procesos en hasta 16%. Finalmente, el au-
mento en la edad de pensión, así como el 
fortalecimiento de los derechos de la po-
blación mayor reducen el efecto negativo 
de la automatización en 12% y 11% respec-
tivamente. 

Figura 26. Riesgo promedio de automatización en trabajos ocupados por la población mayor
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Los hallazgos de la OIT (2019) son con-
sistentes con los hallazgos observados en 
la población de personas mayores ocupa-
das en Colombia. El comercio al por me-
nor representa el 15% de la fuerza laboral 
para este grupo etario, rubro económico 
que muestra una probabilidad asociada 
de computarización del 92% - GEIH (DANE, 
2019). A su vez, los 5 principales oficios de 
las personas mayores en Colombia se en-
cuentran con una probabilidad de automa-

tización promedio del 83,8% según la esca-
la propuesta por la Universidad de Oxford 
(Benedikt Frey & Osborne, 2013). Sin em-
bargo, resulta igualmente interesante que 
una proporción importante de dicha po-
blación se encuentra laborando en oficios 
con baja probabilidad de computarización; 
enseñanza en instituciones oficiales (17% de 
probabilidad de automatización) y activi-
dades de servicios sociales sin alojamiento 
(2,8% de probabilidad de automatización).

Figura 27. Diferencia promedio de la Población Económicamente Activa (PEA)  
por rubro de actividad económica (personas mayores versus personas adultas - barras) 

respecto a la probabilidad de automatización (línea) 
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3.3.3.3. Oportunidades en áreas del 
cuidado y educación

La pertinencia sobre el aprendizaje a 
lo largo de la vida debe considerar tam-
bién otras megatendencias del merca-
do laboral adicionales a los procesos de 
automatización, como lo es la necesidad 
de tener más personas empleadas en los 
sectores de salud, cuidado y educación. 
Forero et al., realizaron un estudio ana-
lizando tres componentes: 1. Los análisis 

prospectivos de aumentos o reducciones 
en la demanda global por ocupaciones, 
2. La empleabilidad y los salarios de los 
egresados de los programas de educa-
ción superior, 3. Los cambios en personas 
empleadas por ocupación del mercado 
laboral. De primer análisis construyen la 
Tabla 1 sobre las ocupaciones que a nivel 
global proyectan diversos analistas que 
tendrán aumentos en la población ocu-
pada en los próximos años (Forero et al., 
2021).

Tabla 1. Ocupaciones con prospectiva de aumento o reducción

Ocupaciones estratégicas:
Alto crecimiento futuro

Ocupaciones de menor potencial:
Mayor probabilidad  
de ser sustituidas

Ocupaciones con  
tendencias ambiguas

1. Ocupaciones asociadas a economía 
del cuidado y educación: médicos, 
enfermeros, cuidadores y docentes. 

2. Ocupaciones asociadas a las nuevas 
tecnologías de la información: desa-
rrollo web, programación, ingeniería y 
mantenimiento de la nube, instalación 
y mantenimiento de equipos.

3. Análisis de datos e inteligencia arti-
ficial.

4. Equipo de ventas, marketing y dise-
ño de publicidad.

5. Apoyo a tecnologías limpias y 
medioambiental (parte de una base 
pequeña).

1. Apoyos administrativos y de 
contabilidad.

2. Digitadores y medidores.

3 .Empacadores y operarios de 
máquinas.

4. Mecánicos.

5. Preparación de alimentos.

1. Derecho.

2. Administración.

3. Conducción de transporte 
público y de carga.

4. Construcción.

Fuentes: Forero et al., 2021. 

Se construye con base en: World Economic Forum 2020, Jobs of Tomorrow Mapping Opportunity in the New Economy2019, Towards a reskilling revolution 

2018, The Future of Jobs Report McKinsey Global Institute 2018, Skills Shift, Automation and the Future of Workforce 2017, Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce 

transition in a time of Automation, Banco InterAmericano de Desarrollo 2019, El Futuro del Trabajo en América Latina, Banco Mundial 2019, The Changing 

Nature of Work, WDR, OECD 2019, Employment Outlook, Bain and Company 2018, Labor 2030: The Collision of Demographics, automation and inequality.
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Datos recientes publicados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo posicionan a 
las actividades educativas y los servicios 
de la salud como los campos laborales con 
mayor crecimiento esperado en la región 
latinoamericana (Robles et al., 2019). La 
participación de la fuerza laboral emplea-
da en el sector de la educación y los ser-
vicios de la salud se ha duplicado desde el 
año de 1970, pasando de una participación 
global de 3,3% a 7,8% para 2018. Se espera 
no sólo continúe esta tendencia, sino que se 
acelere en las próximas décadas. La mayor 
demanda por profesionales en las áreas de 
salud y educación obedece a tres macro 
factores fundamentalmente: la baja proba-
bilidad de automatización, los procesos de 
envejecimiento poblacional y los mayores 
esfuerzos de cobertura educativa y sanita-
ria para la población infantil. 

Los mayores niveles educativos de los 
que goza la población económicamente 
activa en Latinoamérica han resultado en 
una mayor oferta laboral de profesiones 
con alto valor agregado. Este fenóme-
no se ha acompañado de políticas más 
comprensivas e integrales en materia de 
cobertura y calidad de servicios conside-
rados como derechos fundamentales, en 
especial la salud y la educación, que han 
logrado absorber la mayor fuerza de tra-
bajo. Lo anterior se ha reflejado en gran-
des incrementos de los salarios, con un 
crecimiento del 60% entre los años 2000 

y 2018, superando lo observado en secto-
res tradicionales como la administración, 
el derecho e incluso las ingenierías. Por su 
parte, a pesar de los importantes avances 
tecnológicos que han tenido lugar en las 
últimas décadas, los servicios sociales de 
la salud y la educación tienen una pro-
babilidad de expulsión laboral cercana a 
cero (Benedikt Frey & Osborne, 2013). Lo 
anterior se debe a que en estos sectores 
no se realizan tareas rutinarias, pues por 
el contrario dependen de los constantes 
ejercicios de innovación, así como del ra-
zonamiento abstracto. 

A pesar de los importantes esfuerzos 
en materia de provisión de servicios edu-
cativos y de salud de calidad que se han 
dado en las décadas recientes, se obser-
van en la actualidad brechas en el acceso 
a dichas prestaciones por parte de pobla-
ciones especialmente vulnerables como 
los niños y adolescentes, así como las per-
sonas que habitan áreas rurales. Mientras 
Latinoamérica tiene un promedio de 20 
estudiantes por profesor, esta cifra se re-
duce a tan sólo 11 estudiantes por profesor 
en promedio para el caso de Europa Occi-
dental. Para el caso de Colombia, se cuen-
ta con una tasa de 2.2 doctores (médicos) 
y 1.3 enfermeros y enfermeras por cada 
cien mil habitantes, fuertemente contras-
tando con los promedios observados para 
la OCDE (3.4 doctores y 6 enfermeros y en-
fermeras). 
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Figura 28. Núcleos del conocimiento con mejor perspectiva laboral en Colombia
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A partir de los hallazgos cualitativos 
encontramos que los entrevistados iden-
tifican barreras para acceder al mercado 
laboral, la mayoría consideran que el em-
prendimiento es la mejor alternativa que 
tienen no solo para generar ingresos sino 
también para emplear personas que no 
son incluidas por la edad, falta de expe-
riencia laboral y de estudios universita-
rios o en condición de alguna discapaci-
dad. Además, los participantes prefieren 
emprender porque tienen la posibilidad 
de manejar sus horarios laborales sobre 
todo para aquellas personas que son cui-
dadoras de Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA) y/o personas mayores. 

3.4. Conclusiones

La educación a lo largo del ciclo de 
vida es un factor determinante y trans-
versal para el envejecimiento activo, la 
salud, el cuidado, la protección económi-
ca, la participación social y el bienestar 
de las personas mayores.

Al analizar los dos tipos de habilida-
des cognitivas ampliamente aceptadas 
en la actualidad: inteligencia cristalizada 
(capacidad de utilizar destrezas y conoci-
mientos previos para resolver problemas 
cotidianos) e inteligencia fluida (capaci-

dad de razonar de manera rápida, flexible 
e innovadora para resolver nuevos retos), 
se puede concluir que existe una fuer-
te correlación entre educación en edad 
avanzada y la recuperación de habilida-
des cognitivas; devolviendo habilidades 
fluidas observadas en poblaciones hasta 
cinco años más jóvenes (para cualquier 
grupo etario de la tercera edad). Asimis-
mo, es importante considerar en las re-
comendaciones para la toma de decisio-
nes políticas integrales, que  los adultos 
mayores que han recibido educación a lo 
largo de la vida presentan un deterioro 
menos acelerado de las habilidades cog-
nitivas respecto a los que no continúan 
con los estudios en edad avanzada.

El nivel de escolaridad y analfabetismo 
en personas mayores se encuentra fuer-
temente correlacionado con el desarrollo 
económico del territorio donde habitan, 
evidenciando brechas significativas en 
el nivel educativo y analfabetismo de las 
personas mayores que se encuentran en 
la ruralidad. Además, existe una alta difi-
cultad de cerrar brechas educativas entre 
las personas mayores de edad avanzada 
(mayor a 70 años) y el grupo etario más 
joven, especialmente, si se tiene en cuen-
ta que el máximo nivel de escolaridad al-
canzado en promedio por la población de 
personas mayores es de básica primaria.

Por su parte, las personas mayores 
con discapacidad presentan menores ni-
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veles educativos. Esto representa un reto 
en las adaptaciones, ajustes y apoyos 
que deben generarse para lograr la inclu-
sión de esta población. 

Las personas mayores evidencian una 
baja tasa de asistencia a programas for-
mativos de educación formal y educación 
para el trabajo. Las encuestas analizadas 
indican que este fenómeno está asocia-
do a una baja oferta de programas edu-
cativos enfocados a esta población y de 
calidad que les de herramientas prácticas 
para brindar una mejor calidad de vida 
(QoL), desde sus dimensiones de inde-
pendencia, participación social y bienes-
tar.

Las universidades han adquirido pro-
tagonismo en el aprendizaje a lo largo de 
la vida tanto a nivel global como local ya 
que cuentan con el capital físico y huma-
no requerido en la atención de esta po-
blación para la enseñanza bajo modelos 
formales y programas de extensión, que 
constituyen con una oferta complemen-
taria a la del SENA y a las cajas de com-
pensación familiar.  

 Los cursos de formación para el tra-
bajo deben tener un enfoque diferencial 
para la población de personas mayores. 
Atender las recomendaciones de la po-
blación en proceso de jubilación, brindar 
una mayor cantidad de horas para su 
formación y adoptar el modelo educativo 
(aprendizaje basado en el computador, 

aprendizaje tradicional o aprender ha-
ciendo) que mejor se ajuste a las habili-
dades observadas aseguran un proceso 
formativo de calidad. 

Otro hallazgo significativo y transver-
sal hace referencia al imperativo de avan-
zar en la inclusión digital de las personas 
mayores como factor habilitante para su 
bienestar y participación. Además de pro-
veer servicios digitales de calidad, espe-
cialmente tras el panorama que reveló la 
pandemia del COVID-19.

Los hallazgos de la investigación 
muestran la necesidad de dar respuesta 
a la diversidad en este grupo poblacional 
y las brechas y desigualdades territoria-
les: grupos etarios (ciclo de vida), zonas 
urbanas y rurales, discapacidad, género, 
raza y etnia, entre otros. Se requiere am-
pliar la comprensión sobre la diversidad 
de las personas, de las comunidades y de 
los contextos, su magnitud y complejidad 
respecto a la ampliación de la cobertura, 
la mejor calidad y la mayor pertinencia 
educativa, la disponibilidad y accesibi-
lidad suficiente y oportuna a la infraes-
tructura, el acceso a las tecnologías y a 
los recursos educativos.

El panorama laboral de las personas 
mayores en Colombia nos permite con-
cluir que: primero, acerca de la relación 
entre desempleo y nivel educativo, se 
encuentra que, a mayor nivel de escola-
ridad alcanzado, la tasa de desempleo es 
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menor para toda la población adulta ma-
yor, exceptuando a la población con es-
tudios universitarios. Segundo, la menor 
tasa de desempleo para personas ma-
yores está asociada a quienes reportan 
haber cursado estudios técnicos y tecno-
lógicos. Tercero, mientras que el 96% de 
las personas mayores que pertenecen a 
la población económicamente activa y 
no reportan tener ningún nivel de esco-
larización se encuentran en la informali-
dad, esta tasa disminuye a 61% para los 
bachilleres y 30% en el caso de los uni-
versitarios, situación que se asimila a lo 
observado en la población general. Por 
último, 77.191 personas mayores, desem-
peñan labores de enseñanza, actividad 
que se ubica en el octavo puesto de las 10 
actividades principales de esta población, 
según la Gran Encuesta Integrada de Ho-
gares para 2019.

Finalmente, es necesario fortalecer 
la capacidad de articular la oferta insti-
tucional y la coherencia de una política 
educativa para las personas mayores. 
Se recomienda impulsar una comisión in-
tersectorial que defina acciones de cor-
to, mediano y largo plazo, indicadores y 
metas, y lineamientos técnicos, en la que 
participen, por lo menos, la Presidencia 
de la República, los Ministerio de Educa-
ción, Salud y Trabajo, el SENA, el Departa-
mento para la Prosperidad Social (DPS) y 
el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP). Un ejemplo a seguir de modelo es 
la Comisión Intersectorial de Primera In-
fancia (CIPI), que ha resultado en una po-
lítica integral del Estado para el bienestar 
de la primera infancia. 

3.5. Recomendaciones

 Desde una perspectiva integradora, la 
Misión Colombia Envejece – Una In-
vestigación Viva, recomienda el dise-
ño de una política educativa inclusiva 
y equitativa, que de manera intersec-
torial propendan por garantizar el de-
recho a la educación, a la formación y 
a la cualificación a lo largo del ciclo de 
vida y que promueva el envejecimien-
to activo y saludable desde la educa-
ción inicial, hasta las trayectorias edu-
cativas particulares y diversas para 
las personas mayores.

 En este sentido, pensar en la educación 
para el bienestar de las personas a lo 
largo del ciclo de vida implica potenciar 
en la educación preescolar, básica, me-
dia y superior, la educación continua y 
la educación para personas adultas y 
mayores temáticas como la educación 
para la salud (física y mental), el depor-
te, la educación financiera, el cuidado, la 
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formación para la democracia, la parti-
cipación, la convivencia y la ciudadanía, 
entre otras.  Adicionalmente, se debe 
tener una oferta propia y diversa, diri-
gida a las personas mayores orientada 
a su proyecto y sentido de vida para 
la actualización, el reentrenamiento, el 
desarrollo de habilidades digitales y la 
preparación para la vejez, entre otros. 
Desde la parte didáctica y metodoló-
gica, implica una planeación sujeta a 
ajustes y flexibilización de acuerdo con 
las características y demandas de la po-
blación.

 Colombia cuenta con niveles de anal-
fabetismo elevados en comparación 
con otros países de América Latina, lo 
cual se asocia a los persistentes nive-
les de analfabetismo de la población 
mayor, en particular en la zona rural. 
Aunque el Ministerio de Educación y 
las secretarías de educación han con-
tratado operadores para hacer al-
fabetización inicial durante décadas, 
las intervenciones no han sido consis-
tentes a lo largo del tiempo. Se deben 
asignar recursos con énfasis en los 
departamentos con mayor concentra-
ción de población mayor: la Costa Ca-
ribe, el Literal Pacífico y la Amazonía. 
Se debe buscar incluir este indicador 
como una meta prioritaria del Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026.

 Teniendo en cuenta que los avances 
en cobertura educativa evidencian un 
mayor número de años promedio de 
educación en el grupo etario de 60 a 
65 años deberían resultar en una ma-
yor capacidad cognitiva futura de este 
grupo poblacional con relación a las 
capacidades actuales de las personas 
mayores en edad avanzada (mayor a 
85 años). En este sentido, las políticas 
públicas en educación deben adaptar-
se a los cambios en la capacidad cog-
nitiva de las personas mayores que se 
han derivado de las mejores tasas de 
cobertura en la educación formal. 

 Sin embargo, se hace necesario rea-
lizar acciones diferenciadas orienta-
das a cubrir las necesidades de las 
personas mayores pertenecientes a 
grupos poblacionales de especial in-
terés como campesinado, LGTBIQ+ 
e indígenas entre otros, y que se en-
cuentran además en zonas apartadas 
y vulnerables; donde según indican las 
encuestas, se evidencia una alta tasa 
de analfabetismo y baja posibilidad 
de acceder a programas educativos 
formales. La recomendación en este 
caso es que el Ministerio de Educación 
en unión con las entidades territoriales 
puedan primero identificar y carac-
terizar a estos grupos poblacionales 
para diseñar estrategias innovadoras 
que logren cerrar la brecha educativa. 
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 En Colombia se ha evidenciado que 
la oferta de programas de educa-
ción, formación o capacitación para 
personas mayores está concentrada 
actualmente en el SENA, las cajas de 
compensación, los centros comunita-
rios, fundaciones, las iglesias, bibliote-
cas públicas y algunas universidades. 
Sin embargo, no hay suficiente divul-
gación de los programas y beneficios 
para las personas mayores. Para ge-
nerar mayores oportunidades es ne-
cesario realizar campañas encamina-
das a dar a conocer la importancia de 
los programas de formación o educa-
ción para personas mayores y de las 
diferentes opciones de temáticas y lu-
gares para realizarlas.

 Como se señaló en el capítulo, si bien 
es cierto que las personas mayores 
con habilidades digitales básicas pre-
sentan una mayor remuneración pro-
medio que su contraparte más joven, 
se estima que la expulsión de perso-
nas mayores del mercado laboral por 
la digitalización de las habilidades re-
ducirá las capacidades productivas 
en hasta 25%. Lo anterior hace nece-
sario contar con programas de capa-
citación y reentrenamiento específico 
para la población de personas mayo-
res que brinden herramientas para el 
aumento de la confianza en la apro-

piación de las nuevas herramientas.
 El desarrollo de habilidades para per-

sonas mayores debe tener un foco 
en la formación para el trabajo que 
considere: habilidades digitales, habi-
lidades para la participación laboral, 
re-entrenamiento por riesgo de estar 
en ocupaciones con potencial de ser 
automatizadas (como la asistencia 
administrativa y contable). Además, 
una formación concentrada en áreas 
que puedan absorber a la población 
como la educación inicial, el cuidado a 
la primera infancia y de otras personas 
mayores. El SENA podría desarrollar li-
neamientos pedagógicos específicos, 
implementar grupos definidos para la 
población de personas mayores que 
se adapten a las diferencias de veloci-
dad de aprendizaje que presenta este 
grupo etario, y abrir oferta de forma-
ción titulada (técnicos y tecnólogos) 
y formación complementaria (cursos 
cortos). 

 Los programas de educación para la 
salud deben hacer parte integral de 
las estrategias de promoción del Mi-
nisterio de Salud, con especial énfa-
sis en las personas mayores. Como 
parte de esta estrategia también las 
cajas de compensación familiar y las 
entidades territoriales, deben evaluar 
la efectividad de la oferta de cursos y 
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articularlos con los programas de de-
porte y actividad física.

 Para construir una sociedad incluyente 
la política pública debe buscar el bien-
estar de las personas mayores consi-
derando su desarrollo social, cultural, 
educativo y económico. La inversión 
en educación a lo largo de la vida per-
mite mejorar la productividad laboral 
al reducir el deterioro cognitivo, y au-
mentando la participación laboral y la 
capacidad de generar ingresos com-
plementarios a la pensión y los subsi-
dios. En las próximas décadas la con-
servación del bienestar mental y físico 
será cada vez más importante para la 
actividad económica nacional, la inde-
pendencia de las personas mayores 
y el trabajo y convivencia intergene-
racional. En definitiva, el aprendizaje a 
lo largo de la vida abre oportunidades 
continuas para aprender permitiéndo-
les expresar su opinión sobre cuándo 
aprender, qué aprender, cómo apren-
der y, aún más importante, por qué 
hacerlo.
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3.7. Siglas
ALTV  ALTV Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida

ECV  Encuesta de Calidad de Vida

GF Grupo Focal

GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS  Organización Mundial de la Salud

QoL Quality of Life Questionnaire (versión original). Cuestionario de la Calidad 
de Vida (Versión española)

 
SENA  Servicio Nacional de Aprendizaje

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura
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