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Introducción  
 

A pesar de los muchos indicadores 
que reflejan el progreso social y 
económico del país en los últimos 30 
años, y en particular los que hablan 
sobre disminución de la pobreza y 
desigualdad, es evidente que este 
avance ha sido insuficiente y que 
todavía existe una porción muy 
amplia de la población que no 
ostenta el nivel de bienestar deseable. 
 
El choque de la pandemia reveló 
además que los avances que 
habíamos logrado eran vulnerables. 
Muchas personas que pertenecían a 
una creciente clase media que había 
salido de la pobreza, terminarán 
regresando a ella, generando 
frustración.  
 

Los jóvenes, primera generación de 
profesionales, sintieron con más 
fuerza la ausencia de oportunidades 
laborales y tanto ellos como sus 
padres sintieron en carne propia las 
deficiencias del sistema de protección 
social e insuficiencias del sistema 
educativo.  
 
La pandemia aceleró el cambio 
tecnológico, y con ella, las falencias 
de nuestro sistema educativo y de 
formación para el trabajo, se hacen 
más urgentes de atender. Finalmente, 
agudizó las brechas regionales del 
país, en el cual una parte importante 
de nuestra población vive en 
condiciones precarias. 
 
La reactivación ha sido vigorosa, 
posicionando a Colombia como uno 
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de los países de mayor crecimiento 
de la OCDE, pero también lo es la 
insatisfacción que se vive en buena 
parte de la población con lo cual 
tenemos que mirar hacia la exclusión 
en la que continúa sumida buena 
parte de la sociedad colombiana.  
 
La gran mayoría de hogares no 
cuentan con un esquema de 
protección social que los asegure en 
sus momentos de vulnerabilidad. 
 
Estas divisiones entre formales e 
informales, excluidos e incluidos, se 
refleja también en el sector 
empresarial, el cual está 
mayoritariamente constituido por 
empresas pequeñas e informales 
(97%).  Es este empresariado el que 
marca la pauta de la productividad 
laboral y del resto de los factores en 
Colombia, y representa una de las 
muchas brechas que tenemos que 
cerrar.  
 
La exclusión va en detrimento de 
quienes están excluidos de la 
formalidad y de quienes participan de 
ella, puesto que responden por todas 
la cargas regulatorias y tributarias del 
país. Así, llegamos a un modelo que 
es nocivo para todos.  
 
Los formales enfrentan condiciones 
precarias de competitividad por el 
elevado costo de concentrar la 

financiación de los bienes y los 
servicios públicos de la sociedad y por 
un marco regulatorio cada vez más 
denso.   
 
Los informales, enfrentan dicho marco 
regulatorio como una barrera 
infranqueable que les impide lograr 
mayor escala, en consecuencia, 
también los excluye de compartir las 
cargas para lograr un estado que 
provea de mejores condiciones de 
producción y competencia. 
 
Todos los ciudadanos, desde nuestras 
diferentes agendas, debemos insistir 
en eliminar las barreras para la 
creación de empleo formal y la mayor 
competitividad y productividad 
empresarial. 
 
Desde la RedPro -ProAntioquia, 
ProBogotá Región, ProPacífico, 
ProBarranquilla, ProRisaralda, 
ProSantander, Pro Santa Marta Vital y 
ProTolima- y el Consejo Privado de 
Competitividad hemos preparado el 
presente documento con el propósito 
de proponer una agenda de 
transformación para construir un 
mejor contrato entre los ciudadanos, 
las empresas y el estado, que nos 
permita crear las condiciones que 
fomenten la formalidad y disminuyan 
la pobreza.  
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Es importante construir sobre las 
bases y avances que como país 
hemos logrado y acelerar las hojas de 
ruta para consolidar una senda de 
progreso que sirva mejor a las 
aspiraciones de nuestra sociedad.  
 
La transformación que proponemos 
se enfoca en 4 ejes temáticos y un eje 
transversal a todas las propuestas.  
 
 
Primer eje: 
Cambiar la forma en la que los 
ciudadanos, las empresas y el 
estado nos relacionamos.  
 
Y así, formar para el trabajo, crear 
empleo formal y financiar la seguridad 
social para un mayor número de 
colombianos.  
 
En Colombia el 10,8 % de la 
población que está en edad de 
trabajar y así lo desea, no logra 
encontrar ninguna oportunidad, ni 
formal ni informal de lograr su 
sustento.  
 
El otro 35,8% no se encuentra en la 
búsqueda activa de trabajo, cifra que 
oculta personas que no lo hacen por 
diversas condiciones.  
 
También está el caso de muchos 
jóvenes que caen en el desánimo 

después de cierto tiempo de 
búsqueda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de aquellas personas que sí 
encuentran oportunidades laborales, 
el 64% lo hace sin tener un esquema 
de protección social, es decir, sin 
tener cotización a un sistema 
pensional (público o privado) y 
ningún tipo de protección de riesgos, 
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Fuente. Elaboración propia. 
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incluido el desempleo.  Finalmente, el 
60% de las personas ocupadas, lo 
están en una empresa de menos de 3 
trabajadores, las cuales en su mayoría 
enfrentan bajas condiciones de 
productividad y rentabilidad, y son 
vulnerables a cualquier choque en sus 
costos (laborales y de otro tipo), en su 
demanda, o de cualquier clase. 
 
El entorno laboral que hemos 
construido debe transformarse para 
ser incluyente y favorable para la 
población vulnerable.  
 
Los pasos que se han dado en la 
dirección de proteger las condiciones 
del trabajo formal han profundizado 
la exclusión, no impidieron que se 
perdieran millones de empleos con la 
llegada de la pandemia -el gobierno 
hizo esfuerzos enormes para brindar 
apoyo para la supervivencia de 
muchas familias-; están limitando que 
la nueva generación de ocupados se 
dé en el sector formal y 
probablemente, también está 
afectando el rezago de la 
recuperación del empleo -formal e 
informal- frente a la actividad 
económica general.  
 
Las exigencias que debe cumplir un 
empleo formal hacen que para 
muchos de los trabajadores cotizar a 
pensión sea ocasional, no cumplen 
con la densidad de cotización que les 

permitiría un ingreso en su tercera 
edad, sin importar si el sistema es de 
ahorro individual o de reparto. 
Los costos no salariales se suman a 
otros costos, como el registro 
mercantil, los trámites tributarios, y el 
cumplimiento de su marco 
regulatorio específico, con lo cual es 
difícil y poco rentable escalar su 
producción y crecer. 
 
En general la escala genera avances 
en productividad. La inversión en 
nuevas tecnologías[ii], capacidades 
gerenciales, comerciales y en 
tecnología, tienen costos fijos 
elevados que sólo se pueden pagar a 
partir de ciertos tamaños de 
producción y número de empleados. 
La diversidad en productos y en 
mercados, que protege a las 
empresas de la vulnerabilidad de la 
concentración y amplía su generación 
de utilidades, también está 
relacionada con la escala. 
 
Esa escala está asociada con 
capacidades gerenciales, de 
innovación, de participación en el 
mercado global. Todas estas 
actividades redundan en aumentos 
en productividad y en la capacidad de 
crear empleos bien remunerados. 
 
La falta de dinamismo empresarial 
tiene su espejo en la baja movilidad 
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social. El sistema educativo se suma a 
los retos que enfrentamos.  
 
Por otro lado, encontramos que la 
atención para la primera infancia tiene 
problemas de cobertura y calidad. 
Pese al desarrollo que este pilar ha 
tenido aún no contamos con acceso 
universal y carecemos de una política 
nacional del cuidado que apoye a las 
familias y en particular a las madres. 
 
El problema del cuidado, 
adicionalmente, se agravará con el 
proceso de transición demográfica y 
el cuidado no solo de niños y niñas, 
sino también de la tercera edad y 
otros grupos. 
 
Ha habido avances en cobertura para 
la educación básica, pero aún 
encontramos que en la educación 
media perdemos a muchos de los 
estudiantes. Y en ambas etapas 
tenemos problemas de calidad y 
enfoque sin haber logrado incorporar 
elementos de desarrollo socio 
emocional en una población que 
típicamente enfrenta entornos 
violentos. 
 
Elementos que sumandos terminan 
por constituirse en un problema 
estructural de pertinencia para el 
trabajo. Quienes logran acceder a 
una educación superior no 
necesariamente la culminan, su 

calidad es precaria o finalmente 
encuentran que su entrenamiento no 
los prepara para el tipo de trabajos 
que se están generando. 
 
A pesar de los altos niveles de 
desempleo y en particular de 
desempleo joven, las empresas 
manifiestan dificultades para 
encontrar las personas que necesitan 
para su desarrollo productivo. 
 
En términos generales el mundo 
laboral colombiano aún no se 
comunica de forma adecuada con el 
sistema educativo.  
 
Finalmente, en un entorno donde el 
cambio tecnológico se ha acelerado, 
aún no logramos tener un esquema 
de aprendizaje a lo largo de toda la 
vida de las personas, que les permita 
la flexibilidad en la adquisición de 
capacidades que van a requerir para 
su ciclo vital. 
 
La educación, hace parte de la esfera 
de bienes y servicios públicos que los 
estados normalmente proveen, 
justamente para generar las 
condiciones para que la sociedad 
prospere. 
 
 
Segundo eje: 
Un país más productivo y formal que 
logra financiar un estado más fuerte 
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y eficiente que provee mejores 
condiciones para los colombianos 
más vulnerables.  
 
Condiciones que redundan en la 
calidad de vida de los ciudadanos 
tanto por el acceso directo a dichos 
bienes y servicios públicos de calidad, 
como por la capacidad que les 
genera de prosperar con su trabajo y 
esfuerzo a lo largo de su vida. 
 
Existen debates airados sobre el 
tamaño y la eficiencia del Estado; 
quienes se encuentran excluidos de la 
Colombia formal tienen poco acceso 
a parte de los bienes públicos en la 
medida en que el Estado que 
logramos financiar no genera la 
cobertura y la calidad deseables que 
permita cerrar las brechas que los 
distancian de la formalidad, y quienes 
se encuentran dentro de la 
formalidad, perciben un Estado 
excesivamente costoso en relación 
con lo que reciben. 
 
La provisión de bienes públicos 
resulta insuficiente entonces en 
términos de calidad y cantidad tanto 
para los formales como los 
informales.  
 
En Colombia, la distribución de la 
población del país a lo largo de su 
territorio hace costoso el alcance 
geográfico que debe tener el Estado. 

Capacidad que se hace más necesaria 
por nuestra forma de ocupar la 
extensión del país, no tenemos el tipo 
de concentraciones en pocas 
ciudades de otros países 
latinoamericanos, y contamos con una 
población rural dispersa que vive en 
mayores estados de exclusión. 
 
Un Estado con capacidad se refleja en 
los bienes públicos, en este apartado 
abordaremos aquellos que resultan 
esenciales para conectar a la 
población dispersa y mejorar sus 
condiciones de vida, para ellos hemos 
categorizado las conexiones en física, 
digital y eléctrica.  
 

La conexión física a la que hacemos 
alusión, es la de personas y de 
productos, que exigen medios de 
transporte intermodal que permitan 
los flujos más eficientes que podamos 
lograr entre los ciudadanos, sus 
trabajos, los productos y los mercados. 
Estos ejes serán claves para el 
desarrollo de las ciudades, donde 
pronto tendremos más del 85% de la 
población, y su desarrollo armónico 
con el resto del territorio nacional. 

 
Es fundamental continuar 
construyendo sobre las experiencias 
exitosas de riesgo compartido- entre 
públicos y privados- en la inversión 
para la construcción y puesta en 
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funcionamiento de infraestructura de 
transporte. Sin embargo, nos hemos 
concentrado en el modo carretero y 
es crucial que diversifiquemos a 
transportes como el ferroviario, aéreo 
y el fluvial.  
 
Los avances institucionales en el 
esquema concesional y en la creación 
de la Unidad de Planeación de 
Infraestructura de Transporte, están 
enfocados en desarrollar los usos más 
eficientes de cada una de las 
soluciones disponibles.   
 
En esta apuesta es indispensable 
contemplar la infraestructura logística 
del país que genera ineficiencias. 
Incluyendo la regulación que la 
acompaña, la cual impacta 
fuertemente los costos y la 
competitividad del país, en particular 
su potencial de internacionalización. 
La conexión física no solo hace 
referencia al transporte interregional 
sino también a la movilidad urbana y 
a aquellas zonas que cada vez van a 
considerarse áreas urbanas ampliadas 
alrededor de las principales ciudades. 
 
La siguiente conexión en la cual 
debemos lograr avances significativos 
los próximos cuatro años, es en la 
conexión digital. 
 
La conectividad digital pasó a ser una 
urgencia que permite mitigar los 

costos de conexión física que existen 
en un país de población dispersa. El 
enorme potencial de oportunidades 
que esta conectividad genera se 
equipara con la amenaza de fracasar 
si no la desarrollamos de forma 
oportuna, es ahora.  
 
Los rezagos en este frente nos 
excluyen de poder competir en el 
ámbito global e insertarnos en las 
cadenas de valor y aprovechar las 
oportunidades que la coyuntura 
histórica han generado. 
 
La prioridad en este aspecto es lograr 
el despliegue de la tecnología 4G y 
que la 5G se concentre en la 
telemedicina y en el aparato 
productivo.  
 
Debemos ponernos al día con la 
conectividad rural, con los servicios de 
última milla en ámbitos urbanos y 
aumentar la densidad de puntos de 
interconexión. 
 
La última de las conexiones es la 
energética. En Colombia la cobertura 
eléctrica urbana es del 96,55 % y la 
rural es del 86,83 % y aún hay 
población que cocina sus alimentos 
con combustión de leña.  
 
El suministro de gas, combustible fósil 
de transición que nos permite avanzar 
en la disminución de emisiones de 
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gases de efecto invernadero, tiene un 
potencial de ser solución eficiente 
para las necesidades de las familias, a 
movilidad y las empresas. 
 
Nos posicionamos como una de las 
matrices de generación más limpias y 
continuamos teniendo enorme 
potencial para la generación de 
energías renovables. Debemos 
aprovechar complementariedades en 
tecnologías que requieren desarrollos 
para esta nueva forma de generar, 
como lo es el almacenamiento, pero 
también repensar el marco 
regulatorio para un mercado en el 
que el rol tanto de la oferta como de 
la demanda ha cambiado y 
continuará cambiando 
sustancialmente. 
 
Es necesario aprovechar esta 
oportunidad como un propósito 
colectivo entre el Estado, las 
empresas, la academia, y los 
ciudadanos. El alcance del Estado, 
adicionalmente, debe involucrar al 
sector privado vía mecanismos de 
provisión privada de bienes públicos y 
esquemas de participación privada 
como las APP. 
 
 
Tercer eje: 
Descentralización, capacidad fiscal y 
protección social a cargo del 
presupuesto general de la nación.   

 
La baja capacidad institucional de 
algunas entidades territoriales va de la 
mano de las estructuras de 
financiación y gasto. Encontramos 
que la estructura de financiación, al 
igual que otros marcos regulatorios, 
han tenido una incidencia profunda 
en el nivel y calidad de bienes 
públicos a los que tenemos acceso. 
Es por esto que esta discusión se 
debe dar en torno a la forma en la 
que estos se generan y a la estructura 
misma del gasto. 
 
Por otro lado, las oportunidades de 
desarrollo que tenemos los 
colombianos serán atendidas con 
mayor eficacia si modificamos la 
financiación de la protección social 
que nos corresponde a todos, 
proponemos que sea asumida a 
través del presupuesto general de la 
nación con cargo a impuestos 
generales, de manera tal que al 
querer mejorar su provisión y calidad 
no estemos entorpeciendo que se 
genere empleo formal en el país.  
Esta propuesta responde al problema 
estructural que tenemos de entender 
las empresas como sujetos de 
riqueza, noción en el imaginario que 
nos conduce a aumentar las cargas 
que imponemos a un tejido 
empresarial que, como ya se 
mencionó, tiene una concentración 
del 97 % en empresas de menos de 3 
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trabajadores por ello sus propietarios 
no logran superar la pobreza. Esta  
concepción es errada, pues nos ha 
llevado a elevar la carga tributaria de 
las empresas que están y pueden 
mantenerse en la formalidad 
haciéndolas menos competitivas. 
 
 Al margen de los debates ya 
expuestos públicamente en torno a la 
reforma tributaria, es fundamental no 
echar en saco roto la noción de gravar 
la renta de las personas y también de 
permitir que separemos ciertos 
conceptos.  
 
La declaración de renta debe ser 
entendida como un vehículo de 
información que alimenta la 
capacidad del Estado de entender la 
situación de su población y en esa 
medida debería ser un instrumento 
sencillo pero extendido en su uso. El 
pago de la renta debe tener en 
cuenta el criterio de progresividad, 
pero puede extenderse a una porción 
más amplia de la población puesto 
que el sacrificio actual castiga más 
que proporcionalmente a la 
población más pobre.  
 
Es fundamental aceptar que el amplio 
uso de los incentivos tributarios en el 
régimen actual genera un conjunto 
de efectos negativos: hace que caiga 
su valor de modificar el 

comportamiento, sus costos en un 
entorno de alta pobreza y 
desigualdad deslegitiman al Estado 
en su tarea de recaudo, la 
complejidad que introducen 
encarecen los costos de 
cumplimiento generales y pueden 
inducir a la corrupción y finalmente 
introducen asimetrías en el terreno de 
la competencia entre sectores, 
empresas y personas, en un ambiente 
en el que ya existen suficientes 
barreras para dicha competencia. 
 
El esquema general de financiación 
debe revisarse, sobre todo para 
alinear incentivos que permitan que 
lleguemos a un sistema sostenible. 
Este puede mejorarse con el tiempo, 
pero no debe requerir reformas 
dictadas reiteradamente por un déficit 
de ingresos.  
 
 
Cuarto eje: 
Sostenibilidad ambiental y social 
 
La transformación de la relación entre 
Estado, privados y sociedad civil 
estará definida por grandes cambios 
en tendencias globales donde la 
sostenibilidad ambiental y social de 
nuestras formas de producir y 
consumir definirán la transformación 
productiva. 
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La matriz productiva y de comercio 
colombiana, concentrada en bienes 
minero energéticos como el carbón y 
el petróleo, también presentan retos 
macroeconómicos, regionales y 
sectoriales, de la transición. Por eso, el 
país ha enviado señales claras y 
asumido compromisos 
internacionales con acciones de 
mitigación y adaptación del cambio 
climático.  
 
Cumplir con los compromisos de 
mitigación del cambio climático va de 
la mano con los esfuerzos de 
adaptación y va a requerir inversión 
pública y privada, innovación, 
aumentos en productividad, 
surgimiento de nuevos modelos de 
negocio, e inclusión de poblaciones y 
actores que históricamente no han 
sido parte del sistema formal.  
 
Las políticas que implementemos 
tienen que alinear ambos incentivos y 
proponer rutas de transición que 
reconozcan los impactos 
diferenciales, sobre todo a nivel 
regional. Para lograr esta alineación se 
requiere eliminar las barreras que 
impiden que gran parte del aparato 
productivo participe de procesos de 
innovación e  internacionalización. 
Nuevas actividades como la 
bioeconomía planteada en la política 

de crecimiento verde de 2018 es una 
ruta hacia este propósito.  
 

Varios elementos fundamentales para 
lograr desencadenar los impactos 
esperados de estas políticas incluyen, 
primero, reconocer la naturaleza 
transversal de la sostenibilidad. Este 
no es un tema exclusivo del sector 
ambiental. Segundo, reconocer los 
impactos diferenciales entre sectores 
y regiones y consensuar transiciones 
donde los costos locales sean 
elevados, por ejemplo en regiones 
intensivas en producción de 
energéticos fósiles. Tercero, avanzar 
en la valoración de activos naturales y 
de riesgos de la naturaleza de manera 
que el sector productivo y el sector 
financiero los incorporen en sus 
análisis de financiación movilizando 
recursos hacia proyectos donde 
retornos privados y sociales–
incluyendo los impactos ambientales–
estén alineados.  

En ese sentido, la política de CTI y de 
propiedad intelectual, junto con la 
política de internacionalización, son 
oportunidades de apalancar los 
activos intangibles para estas 
transformaciones.  
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Eje transversal: 
Inclusión y equidad de género. 
 
Todas las transformaciones antes 
descritas solo son posibles si son 
inclusivas: en territorios, en géneros, 
en grupos de ingresos. En la medida 
en la que persistan las barreras que 
hoy enfrentan grandes grupos 
sociales, los beneficios y costos de las 
transformaciones que necesitamos 
estarán concentrados y mal 
distribuidos y su velocidad será menor 
acentuando además las divisiones 
entre grupos. 
 
La política social debe transitar 
rápidamente hacia una política que 
integre efectivamente la inclusión 
social con la inclusión productiva. Los 
apoyos sociales deben buscar 
promover procesos de movilidad 
social donde se proteja y promueva la 
acumulación de capital humano y 
procesos de empleabilidad en las 
nuevas generaciones de hogares de 
bajos ingresos. 
 
La focalización y operación de la 
política social, con el nuevo Sisben IV 
y Registro Social y los procesos 
exitosos de inclusión y educación 
económica y financiera de la 

pandemia, permiten que hoy el país 
cuente con las capacidades para 
continuar en la consolidación de una 
red de apoyo social y un sistema de 
protección social donde se apoyen 
procesos sostenibles de salida de la 
pobreza.  
 
La equidad de género resultará de un 
proceso de cambio social promovido 
desde la nivelación de la cancha entre 
el hogar y el mercado y la reducción 
de diferenciales de costos asociados a 
la contratación de hombres y 
mujeres.  Estas políticas deben 
extenderse también a la inclusión de 
colombianos LGBTQI que continúan 
sufriendo discriminación y exclusión. 
La agenda de la equidad nunca será 
una agenda de crecimiento si 
seguimos subutilizando el potencial 
de nuestro talento humano.  
 
En esa medida, el fortalecimiento de 
políticas como la de economía del 
cuidado son un pilar fundamental de 
nuestro sistema de protección social y 
se convierten en una agenda central 
para un país donde las mujeres 
siguen enfrentando barreras a la 
participación laboral debido a 
diferencias en cargas del trabajo no 
remunerado fuera del mercado.
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Educación 
pertinente, 

empleo formal y 
seguridad social 

para los 
colombianos 

vulnerables 
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En 2026, la pobreza y la calidad 
de vida en Colombia cambiarán 
gracias al esfuerzo en 
educación de calidad y 
pertinente, así como un 
aumento en la cantidad y 
calidad del empleo. 
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Descentralización, 
bienes públicos, 

conectividad y 
equidad regional  
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En 2026, Colombia será un país 
de ciudades planeadas a 35 
años, autónomas, conectadas 
multimodalmente, con servicios 
públicos y vivienda y menos 
dependientes de la Nación. 
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Propuestas  
  

Mejore el marco jurídico para el 
arrendamiento. La inversión se ha 
desincentivado porque hay una 
percepción de alto riesgo de no 
pago de arriendos. Reforme la Ley 
820 de 2003 así como un régimen 
particular para grandes inversionistas 
de vivienda en renta a partir de la 
habilitación de los depósitos o el 
pago de pólizas de cubrimiento de 
riesgos, además cree tribunales 
especializados que se encarguen de 
la resolución de conflictos 
relacionados con contratos de 
arrendamiento. 

 
 

Formalice el sector de 
arriendos, nueva fuente de 
ingresos tributarios para la 
nación. El sector de arriendos 
representa más de 30 billones de 
pesos al año y tiene un bajo nivel 
de formalización, esto puede 
generar ingresos fiscales 
significativos para el Estado. Para 
esto debe crearse un registro 
nacional de arrendadores e 
inmobiliarios como funciona en 
algunos países desarrollados del 
mundo. 

 
 

Genere incentivos para que 
inversionistas institucionales 
participen en el mercado de 
vivienda en renta. En el pasado 
el Estado se vinculó a incentivar la 
inversión de las AFPs en el 
modelo 4G de infraestructura. Se 
pueden generar incentivos 
similares. 
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Un Estado eficaz 
y orientado hacia 

los ciudadanos  



COLOMBIA: SOSTENIBLE, CONECTADA Y CON EMPLEO 4 

  

 

En 2026 Colombia contará con 
un sistema fiscal que 
contribuya a la equidad social 
a través del cual se incentive la 
cultura tributaria gracias a su 
transparencia y digitalización 
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Sostenibilidad: 
un país de 

negocios verdes 
y economía 

circular 
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Cerrar brechas de 
productividad y de 
crecimiento 
empresarial, para 
hacer empresa 
más fácil en 
Colombia 
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Tecnología e innovación de 
talla mundial 
 
 
 
 
 
 
Menos del 1 % de las empresas 
colombianas se consideran innovadoras. 
 
Las empresas destinan aproximadamente el 7% 
de las inversiones a adoptar o transferir 
tecnología o conocimiento.   
 
Solo el 2,5 de los investigadores trabajan en 
empresa, en comparación con el 48 % de la 
OCDE. 
 
Solo el 8,4 % de los investigadores 
registrados en Colombia han participado en 
redes internacionales de conocimiento. 
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