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Introducción

El diagnóstico que fundamenta el CONPES “Estrategia para fortalecer el desarrollo 
integral de la juventud” (DNP, 2021) evidencia que lo(a)s jóvenes colombianos 

enfrentan grandes desafíos: la pobreza, la deserción escolar, la inserción laboral, las 
afectaciones de salud mental y nutricional, entre otros. Dentro de este grupo poblacional 
llaman particularmente la atención los denominados “nini”, jóvenes que ni estudian, ni 
trabajan - jóvenes con potencial1, dado que para ellos estas problemáticas se intensifican. 

De acuerdo con una investigación del Banco Mundial sobre jóvenes nini en América 
Latina, uno (1) de cada cinco (5) jóvenes en la región no está vinculado a entornos laborales 
ni educativos, y Colombia es uno de los tres países latinoamericanos con más jóvenes 
que no estudian ni trabajan (De Hoyos et al., 2016). Esta problemática preocupa porque la 
desocupación juvenil agudiza la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, 
y en contextos donde hay presencia de crimen organizado se vincula con la delincuencia y 
la violencia. 

En ese marco, este documento realizado por el Observatorio del Bienestar de la Niñez 
del ICBF, busca aportar insumos para el diseño de instrumentos de política pública. Tal 
es el caso del documento CONPES “Estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la 
juventud” y el “Pacto Colombia con las juventudes”2, que presenta una caracterización de 
ese subgrupo de jóvenes con el fin de promover una propuesta de acciones de política 
pública que aborde sus necesidades y mejore sus condiciones, reconociendo la importancia 
de todos los jóvenes para el desarrollo social, económico, político y cultural de cualquier 
país. Como muestran los datos, las características de los nini y las problemáticas que 
enfrentan pueden ser muy particulares en comparación con un joven promedio, y requieren, 
en algunos casos, de estrategias específicas. 

Finalmente, en términos del horizonte de tiempo es urgente atender a la población 
nini y mitigar los efectos que agudizó la pandemia generada por la COVID-19, de allí que se 
requieran acciones inmediatas y de corto plazo. Sin embargo, dado que es una problemática 
compleja y multidimensional, también demanda acciones de mediano y largo plazo.

1 Algunos autores prefieren usar el término Opportunity Youth – Jóvenes con potencial en lugar de nini, pues consideran que “se trata de 
jóvenes cuyo potencial no se está desarrollando plenamente: nuestra incapacidad para aprovechar ese potencial es una oportunidad 
perdida. Estos jóvenes representan una oportunidad social, pero también económica” (Belfield, 2012) - Traducción propia.

2 Pacto Colombia con las Juventudes es un espacio de escucha activa entre los jóvenes, el Gobierno nacional y territorial, la academia, 
el sector privado, fundaciones, organizaciones y demás actores de la sociedad para construir acuerdos, con el fin de dar soluciones a 
los principales retos del país.
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1. Caracterización de los jóvenes entre 14 y 28 años 
que ni estudian ni trabajan

Para el cálculo del número de jóvenes3 nini –ni estudian ni trabajan–, Colombia 
acoge la definición propuesta por la Organización Internacional del Trabajo – OIT, 

que hace referencia al número de jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben 
formación expresado en porcentaje del total de jóvenes (OIT, n.d.). El siguiente diagrama 
resume la metodología de dicho cálculo.

Gráfica 1. Metodología de cálculo de los jóvenes nini

Ocupados Desocupados

Estudian Otras actividades
No estudian

Estudian

Otras actividades
No estudian

Población
«nini»

Población 
económicamente activa

(PEA)

Población 
económicamente inactiva

(PEI)

Fuente: Construcción del Observatorio del Bienestar de la Niñez – ICBF a partir de definición de la OIT.

La fuente de información para el cálculo de las cifras de la población nini en el país4 es 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH, del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE5. Los resultados obtenidos sugieren que en 20206, en el total nacional, 
el 28,3 % de los jóvenes entre 14 y 28 años son nini, lo que equivale a un número aproximado 
de 3,5 millones. Esta proporción es menor para las 13 ciudades principales y sus áreas 
metropolitanas donde es del 16,9 %, que equivale a 945 mil jóvenes; similar al total nacional 
en el área urbana con el 27,3 %, que representa aproximadamente 2,6 millones de jóvenes; 
y superior en el área rural donde llega al 31,5 %, es decir, 874 mil jóvenes.

3 La Ley Estatutaria 1622 de 2013, en su artículo 5 establece que joven es toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en 
ese sentido ejerce su ciudadanía.

4 Para el cálculo de los jóvenes nini se construyen, a partir de las preguntas de la encuesta, las variables que permitan identificar a los 
jóvenes entre 14 y 28 años, desocupados e inactivos, que actualmente no están asistiendo a escuela, colegio o universidad.

5 Las estadísticas que se presentan en este documento diagnóstico tienen un coeficiente de variación (CV) inferior a 20, para asegurar 
que la estimación que se presenta tiene una precisión aceptable. El coeficiente de variación es una calificación que permite a los 
usuarios evaluar la calidad estadística de las estimaciones (DANE) y se calcula como la desviación estándar sobre la media. Entre más 
pequeño sea el CV, más precisas serán las estimaciones.

6 Del cálculo anual se excluyen los meses de marzo y abril por falta de información. 
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Resultado del análisis de las cifras es posible presentar los tres (3) principales perfiles 
de los jóvenes nini en Colombia:

Perfil promedio de un joven que ni estudia ni trabaja en Colombia:

La principal razón para dejar 
el último empleo son las 
obligaciones familiares 
(43,2 %), y la razón principal 
para no buscar empleo son 
la responsabilidad de cuidar 
a otras personas (57,2 %).

Mayoritariamente mujeres 
(67,8 %), en el rango de 
edad entre 18 y 23 años 
(49,4 %), con una edad 
promedio de 22 años.

Alta proporción de 
personas casadas o en 
unión libre (45,4 %).

Presentan una tasa de 
analfabetismo de 2,6 %, con 
un máximo nivel educativo 
predominante de media 
(51,4 %) y con 9,94 años 
promedio de educación.

Su actividad principal 
es la de oficios del 
hogar (62,1 %), una 
alta proporción ha 
tenido algún trabajo 
en su vida (84,8 %)

Perfil promedio de un joven que ni estudia ni trabaja en Colombia 
que vive en zona rural:

Su actividad principal es la 
de oficios del hogar (78,1 
%), una alta proporción ha 
tenido algún trabajo en su 
vida (83,2 %), la principal 
razón para dejar el último 
empleo son las 
obligaciones familiares 
(52,7 %), y la razón principal 
para no buscar empleo es la 
responsabilidad de cuidar a 
otras personas (59,7 %).

Mayoritariamente mujeres 
(78,3 %), en el rango de 
edad entre 18 y 23 años 
(50,4 %), con una edad 
promedio de 21,9 años y 
una alta proporción de 
personas casadas o en 
unión libre (57,4 %). 

Presentan una tasa de 
analfabetismo de 3,9 %, con 
un máximo nivel educativo 
predominante de media 
(44,1 %) y con 8,7 años 
promedio de educación.
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Perfil promedio de una joven mujer que no estudia ni trabaja en 
Colombia:

Su actividad principal 
es la de oficios del 
hogar (80,9 %), una 
alta proporción ha 
tenido algún trabajo 
en su vida (83,4 %), la 
principal razón para 
dejar el último empleo 
son las obligaciones 
familiares (52,5 %), y 
la razón principal para 
no buscar empleo son 
la responsabilidad de 
cuidar a otras 
personas (68,2 %).

Está en el rango de edad 
entre 18 y 23 años (48,9 %), 
con una edad promedio de 
22,5 años y una alta 
proporción de personas 
casadas o en unión libre 
(58,8 %).

Presentan una tasa de 
analfabetismo de 1,7 %, 
con un máximo nivel 
educativo predominante 
de media (51,9 %) y con 
10 años promedio de 
educación.

A continuación, se presenta una caracterización con un mayor nivel de profundidad 
de este subgrupo de jóvenes. Esta incluye las siguientes categorías: características 
sociodemográficas, características de los hogares, nivel educativo, cobertura en salud y 
salud mental, maternidad y paternidad, jóvenes en conflicto con la ley, uso del tiempo y 
participación en el mercado laboral. 

1.1 Características sociodemográficas

En el total nacional, la mayoría de los ninis son mujeres (67,8 %), este resultado 
se mantiene en los demás dominios, sin embargo, la proporción es más baja en 

las 13 principales ciudades (58,6 %) y en las cabeceras urbanas (64,3 %), mientras que en 
el área rural la diferencia frente al total nacional es de casi 10 p.p., donde 78,3 % de los 
jóvenes nini son mujeres.

El rango de edad en el que se encuentran la mayoría de los jóvenes nini es de 18 a 
23 años (49,4 %). Este resultado se mantiene para las 13 principales ciudades y sus áreas 
metropolitanas, área urbana y rural, en el que la mayoría de los jóvenes nini se encuentran 
en este rango de edad.



8

Al diferenciar por sexo se evidencia un mayor porcentaje de hombres nini entre los 14 
y 17 años (17,4 %), mientras que las mujeres nini en este rango de edad son casi la mitad 
(9,5 %). Entre los 18 y 23 años los porcentajes hombre-mujer son similares, sin embargo, 
entre los 24 y los 28 años, el porcentaje de mujeres nini asciende a 41,7 % y el de hombres 
es de apenas 32,2 %.

Distribución % de los jóvenes según sexo

Mujer Hombre

No ninis

Ninis

Total jóvenes

43,0

67,1

49,7 50,4

32,9

57,0

Distribución % de los jóvenes según grupo etario
Total jóvenes Ninis No ninis

34,24
36,98

33,21

39,8
48,86

36,38

25,95
14,16

30,41

24-28

18-23

14-17

Distribución % de los jóvenes según estado civil

Mujer Hombre

No ninis

Ninis

Total jóvenes

43,0

67,1

49,7 50,4

32,9

57,0

Fuentes de información: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2020 – DANE.

La mayoría de los jóvenes nini, en el total nacional, son solteros (48,8 %), este resultado 
se mantiene en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas (60,2 %), y en el área 
urbana (54,6 %). Sin embargo, en el área rural la mayoría de los jóvenes nini son casados o 
viven en unión libre (57,4 %).
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Los resultados para los jóvenes nini frente al estado civil, teniendo en cuenta el sexo, 
muestran una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Mientras la mayoría de los 
hombres nini (84 %) son solteros, el 58,8 % de las mujeres nini son casadas o viven en unión 
libre. 

En el total nacional, la mayoría de los jóvenes nini son hijos del jefe del hogar (46,1 %), 
este resultado se mantiene para las 13 ciudades principales y sus áreas metropolitanas 
(51,4 %) y en el área urbana (49 %). Sin embargo, en el área rural la mayoría de los 
jóvenes nini son pareja o cónyuge del jefe del hogar (39,5 %).

El 68,2 % de los jóvenes nini hombres son hijos del jefe del hogar. En el caso de las 
mujeres, mientras que el 13,9 % de las jóvenes no nini son compañeras o cónyuges del jefe 
de hogar, el 36,6 % de las mujeres nini ocupan esta posición.

1.2 Características de los hogares de los jóvenes 

En el total nacional el tamaño del hogar de los jóvenes nini es de 4,6 personas en 
promedio, mientras que, en los hogares de los jóvenes no nini el promedio de 

personas en el hogar es de 4,3. El promedio de personas en el hogar se mantiene en el área 
urbana y rural. En las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas el promedio de 
personas por hogar en el que hay al menos un joven nini es de 4,3.

Frente a la presencia de menores de 0 a 5 años en el hogar, el 49 % de los hogares de 
los jóvenes nini tiene de 1 a 3 menores, mientras que, en los hogares de los jóvenes no nini, 
solo el 32,1 % tiene menores de 5 años. Esta cifra es menor para las 13 principales ciudades 
y sus áreas metropolitanas (38,1 %), y para el área urbana (45,7 %). Sin embargo, en el área 
rural, la mayoría de los hogares de los jóvenes nini tienen entre 1 y 3 menores de 5 años 
(59,7 %).

En cuanto a la presencia de adultos mayores en el hogar (60 años o más), los resultados 
entre hogares de los jóvenes nini y no nini son muy similares. La mayoría, aproximadamente 
80 % en ambos casos, no tienen adultos mayores dentro de sus hogares. Este resultado se 
mantiene para las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, así como para el área 
urbana y rural.
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Ingreso promedio mensual del hogar

$ 1.467.548

$ 2.267.034

$ 2.041.175

No ninis

Ninis

Total jóvenes

Fuentes de información: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2020

Los resultados frente el ingreso del hogar muestran que, en el total nacional, los hogares de 
los jóvenes nini tienen un ingreso promedio de $1.467.548, mientras que en los hogares de los 
jóvenes no nini es de $2.267.034. En las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas 
el ingreso promedio del hogar de los jóvenes nini asciende a $1.746.964, en el área urbana 
es de $1.603.343 y en el área rural es en promedio $1.058.812.

En el total nacional, el 59,4 % de los jóvenes nini es pobre, frente al 38,5 % de los jóvenes 
no nini. En las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas la cifra se mantiene para 
los nini, 60,8 % son pobres; en el área urbana el porcentaje es mayor, 62,4 % de los nini son 
pobres; y en el área rural la cifra disminuye, en estos contextos se tiene que el 50,4 % están 
en pobreza monetaria. 

En el caso de la medición de pobreza extrema, en el total nacional para el 2020, el 
23,6 % de los jóvenes nini se encuentra en esta condición, frente a un 12 % de los jóvenes no 
nini. En las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, el porcentaje es ligeramente 
menor, 22,8 %; mientras que, en las áreas urbana y rural, el porcentaje de nini en pobreza 
extrema es similar al total nacional, 22,8 % y 23,6 % respectivamente.

 

No pobre

Pobre

NinisNo ninis Total jóvenes

38,5

61,5
40,6

59,4

55,6

44,4

No indigente

Indigente

NinisNo ninis Total jóvenes

88,0

12,0

76,5

23,6

84,7

15,3

Fuentes de información: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2020.

Proporción de jóvenes en 
situación de pobreza monetaria

Proporción de jóvenes en situación 
de pobreza extrema monetaria
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Entre agosto y diciembre de 2020, la GEIH indagó en la población acerca de la 
percepción de pobreza7. Los resultados muestran que, en el total nacional, el 47,9 % de los 
nini se consideran pobres, comparado con un 36,5 % de los jóvenes no nini. En el área rural 
esta cifra es 10 p.p. más alta para los nini, donde el 57,9 % se consideran pobres. 

Ingreso promedio mensual de los jóvenes

No ninis

Ninis

Total jóvenes

$ 62.516

$ 485.855

$ 366.259

Fuentes de información: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2020.

Frente al ingreso promedio que perciben los jóvenes, en el total nacional, se encuentra 
que los nini tienen un ingreso mensual promedio de $62.516, mientras que los jóvenes no nini 
perciben en promedio $485.855. En las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, 
el ingreso promedio de los jóvenes nini asciende a $81.797; en el área urbana a $69.234; y 
en el área rural a $42.295. Al hacer la distinción por sexo, los resultados en el total nacional 
muestran que los hombres nini tienen un ingreso promedio de $72.854, mientras que las 
mujeres perciben $57.600 en promedio.

1.3 Nivel educativo

La tasa de analfabetismo presenta una marcada diferencia entre hombres y mujeres 
nini donde el 1,7 % del total de las mujeres nini no saben leer ni escribir, frente al 4,6 % del 
total de los hombres nini. En el total nacional, el porcentaje de jóvenes nini analfabetas es 
de 2,6 %, mientras que el 0,4 % de los jóvenes no nini lo son. En las 13 principales ciudades 
y sus áreas metropolitanas, la cifra de analfabetismo de los jóvenes nini es similar al total 
de jóvenes en el país (1 %). En el área urbana, el porcentaje de jóvenes nini analfabetas es 
de 2,2 % y en el área rural asciende a 3,9 %.

Respecto al máximo nivel educativo alcanzado, el 32 % de los jóvenes no nini cuenta 
con educación superior, mientras que el 17,4 % de los nini cuenta con este nivel educativo. La 
mayoría de los jóvenes nini en el total nacional cuenta con educación media (51,4 %). En las 13 

 
7 La pregunta incluida en el formulario es “¿Usted se considera pobre?”
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grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, así como en la cabecera, el porcentaje de nini 
con educación superior es mayor, 27,7 % y 20,4 %, respectivamente; en educación media, el 
porcentaje es similar al total nacional, 54,2 % y 53,8 %, respectivamente. La diferencia más 
marcada se encuentra en el área rural, en donde los jóvenes nini con educación superior 
llegan solo al 8,2 % y con educación media es inferior al total nacional con un 44,1 %.

Nivel educativo jóvenes

33,0131,530,93

15,7253,8119,55

28,2737,6127,81

Ninguno

Preescolar

Básica primaria

Básica secundaria

Media

Superior

No ninis

Ninis

Total jóvenes

Fuentes de información: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2020 – DANE.

Los jóvenes nini estudian en promedio 9,9 años, mientras que los jóvenes no nini 
estudian en promedio, 10,3. La mayor diferencia se encuentra con los jóvenes nini en el área 
rural, dado que en promedio estudian 8,7 años.

La transición de la escuela al trabajo se da con menores dificultades para quienes han 
terminado la educación media y superior; esta transición solo es alcanzada por el 27,8 % 
de la población adolescente y joven que ha culminado la básica secundaria (Encuesta de 
Transición de la Escuela al Trabajo de 2015, del DANE). 

Según la Encuesta de Calidad de Vida (2019) del DANE, el 25,6 % de los jóvenes nini 
manifiesta que la razón principal por la que no asisten a una institución educativa es por 
falta de dinero o costos educativos elevados, principalmente los asociados a manutención, 
transporte, costo de acceso a internet, entre otros, seguido de un 20,2 % que debe encargarse 
de los oficios del hogar (cuidado de niños(as) y de otras personas del hogar: adultos mayores, 
personas con discapacidad, etc.). En contraste, la razón principal por la que los jóvenes no 
nini no estudian es porque necesitan trabajar (39,7 %), seguido de un 24 % que manifiesta 
que es por falta de dinero o costos educativos elevados. Solo el 3,9 % de los jóvenes no nini 
dice que no estudia porque debe encargarse de labores en el hogar.
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1.4 Cobertura en salud y salud mental de los jóvenes

Frente a la afiliación al régimen de salud en el grupo de los jóvenes no nini la tasa de 
afiliación es del 89,7 %, mientras que entre los ninis este porcentaje es del 81,8 %. En las 13 
grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, así como en el área urbana, el porcentaje de 
los ninis afiliados o beneficiarios es menor, 73,5 % y 79,8 %, respectivamente. Sin embargo, 
en el área rural, el porcentaje de los jóvenes nini con afiliación al sistema de seguridad 
social en salud, como cotizante o beneficiario, es del 87,9 %. El 83,4 % de las mujeres nini 
se encuentra afiliada como cotizante o beneficiaria al régimen de salud, mientras que el 
porcentaje de los hombres nini afiliados es 78,6 %.

Tasa de cobertura salud jóvenes nini

78,6

83,4

81,8

Mujer

Hombre

Total

Fuentes de información: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2020 – DANE.

En cuanto a los problemas y trastornos mentales, si bien la información disponible 
no permite la desagregación de los jóvenes nini, la Encuesta Nacional de Salud Mental del 
2015 (Ministerio de Salud y Protección Social) reportó que, del total de personas entre los 
12 a 17 años, el 96 % percibe su salud mental como buena, el 12,2 % de la población refirió 
tener algún síntoma de problemas mentales y el 4,4 % manifestó tener síntomas de algún 
trastorno de salud mental en los últimos 12 meses. 

De acuerdo con las atenciones registradas en el Sistema de Información de Prestaciones 
de Salud (RIPS), entre el 2015 y el 2020, 1.091.666 personas con edades entre los 14 y los 28 
años recibieron atención en salud mental por algún trastorno mental y del comportamiento. 
El año en que se atendió un mayor número de personas fue en el 2019 (364.441) y en el que 
se atendió un menor número fue en el 2016 (150.568).

El principal diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento en personas 
atendidas, con edades entre los 14 y los 28 años, son los trastornos neuróticos, trastornos 
relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (incluye trastornos de ansiedad), 
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seguido por los trastornos del humor (incluye trastornos depresión). La atención a personas 
con trastornos mentales se da mayoritariamente en personas de sexo femenino: 587.802 
frente a 482.871 del sexo masculino. 

El más reciente estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas en población escolar 
y universitaria realizado en 2016, muestra que los adolescentes inician el consumo de tabaco 
y alcohol a los 13 años (50 %) y el resto de las sustancias a los 14 años. El consumo es más 
frecuente en hombres que en mujeres, sin embargo, el consumo en mujeres presenta un 
mayor crecimiento.

En cuanto a las principales causas de muerte, para el periodo de 2016-2019, según lo 
establecido en el reporte del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, se 
observó que, tanto en adolescentes (12 a 17 años) como en jóvenes (18 a 28 años) las tres 
(3) primeras causas fueron los homicidios con 2.268 y 19.901 muertes, respectivamente; 
los accidentes de transporte terrestre con 1.485 y 7.846, respectivamente; y las lesiones 
autoinfligidas intencionalmente (suicidio) con 1.902 y 3.273, respectivamente.

Respecto a la conducta suicida para la población entre los 14 y 24 años, según lo 
establecido en el reporte del Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, en los 
últimos cinco (5) años esta ha tenido el siguiente comportamiento:

745 muertes

752 muertes

751 muertes

809 muertes

2017

2018

2019

2020

Fuente de información: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Con relación al intento de suicidio en la población de 14 a 29 años, según el reporte del 
Sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud, entre los años 2017 y 
2019 se presentó el siguiente comportamiento:

15.694 intentos

17.425 intentos

18.287 intentos

2017

2018

2019  
 
Fuente de información: Instituto Nacional de Salud.
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1.5 Maternidad y paternidad en los jóvenes nini8

Respecto al número de hijos se encuentra que el 75,2 % de los jóvenes nini tienen entre 
uno (1) y dos (2) hijos, el 12,7 % no tienen hijos, y el 12,2 % tiene tres (3) hijos o más. En el caso 
de las mujeres nini que son jefes de hogar, los resultados muestran que el 80,5 % tiene de 
uno (1) a dos (2) hijos, mientras que el 15,9 % no tiene hijos.

Edad de las jóvenes nini cuando tuvieron su primer hijo

53,9 %
Entre los 18-24 años

41,4 %
Antes de los 18 años

4,8 %
Entre los 24-28 años

El 75,2 % de los jóvenes «nini» tienen entre 1 y 2 hijos.

Fuentes de información: Encuesta de Calidad de Vida 2019 – DANE.

El 65,2 % de las jóvenes nini estaba embarazada al momento de la encuesta o había 
tenido hijos. El 5,5 % no ha tenido hijos, y el 12,7 % estaban embarazadas. De las mujeres 
jóvenes nini embarazadas, el 10,2 % asistió a controles prenatales. La edad promedio en el 
que las jóvenes nini han tenido su primer hijo es 18,6 años. El 41,4 % han sido madres antes 
de los 18 años; el 53,9 % entre los 18 y 24 años; y el 4,8 % entre los 24 y 28 años. 

Los resultados muestran que el 35,5 % de los jóvenes nini son las personas encargadas 
de cuidar a los menores de cinco (5) años en el hogar; en contraste, en el caso de los 
jóvenes no nini, apenas el 4,8 % ejerce esta labor al interior del hogar. Al diferenciar por sexo, 
se encuentra que el 50,1 % de las mujeres nini ejercen esta labor dentro de sus hogares, 
mientras que en el caso de las mujeres no nini, este porcentaje es del 10,4 %.

En el caso de los hombres, un porcentaje muy bajo ejerce labores de cuidado de 
menores de cinco años en el hogar, los resultados muestran que el 98,7 % de los jóvenes 
nini no tienen a su cargo labores de cuidado, en el caso de los jóvenes no nini el porcentaje 
es similar (99,5 %) de los que no ejercen la labor de cuidado de menores de cinco (5) años 
al interior del hogar.

8 Cálculos del Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF a partir de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del Departamento 
Nacional de Estadística (DANE) 2019.
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Al indagar acerca de dónde o con quién permanecen los menores de cinco (5) años 
durante la mayor parte del tiempo entre semana, se encuentra que para los hogares que 
tienen menores en primera infancia y al menos un joven nini, el 26,3 % de los niños y niñas 
asisten a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio. En contraste, 
en los hogares donde no se tienen jóvenes nini, el 41,9 % de los menores en primera infancia 
asiste a estas instituciones. En la mayoría de los casos, el 66,9 % de los menores de los 
hogares con al menos un joven nini permanecen con su padre o madre en la casa, frente a 
un 40 % de los hogares sin jóvenes nini.

En hogares que tienen niños o niñas en primera infancia y al menos 
un joven nini:

de ellos asisten a un Hogar Comunitario, Centro de Desarrollo Infantil, jardín o colegio.

26,3 %

Fuente de información: Encuesta de Calidad de Vida 2019-DANE

Los resultados muestran que en los hogares con menores en primera infancia y con 
al menos un joven nini, la principal razón para que los niños y niñas no asistan a un hogar 
comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio, es que se considera que el menor 
no está en edad de asistir o es recién nacido (38,1 %); la segunda razón con mayor porcentaje 
(35,4 %) está asociada con la preferencia de que el menor no asista todavía. Los porcentajes 
para los hogares que no tienen jóvenes nini son similares para las dos (2) razones principales, 
37 % y 31,4 %, respectivamente.

Principales razones para que los niños y niñas no asistan a un Hogar 
Comunitario, Centro de Desarrollo Infantil o jardín:

38,1 %

35,4 %

El menor no está en edad 
de asistir o es recién nacido

Preferencia de que el 
menor no asista todavía

Fuente de información: Encuesta de Calidad de Vida 2019-DANE.
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1.6 Jóvenes en conflicto con la ley 

Según el SIEDCO de la Policía Nacional9, en 2016 fueron capturados por presuntos 
delitos 19.653 adolescentes entre 14 y 17 años; cifra que disminuyó en 2019, pasando a 
13.228 capturas. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
- ICBF, se observa que entre los años 2014 y 2019 disminuyeron los ingresos de 
adolescentes y jóvenes al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA, 
pasando de 29.737 ingresos en 2014 a 11.287 en 2019. 

De acuerdo con la caracterización de adolescentes y jóvenes en conflicto con la 
ley penal, realizado por el ICBF en el año 201910, el 51,2 % afirmó que algún integrante 
de su familia había sido sancionado penalmente con medida privativa de la libertad; 
el 82 % no había logrado terminar la educación media y el 61 % la educación básica. 
En su entorno educativo, el 53,8 % de estos jóvenes habían evadido clases y el 42,5 % 
participado en peleas o agresiones físicas. En el barrio, se identificó como principales 
grupos de riesgo a los vendedores de estupefacientes (72,9 %), las pandillas (53,9 %) 
y bandas organizadas (51,1 %). El 92,7 % al menos una vez había consumido cigarrillo o 
alcohol, el 83,9 % afirmó haber consumido sustancias psicoactivas distintas al cigarrillo 
y al alcohol; y, el 47,3 % manifestó haber cometido un delito bajo los efectos del 
consumo de sustancias psicoactivas. 

1.7 Uso del tiempo

En cuanto a la actividad principal a la que los jóvenes nini dedican la mayor 
parte del tiempo, se encuentra que el 62,1 % se dedica a oficios del hogar, mientras 
que el 44 % y el 43,7 % de los jóvenes no nini a estudiar y trabajar, respectivamente. 
En las 13 grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, así como en el área rural, 
el porcentaje de ninis que se dedican a oficios del hogar es menor, 41,4 % y 56,9 %, 
respectivamente, y aumenta el porcentaje de quienes están buscando empleo 39,6 % 
y 17,3 %, respectivamente. En el área rural, los resultados sugieren que, el 78,1 % de los 
jóvenes nini se dedican a oficios del hogar, y el 5,7 % están buscando emplearse. 

9	El	 Sistema	de	 Información	 Estadístico,	 Delincuencial,	 Contravencional	 y	Operativo	 de	 la	 Policía	Nacional  –	 SIEDCO	 es	 el	 sistema	
de información a través del cual la Policía Nacional tiene conocimiento de los hechos delictivos y servicios de policía, teniendo en 
cuenta condiciones de tiempo, modo y lugar. Fuente: https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/resultados-
operativos. 

10 En 2019, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia realizó una caracterización 
a 1.288 adolescentes y jóvenes, incluyendo hombres y mujeres con edades entre 14 a 30 años, en conflicto con la ley penal a nivel 
nacional.

https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/resultados-operativos
https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/resultados-operativos
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Los resultados en el total nacional para jóvenes nini por sexo muestran una marcada 
diferencia, dado que el mayor porcentaje de las mujeres nini (80,9 %) se dedican a realizar 
oficios del hogar, mientras que los hombres nini, en su mayoría, emplean su tiempo en otras 
actividades (41,5 %) y a buscar empleo (28,4 %).

Actividad principal de los jóvenes nini

Buscar empleo

Estudiar

Oficios del hogar

Incapacidad 
permanente

Otra actividad

Hombre

Mujer

Total

41,4722,6628,36

8,280,97,8

18,9262,1314,4

 

Fuente de información: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2020.

1.8 Participación en el mercado laboral

El porcentaje de los jóvenes nini que habían trabajado antes por lo menos durante dos 
(2) semanas consecutivas es del 84,8 %, frente al 15,3 % que buscó trabajo por primera vez. 
En el caso de los no ninis, el 72,8 % ha trabajado antes y el 27,2 % está en búsqueda de su 
primer empleo. Los porcentajes para los jóvenes nini en las 13 grandes ciudades, y en las 
áreas urbana y rural son similares frente a la inserción en el mercado laboral. 

Los resultados en cuanto a los motivos que llevaron a los jóvenes a dejar su último 
empleo, muestran una marcada diferencia entre los jóvenes nini y los no nini. Los ninis, en 
su mayoría, dejaron su último empleo debido a las responsabilidades familiares (43,2 %), 
mientras que el mayor porcentaje de los jóvenes no nini lo hicieron para dedicarse a estudiar 
(49,5 %). Los porcentajes frente a la razón principal para dejar el último empleo se mantienen 
para los jóvenes nini en las 13 ciudades principales y sus áreas metropolitanas, y en el área 
urbana, 40,4 % y 38,9 %, respectivamente. En el área rural, el porcentaje de ninis es casi 10 
p.p. mayor al total nacional, el 52,7 % dejó su último empleo por responsabilidades familiares.

Al observar los resultados de las razones para dejar el último empleo, diferenciando 
entre hombres y mujeres nini, se tiene que el 52,5 % de las mujeres lo dejaron para 
cumplir con responsabilidades familiares, mientras que los hombres nini, en su mayoría, 
dejaron su último empleo porque era un trabajo temporal 30,6 %.
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Razón por la cual dejó de buscar empleo

Responsabilidad 
es familiares

Para dedicarse 
a estudiar

No hay trabajo 
disponible en la 
ciudad o región

No ninis

Ninis

Total jóvenes

57,23,514,9

42,325,312,2

77,7 5,95,6

Fuentes de información: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2020 y ECV 2019 – DANE.

Frente al deseo de conseguir trabajo remunerado o instalar un negocio, el 39,6 % de los 
jóvenes nini desean hacerlo, mientras que un 10,7 % de los jóvenes no nini quieren hacerlo. Sin 
embargo, se encuentra que el 34,2 % de los jóvenes nini no lo hacen porque deben dedicarse a 
responsabilidades familiares, y el 18,6 % considera que no hay trabajo disponible en la ciudad o 
región. 

En las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, el 100 % de los jóvenes nini 
desean conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio, la razón principal por la que 
no hacen diligencias para materializar este deseo es porque consideran que no hay trabajo 
disponible en la ciudad o región (45,7 %). En el área urbana y en el área rural se presenta una 
situación similar al total nacional: el 41,9 % y el 34,5 % de los jóvenes nini desean emplearse o 
emprender, y el 33 % y el 37,3 % no lo hace porque tienen responsabilidades familiares.

Al realizar la distinción por sexo, entre los jóvenes nini, el 39,1 % de las mujeres manifiesta 
que desea emplearse o emprender un negocio, sin embargo, el 44 % de las que reportan querer 
hacerlo, no lo hacen por responsabilidades familiares. Por otro lado, en el caso de los hombres 
nini, el 41,2 % desean tener un trabajo remunerado o emprender un negocio, pero el 20,6 % no 
lo hace porque considera que no hay trabajo disponible en la ciudad o región.

El 57,2 % de los jóvenes nini reportan que la razón por la cual dejaron de buscar empleo 
es porque deben cumplir con responsabilidades familiares, mientras que los jóvenes no nini 
tienen como razón principal dedicarse a estudiar 77,7 %. En las 13 principales ciudades y sus 
áreas metropolitanas, el porcentaje de ninis que dejan de buscar empleo para dedicarse a 
responsabilidades familiares se mantiene (57,1 %), en el área urbana es inferior (55,5 %), y en el 
área rural es superior (59,7 %) al total nacional. Al realizar la diferenciación por sexo se encuentra 
que el 68,2 % de las mujeres nini dejan de buscar empleo por esta misma razón, sin embargo, 
en el caso de los hombres nini, el 24,9 % deja de buscar empleo porque considera que no hay 
trabajo disponible en la ciudad o región.
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2. Áreas prioritarias de intervención con jóvenes 
que ni estudian ni trabajan y con potencial de 
aportar al desarrollo social y económico del país

Con el fin de complementar la caracterización basada en la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares y la Encuesta de Calidad de Vida, se realizó un ejercicio de triangulación con 
fuentes no estructuradas de información como la revisión documental, diálogos con expertos 
y la sistematización de las Mesas de escucha activa11 “Pacto Colombia con las juventudes” 
desarrolladas en los meses de mayo y junio de 2021. 

Resultado de este proceso se identificaron cuatro (4) áreas prioritarias de intervención 
para los jóvenes nini, en las cuales se deben enfocar las acciones de política pública que se 
desarrollen tanto a nivel nacional, como territorial, estas son: atención psicosocial, inclusión 
educativa, inclusión laboral y productiva, y seguridad social en salud. Así mismo, vale la pena 
subrayar que estas áreas complementan lo definido en el documento Conpes “Estrategia 
para fortalecer el desarrollo integral de la juventud” (DNP, 2021).

Atención psicosocial: en este contexto, la atención psicosocial se entiende como “el 
conjunto de procesos articulados de servicios que favorecen la recuperación o mitigación de 
los daños psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica 
y moral, al proyecto de vida. Todo ello puede ser generado por eventos traumáticos que 
experimentan las personas, sus familias y comunidades.” (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2017)

Inclusión educativa: la UNESCO ha definido la inclusión educativa como “el proceso 
de identificar y responder a la diversidad de las necesidades, involucrando cambios y 
modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión 
común que incluye a todos los niño/as y jóvenes. Se basa en el principio de que cada 
niño/a o joven tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje 
distintos y deben ser los sistemas educativos los que se adapten, teniendo en cuenta la 
amplia diversidad de dichas características y necesidades. Por tanto, la inclusión educativa 
se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en 
contextos pedagógicos escolares y extraescolares.”(UNESCO, 2008)

11 Este espacio hizo parte de la metodología implementada en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes. Para la construcción 
del Pacto se  definieron tres (3) fases: Inspira, Enfoca y Transforma. Las mesas de escucha activa a las que se refiere este informe 
corresponden a la fase Inspira, que tenían por objeto conocer y compartir las opiniones, ideas y necesidades de lo(a)s jóvenes en los 
territorios. Para el momento de la realización de esta caracterización se habían realizado 346 mesas en 250 municipios, en las cuales 
participaron un total de 10.073 jóvenes. Tales encuentros se llevaron a cabo en los meses de mayo, junio y julio de 2021.
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Inclusión laboral y productiva: la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) han señalado que esta 
inclusión corresponde a un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita los contactos y la 
incorporación a redes, a la vez que permite participar en acciones colectivas. En resumen, 
el trabajo se puede interpretar como un eje de la integración social, fuente de sentido para 
la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del progreso material.” 
(Weller, 2007)

Seguridad social en salud: la Agenda 2030 ha definido que se le debe proveer a todos 
los jóvenes las garantías para el desarrollo de las habilidades y las oportunidades necesarias 
para desarrollar su potencial, en cuento ellos son una fuerza de apoyo el desarrollo, y para 
contribuir a la paz y la seguridad. Es así que en términos de salud y seguridad social, el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible: Salud y bienestar (ODS 3) tiene entre sus metas reducir 
la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y 
el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar; fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y 
el consumo nocivo de alcohol; garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual 
y reproductiva; y lograr la cobertura sanitaria universal. 

A continuación, se presentan los aspectos puntuales sobre los cuales se basará 
la formulación de las líneas de acción, bajo las áreas de intervención priorizadas y la 
caracterización de los jóvenes. 

Gráfica 2. Áreas prioritarias de intervención en jóvenes nini

Inclusión educativa

Barreras de permanencia: gastos 
de manutención, transporte, 
acceso a internet, etc.

Educación media de baja calidad 
lo que dificulta el tránsito hacia 
la educación superior.

Concentración de IES públicas 
en ciudades capitales.

Costo de oportunidad de 
reingresar al sistema educativo.

Orientación socioocupacional.

Analfabetismo.

Deserción educación media.

Mujeres jóvenes cuidadoras.

Inclusión laboral y 
productiva

Mujeres jóvenes cuidadoras.

Apoyo técnico y financiero 
para emprendimientos.

Barreras de acceso 
relacionadas con 
experiencia laboral.

Seguridad social 
en salud

Cobertura y acceso 
a servicios de salud.

Salud sexual y 
reproductiva.

Atención 
psicosocial

Mitigación de efectos de 
la violencia en el hogar.

Redes de apoyo y 
entornos protectores.

Prevención o 
consumo de SPA.

Cooptación de jóvenes 
en actividades ilegales.

Salud mental.

Fuente: Construcción del Observatorio del Bienestar de la Niñez – ICBF
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3. Propuesta de acciones de política pública 
enfocadas en las áreas prioritarias de 
intervención

El fenómeno nini no es una problemática local, por el contrario, actualmente es una 
de las mayores preocupaciones globales. Así mismo, se trata de un asunto estructural, 
dado que no solo tiene implicaciones para los jóvenes nini, sino también para las familias, 
las comunidades y la sociedad en general. En ese contexto, ser un joven nini trasciende 
la deserción del sistema educativo y la inclusión laboral, en tanto, como se mostró en el 
diagnóstico precedente, esa situación tiene consecuencias a nivel psicológico, nutricional, 
de salud sexual y reproductiva, y de transmisión intergeneracional de la pobreza. Así, la 
atención e intervención de los jóvenes nini demanda acciones integrales e intersectoriales, 
en las que se aúnen esfuerzos para tratar el problema de manera sistémica. 

A ese abordaje intersectorial es importante sumar la perspectiva territorial, pues las 
necesidades y realidades de los jóvenes son diferentes según sus contextos. La adaptacion 
e implementación de estas acciones implica que los departamentos y municipios cuenten 
con el apoyo técnico y financiero del nivel nacional, de tal forma que puedan desarrollar 
acciones pertinentes para sus jóvenes, así como apalancar recursos en un escenario 
económico que se ha visto fuertemente afectado por la pandemia de la COVID-19. Por 
lo tanto, es prioritario que las acciones propuestas —al menos en materia de inclusión 
laboral y productiva— se alineen con las apuestas productivas de corto y largo plazo de los 
territorios, y que se generen alianzas con el sector privado que contribuyan con la formación 
de los jóvenes y su inclusión laboral en los contextos de origen.

Adicionalmente, es necesario subrayar que los jóvenes nini no son un grupo homogéneo, 
por lo tanto, las acciones que se proponen en este documento abordan seis (6) tipologías 
de joven nini. Dentro de estos grupos llaman la atención las mujeres jóvenes, ya que, como 
evidencia el diagnóstico, la mayoría de los jóvenes nini son mujeres que ni estudian, ni 
trabajan, como consecuencia de ser responsables del cuidado de otros, no en vano se 
afirma que el fenómeno nini “tiene rostro de mujer”. 

En este sentido, es vital que las acciones se diseñen e implementen con un enfoque 
diferencial que reconozca la dimensión de género y las formas particulares en que los hombres 
y mujeres experimentan ser nini; así como diferencias etarias, étnicas y de orientación o 
identidad sexual, e incluso la diversidad existente entre los jóvenes con discapacidad; y que 
aborden las dinámicas territoriales, incluidas las brechas entre lo urbano y lo rural.
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3.1 Tipologías de jóvenes nini 

A continuación, se presentan y detallan las seis (6) tipologías de jóvenes nini, estas se 
definieron a partir de las cuatro (4) áreas de intervención priorizadas y la caracterización 
realizada en el diagnóstico. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de sus condiciones y 
necesidades, las propuestas de líneas de acción responden a esas características particulares.

Gráfica 3. Tipologías de jóvenes nini priorizadas

Mujeres y hombres jóvenes 
con formación media 
culminada y sin acceso a 
educación superior (51,4 %).

Mujeres jóvenes 
cuidadoras (42,1 %).

Mujeres y hombres jóvenes que 
desertaron de la educación básica y 
media con extraedad (30,5 %).

1

3 Jóvenes que desertaron 
del sistema educativo.

Riesgo o consumo SPA.

Riesgo o participación 
en actividades ilegales.

Mujeres y hombres jóvenes 
con formación superior 
culminada y sin acceso a 
mercado laboral (17,4 %).

Mujeres y hombres jóvenes 
que desertaron de la básica y 
media sin extraedad.

Sin obligaciones familiares.

Sin obligaciones familiares.

5

2

4

6

Fuente: Construcción del Observatorio del Bienestar de la Niñez – ICBF

El grupo 1 corresponde a aquellos jóvenes que han desertado del sistema educativo o 
que están en riesgo de hacerlo y, adicionalmente, tienen un alto riesgo o ya se encuentran en 
situaciones asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas o el vínculo con actividades 
ilegales. Estos jóvenes requieren de una atención que aborde de manera integral las causas 
de su situación, que en muchos casos se asocian con dinámicas familiares disfuncionales, 
violencia intrafamiliar, estados socioemocionales, influencias del medio social, situaciones 
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de conflicto escolar, entre otras. Adicionalmente, estos jóvenes requieren intervenciones 
que les permitan culminar su formación, educación básica y media, y continuar procesos 
de formación que les permita insertarse de manera rápida al mercado laboral y de esta 
manera desvincularlos o prevenir que se vinculen de actividades ilegales.

El grupo 2 son jóvenes que han desertado del sistema educativo y adicionalmente 
presentan extraedad, es decir, un desfase entre la edad del joven y la edad esperada para 
cursar un determinado grado escolar. En este grupo en particular, la deserción del sistema 
educativo no es reciente o se dio de manera prematura, por lo tanto, el costo de oportunidad 
de reingresar al sistema es alto para ellos. Las líneas de acción para estos jóvenes deben 
incluir metodologías flexibles que se ajusten a su situación personal y sus condiciones 
socioculturales, de tal forma que puedan culminar sus procesos formativos y vincularse al 
mercado laboral en condiciones dignas.

El grupo 3 corresponde a mujeres y hombres jóvenes que han desertado de manera 
reciente del sistema educativo y, por lo tanto, requieren acciones de búsqueda activa 
que garanticen su vinculación nuevamente, en el marco de una estrategia específica de 
permanencia que aborde la multicausalidad de la deserción escolar de estos jóvenes.

El grupo 4 son mujeres jóvenes cuidadoras que requieren estrategias enfocadas en un 
sistema de cuidado que se base en el reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo 
doméstico no remunerado entre las familias, el mercado, el Estado y las comunidades. Estas 
estrategias deben incluir, entre otras, transferencia de ingresos y beneficios de seguridad 
social, medidas relacionadas con el empleo, provisión de servicios de cuidado e incentivos 
para la creación de empleos en el mercado de trabajo (Documento CONPES preliminar: 
Economía del cuidado). 

El grupo 5 corresponde a mujeres y hombres jóvenes que han culminado su educación 
media, pero han tenido dificultades para hacer el tránsito hacia la educación superior. 
Estos jóvenes requieren acciones relacionadas con modelos de transición que incluyan el 
entendimiento de las causas asociadas al desequilibrio de oportunidades por carencias 
económicas de sus familias, brechas en la calidad de la educación media que dificulta el 
acceso a la educación superior, escasa orientación socio ocupacional, apoyo social y familiar 
insuficiente, y concentración de oferta de instituciones educativas, entre otras. 
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Finalmente, el grupo 6 está conformado por mujeres y hombres jóvenes que, si 
bien han culminado sus procesos de formación para el trabajo o su ciclo de educación 
superior, no logran insertarse al mercado laboral o generar iniciativas productivas. Estos 
jóvenes requieren un abordaje integral para la inclusión laboral y productiva que incluya la 
formación de competencias, prácticas laborales o pasantías, apoyo técnico y financiero a 
emprendimientos, entre otras acciones.

Tomando como base las áreas priorizadas y las tipologías de jóvenes identificados, a 
continuación se presenta una propuesta de líneas de acción con las cuales se espera que 
las entidades del Gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, el sector productivo, las 
instituciones educativas y los(as) jóvenes puedan definir un plan de acción en articulación 
con lo planteado en el CONPES “Estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la 
juventud” y el “Pacto Colombia con las juventudes”.

3.2 Líneas de acción

Las líneas de acción propuestas para cada tipología de joven nini se desarrollan en tres 
(3) fases:

Fase 1: Atención psicosocial. En algunos casos, se requieren acciones relacionadas 
con este tema de manera previa a procesos de inclusión educativa y productiva, por ejemplo, 
en jóvenes en alto riesgo o en situaciones de consumo de sustancias psicoactivas o en 
involucramiento en actividades ilegales. 

Fase 2: Formación. Contempla acciones relacionadas con el fortalecimiento de 
habilidades y competencias que les permitan a los jóvenes mejorar su cualificación y de esta 
manera insertarse adecuadamente al mercado laboral o iniciar una actividad productiva. 

Fase 3: Inclusión productiva. Acciones que les permitan a los jóvenes insertarse en 
el mercado laboral o iniciar una actividad productiva.

Los siguientes diagramas presentan las seis (6) tipologías de jóvenes nini con sus 
respectivas líneas de acción que serán abordadas más adelante en este documento.
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Mujeres jóvenes cuidadoras1

Fase 1
Atención psicosocial

Fase 2
Formación

Fase 3
Inclusión productiva

Estrategia integral de cuidado:

• Apoyo psicosocial

• Orientación socioocupacional.

• Modelos educativos flexibles.

• Formación para el trabajo.

• Empoderamiento de las 
mujeres.

Políticas activas de empleo:

• Empleo público.

• Intermediación laboral.

Incentivos para fomentar:

• Primer empleo.

• Reinserción laboral.

Alianzas sector privado.

Salud mental.

Prevención del embarazo 
subsecuente.

Estrategias de salud sexual 
y reproductiva.

Prevención y  mitigación
de violencias basadas en 
género.

Mujeres y hombres jóvenes que desertaron de la educación básica y media con extraedad
Sin obligaciones familiares2

Fase 1
Atención psicosocial

Fase 2
Formación

Fase 3
Inclusión productiva

Estrategias de orientación 
socioocupacional.

Formación para el trabajo:

• Modelos educativos flexibles 
con oferta complementaria 
de formación para el trabajo 
enfocada en obtener 
certificación y apoyos 
económicos.

• Programa de certificación
de competencias.

Políticas activas de empleo:

• Empleo público.

• Intermediación laboral.

Incentivos para fomentar:

• Primer empleo.

• Reinserción laboral.

Alianzas sector privado.

Salud mental.

Prevención de embarazo 
temprano y subsecuente.

Prevención de consumo 
de SPA.
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Mujeres y hombres jóvenes con formación media 
culminada y sin acceso a educación superior3

Fase 1
Atención psicosocial

Fase 2
Formación

Fase 3
Inclusión productiva

Estrategias de orientación 
socioocupacional.

Formación para el trabajo 
enfocada en titulación y 
transferencias condicionadas. 

Estrategias de incentivo de 
permanencia (transferencias 
condicionadas manutención, 
transporte, acceso a internet, 
etc.)

Nivelación académica que 
permita el tránsito a la educación 
superior, dadas las brechas de 
calidad de educación media.

Políticas activas de empleo:

• Empleo público.

• Intermediación laboral.

Incentivos para fomentar:

• Primer empleo.

• Reinserción laboral.

Alianzas sector privado.

Salud mental.

Estrategias de salud 
sexual y reproductiva.

Jóvenes que desertaron del sistema educativo.
Riesgo o consumo de SPA.
Riesgo o participación en actividades ilegales.

4

Fase 1
Atención psicosocial

Fase 2
Formación

Fase 3
Inclusión productiva

Estrategias de orientación 
socioocupacional.

Formación para el trabajo:

• Modelos educativos flexibles con 
oferta complementaria de 
formación para el trabajo 
enfocada en obtener certificación 
y apoyos económicos.

• Inclusión de jóvenes SRPA o 
modalidades de protección en 
Jóvenes en Acción y Familias en 
Acción.

• Analfabetismo y nivelación 
académica para acceder a 
educación formal.

Políticas activas de empleo:

• Empleo público.

• Intermediación laboral.

Incentivos para fomentar:

• Primer empleo.

• Reinserción laboral.

Aumentar cobertura 
jóvenes SRPA:

• Ruta de emprendimiento.

• Proyecto Sueños.

• Sacúdete. 

Estrategia para familias y 
jóvenes con alto riesgo o 
vulneración de derechos.

Salud mental.

Prevención de ingreso o 
reincidencia SRPA.

Prevención y mitigación de 
consumo de SPA.

Prevención y mitigación de 
violencia en el hogar.

Prácticas de justicia juvenil 
restaurativa.
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Mujeres y hombres jóvenes que desertaron de la básica y media sin extraedad
Sin obligaciones familiares5

Fase 1
Atención psicosocial

Fase 2
Formación

Fase 3
Inclusión productiva

Estrategias de orientación 
socioocupacional.
Estrategia de búsqueda activa 
de jóvenes que desertan del 
sistema educativo.
Programas de doble titulación 
en la educación media.
Estrategias de incentivo de 
tránsito y permanencia a 
educación superior y 
formación para el trabajo.

Políticas activas de empleo:

• Empleo público.

• Intermediación laboral.

Incentivos para fomentar:

• Primer empleo.

• Reinserción laboral.

Alianzas sector privado.

Salud mental.
Prevención de embarazo 
temprano y subsecuente.
Prevención de consumo 
de SPA y cooptación de 
actividades ilegales.

Mujeres y hombres jóvenes con formación superior 
culminada y sin acceso a mercado laboral6

Fase 1
Atención psicosocial

Fase 2
Formación

Fase 3
Inclusión productiva

Estrategia para fomentar 
habilidades para la vida 
laboral: hoja de vida, 
entrevista, proyecto de vida.

Capacitación en 
competencias transversales.

Estrategias de bilingüismo.

Políticas activas de empleo:

• Empleo público.

• Intermediación laboral.

Incentivos para fomentar:

• Primer empleo.

• Reinserción laboral.

Alianzas sector privado.

Salud mental.

Estrategias de salud 
sexual y reproductiva.
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En la siguiente tabla se puede observar de manera clara cómo se relaciona cada fase y 
sus respectivas acciones con las tipologías de jóvenes nini, lo que permite identificar cuáles 
son comunes y cuáles responden a necesidades particulares.

Tabla 1. Relación entre las acciones por fase de intervención y las 
tipologías de jóvenes nini

Acciones Tipología

Atención 
psicosocial

1 65432

Estrategias de salud 
sexual y reproductiva.

Prevención de embarazo 
temprano y subsecuente.

Fase de intervención

Estrategia para familias y jóvenes 
con alto riesgo y/o vulneración de 
derechos: acompañamiento 
psicosocial para jóvenes y familias.

Prevención de cooptación 
de actividades ilegales.

Rutas de prevención de 
ingreso o reincidencia SRPA.

Prevención y mitigación de  
violencias en el hogar.

Prevención y mitigación de 
violencias basadas en género (VBG).

XEstrategia de salud mental.

Estrategias de prevención y 
mitigación de consumo de SPA.
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Acciones Tipología

Formación

Inclusión 
productiva

1 65432

Estrategias de orientación 
socio ocupacional.

Estrategia de búsqueda activa de jóvenes 
que desertan del sistema educativo.

Formación para el trabajo enfocada 
en obtener certificaciones y apoyos 
económicos condicionados.

Certificación de competencias.

Programa de doble titulación 
en la educación media.

Estrategias de incentivo de acceso y 
permanencia a educación superior y 
formación para el trabajo.

Estrategia para fomentar 
habilidades para la vida laboral.

Capacitación en competencias 
transversales para jóvenes.

Estrategias de bilingüismo.

Fase de intervención

Estrategia integral de cuidado: apoyo 
psicosocial, orientación socio ocupacional, 
modelos educativos flexibles, formación para 
el trabajo, empoderamiento de las mujeres.

Políticas activas de empleo.

Apoyo técnico y financiero 
a emprendimientos.

Incentivos para empleadores 
para fomentar el primer empleo.

Programa de inclusión laboral con enfoque 
de género con énfasis en teletrabajo.

 
Fuente: Construcción del Observatorio del Bienestar de la Niñez – ICBF

En el Anexo 1 se presentan por fase las acciones propuestas, el alcance, la pertinencia 
y su aporte a la problemática identificada.
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4. Hallazgos y recomendaciones

A continuación, se presentan los hallazgos y recomendaciones derivados del análisis 
de la situación de los jóvenes nini en el país, con el fin de desarrollar propuestas de acciones 
de política pública para la atención de esta población a nivel nacional y territorial. 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

Redes de apoyo y entornos protectores. El diagnóstico realizado revela que prevalece 
la violencia física, sexual y psicológica contra los jóvenes, y que las denuncias por violencia 
intrafamiliar (VIF) venían en aumento antes de la pandemia. En las mesas de diálogo con 
jóvenes también se identifica que demandan acciones para prevenir y mitigar los efectos 
de la VIF. Por esta razón, se recomienda el acompañamiento psicosocial a los jóvenes y a 
las familias, en particular, a los jóvenes nini desertores del sistema educativo y con riesgo 
y/o consumo de SPA y/o participación en actividades delictivas, para quienes es relevante el 
fortalecimiento de la familia como principal red de apoyo y/o entorno protector. 

Prevención de la cooptación de jóvenes en actividades ilegales. El fenómeno de 
los jóvenes nini es un factor de riesgo para la vinculación con actividades delincuenciales y 
violentas, pues el hecho de no estudiar, ni trabajar, puede incidir en su decisión de participar 
en este tipo de actividades; a lo anterior se suma el no contar con entornos protectores, 
situación que se puede profundizar debido a las condiciones económicas de estos jóvenes: 
el 59,4 % son pobres, el 23,6 % está en pobreza extrema, y su ingreso mensual promedio es 
de $65.516. En ese marco, se recomienda implementar estrategias intersectoriales guiadas 
a prevenir la cooptación en actividades ilegales de los jóvenes nini desertores del sistema 
educativo, sin extraedad y sin obligaciones familiares, así como la implementación de 
estrategias de atención integral que promuevan la prevención en el delito y la reincidencia 
en el SRPA.

Prevención y/o consumo de SPA. A pesar de que no se cuenta con cifras recientes del 
consumo de SPA en jóvenes, se identificó en las mesas de diálogo que esta una problemática 
vigente en los territorios, que demanda acciones orientadas a prevenir y/o mitigar el consumo. 
Además, los jóvenes nini están por definición bajo factores de riesgo frente al consumo de 
drogas y/o sustancias ilegales, pues no se encuentran vinculados al sistema educativo ni al 
mercado laboral. Por tal razón, se recomienda que las estrategias disponibles para prevenir 
el uso de SPA en adolescentes y jóvenes tengan una mayor difusión tanto a nivel nacional 
como territorial, y así lograr que sean más visibles y asequibles.
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Mitigación de efectos de la VIF y/o las VBG. Las principales víctimas de violencia 
sexual y violencia intrafamiliar son las mujeres, fenómeno que puede verse incrementado en 
el caso de las mujeres nini, ya que la mayoría se encuentran casadas o en unión libre (58,8 
%), situación que puede incrementar su riesgo de ser víctima de este tipo de violencias. Por 
este motivo, se recomienda implementar estrategias para la identificación de las víctimas 
e involucramiento en redes de apoyo que prevengan y/o mitiguen las violencias basadas en 
género, con particular énfasis en las jóvenes nini cuidadoras. Cabe mencionar que en los 
diálogos con jóvenes se identifica un llamado para garantizar los derechos de la comunidad 
LGBTIQ.

Atención en salud mental. En Colombia, el suicidio es la tercera causa de muerte entre 
los jóvenes, (751 muertes en 2020) y los conflictos familiares es la principal causa suicida. 
Además, los jóvenes demandan cada vez más atención en salud mental por trastornos 
neuróticos, de estrés, somatomorfos y del humor. Aunque no se tienen cifras puntuales en 
salud mental para los jóvenes nini, el hecho de que no se encuentren vinculados a entornos 
laborales o educativos puede incrementar el estrés, la ansiedad y otros trastornos que 
deriven en enfermedades mentales y/o en comportamientos de alto riesgo. Por tal razón, se 
recomienda implementar para los jóvenes nini, estrategias intersectoriales de salud mental 
que coadyuven a generar redes de apoyo para afrontar dificultades y/o problemas de salud 
mental derivados del contexto en el que se desenvuelven estos jóvenes. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA

Estrategias de orientación socioocupacional. El diagnóstico realizado revela 
que un factor determinante para que los jóvenes continúen su trayectoria escolar es 
el acompañamiento a través de estrategias se orientación socio-ocupacional, que les 
permitan identificar sus intereses y aptitudes y así construir trayectorias de vida y laborales 
satisfactorias. Por este motivo, se recomienda implementar una estrategia de focalización 
de los jóvenes nini que permita responder a sus preguntas en el ámbito educativo y laboral, 
para identificar opciones y tomar decisiones que les permita construir y dar continuidad a 
sus proyectos de vida. Actualmente, estas estrategias se implementan en su mayoría en 
ámbitos escolares, por lo tanto, se deben adaptar a los contextos de estos jóvenes que 
están enrolados en el sistema educativo.

Inserción al sistema educativo y formación para el trabajo con transferencias 
monetarias condicionadas. Dentro de los hallazgos del diagnóstico se tiene que el 
2,6 % de los jóvenes nini es analfabeta, el 51,4 % cuenta con educación media, solo el 
17,4 % cuenta con educación superior; y el promedio de años de educación es 9,9 años. 
Adicionalmente, se tiene que el 25,6 % de los jóvenes nini manifiesta que la razón principal 
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por la que no asisten a una institución educativa es por falta de dinero o costos educativos 
elevados, y el 20,2 % porque debe encargarse de responsabilidades en el hogar. Estos 
resultados evidencian la necesidad de implementar estrategias que permitan a los jóvenes 
nini insertarse en el sistema educativo, adaptado a sus necesidades particulares, sin 
perjuicio de la calidad de la educación que reciban y encontrando soporte económico 
para garantizar su permanencia dentro del sistema, y que en el caso de jóvenes que están 
vinculados con actividades ilegales o que han desertado de manera temprana del sistema 
educativo compensen el costos de oportunidad de continuar con su proceso formativo. En 
este sentido se recomienda:

• Modelos educativos flexibles (MEF). El uso de los MEF incrementa el acceso de los 
jóvenes nini a educación básica y media, mejora la cobertura educativa, y permite la 
adaptación de los procesos educativos a sus contextos. 

• Programa de doble titulación en combinación con los MEF. Esta combinación permitirá 
focalizar la formación de los jóvenes nini, garantizar la continuidad en su formación en 
educación superior, y abrir e incrementar las oportunidades de insertarse al mercado 
laboral y/o en actividades productivas. 

• Formación para el trabajo. La focalización para el ingreso de los jóvenes nini a este 
tipo de programas les permitirá contar con competencias laborales certificadas y una 
transición más rápida al mercado laboral y/o actividades productivas.

• Certificación por competencias. Esta certificación es útil para aquellos jóvenes nini con 
experiencia laboral previa, quienes podrán mejorar su perfil con soportes y reconocimiento 
de sus habilidades laborales en la hoja de vida.

• Estrategias de transferencias monetarias condicionadas (TMC). Todas las estrategias 
de formación deben ser implementadas junto con TMC para garantizar la asistencia y 
permanencia de los jóvenes nini al sistema educativo y a la formación para el trabajo. 
Este tipo de estrategias ayudará a aliviar la carga económica de la manutención de los 
jóvenes, en particular en gastos educativos como transporte, conexión a internet y/o 
alimentación.

• Búsqueda activa de jóvenes desertores. Esta estrategia permitirá la identificación de 
los jóvenes nini, con el fin de conocer las razones por las cuales han desertado del 
sistema educativo y de esta manera atender sus necesidades, brindar información acerca 
de la oferta disponible y vincularlos nuevamente en procesos de formación.
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Bilingüismo. En las mesas de diálogo con los jóvenes se evidenció la necesidad de 
implementar estrategias de bilingüismo priorizando el uso de recursos digitales, además es 
uno de los aspectos que se tiene en cuenta dentro del PND 2018-2022 en el que se resalta 
la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras. En este sentido, se recomienda 
fortalecer esta competencia en los jóvenes nini, focalizando opciones de formación en 
bilingüismo e incluyendo este componente en los procesos de formación de educación 
básica y media como los MEF, y en la formación para el trabajo. 

Competencias transversales. En diferentes experiencias previas con jóvenes como 
el Programa Jóvenes en Acción, 40.000 primeros empleos y los colegios en concesión de 
Bogotá, se ha evidenciado la importancia de fortalecer habilidades no cognitivas en los 
jóvenes, incluyendo habilidades socioemocionales y otras específicas para su vinculación y 
permanencia laboral y/o en actividades productivas. Por este motivo, se recomienda incluir 
este componente en los diferentes tipos de formación que reciban los jóvenes nini para 
incrementar su probabilidad de insertarse al mercado laboral y tener un complemento 
de sus habilidades académicas para desenvolverse en los diferentes ámbitos a los que se 
enfrenten en el desarrollo de su proyecto de vida. 

Estrategia integral de cuidado. El 35,5 % de los jóvenes nini son los encargados de 
las labores de cuidado de menores de 5 años en sus hogares, y el 20,1 % no estudian por 
esta razón. En el caso de las mujeres nini, el 50,1 % tienen el rol de cuidadoras en su hogar. 
En este sentido, se recomienda desarrollar una estrategia integral de cuidado que apunte a 
diferentes temas como el apoyo psicosocial, la orientación socioocupacional, la reinserción 
educativa, la formación para el trabajo, el empoderamiento y la inserción laboral, cuyo fin 
es que las mujeres puedan liberar tiempo como cuidadoras, adquirir habilidades cognitivas 
y no cognitivas, y modificar el rol que les ha sido asignado dentro del hogar.

INCLUSIÓN LABORAL Y PRODUCTIVA

Políticas activas de empleo. El diagnóstico realizado muestra que la mayoría de los 
jóvenes nini han trabajado antes (84,8 %), frente al 15,3 % que buscó trabajo por primera 
vez. La razón principal para dejar su último empleo, para dejar de buscar empleo y para no 
conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio -a pesar de desear hacerlo (39,6 %) -, 
son las responsabilidades familiares: 43,2 %, 57,2 % y 34,2 %, respectivamente. Por esta razón 
se recomienda focalizar a los jóvenes nini e implementar políticas activas de empleo para 
dinamizar su inserción al mercado laboral y/o actividades productivas, acompañado de medidas 
que respondan a la continuidad de sus procesos de formación para mejorar su cualificación y 
garantizar su permanencia en el mercado laboral. Dentro de las propuestas de políticas activas 
de empleo se tienen: 
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• Las estrategias de intermediación laboral. Los jóvenes nini requieren de la ayuda en la 
búsqueda de empleo e información de vacantes, para identificar sus intereses y focalizar 
sus habilidades, esto se puede lograr a través de la articulación de los prestadores de 
servicio de intermediación laboral de la Unidad de servicio de empleo quienes facilitarán 
la consecusión y permanencia de empleo. 

• Creación de empleos públicos. Generación de alianzas con programas que fomenten 
el empleo juvenil para incidir en la adquisición de experiencia laboral de los jóvenes nini. 

• Los incentivos para la contratación en las empresas. Para los jóvenes nini es fundamental 
contar con políticas que incentiven el acceso al primer empleo y la inserción al mercado 
laboral formal, ya sea mediante beneficios a los empresarios y/o con la flexibilización de 
los requisitos de vinculación.

• El fomento al emprendimiento. Para la implementación de estrategias que impulsen 
el emprendimiento de los jóvenes nini, es necesaria la identificación de brechas de 
conocimiento, el acompañamiento en la formulación y consolidación de los proyectos, 
así como la disponibiliad de capital semilla.

• Alianzas con el sector privado. Lograr una inserción laboral de los jóvenes implica 
que su formación responda a las apuestas productivas de las ciudades o regiones, para 
garantizar la pertinencia de su formacion y su tránsito a la inserción laboral o productiva. 
Es así que el trabajo articulado con el sector privado, además de garantizar la pertinencia, 
permitirá el diseño y puesta en marcha de estrategias de inclusión laboral.

• Programas de inclusión laboral con enfoque de género y énfasis en teletrabajo. Dados 
los resultados encontrados frente a las responsabilidades familiares al interior del hogar 
de las jóvenes nini, de la evidencia de que este rol limita sus posibilidades de estudiar 
o insertase al mercado laboral, y dada la masificación reciente del teletrabajo debido a 
la pandemia, se recomienda generar para las jóvenes nini una estrategia de teletrabajo 
como alternativa para que esta población concilie su rol de cuidadoras en el hogar con 
el desarrollo de actividades laborales, productivas, y/o de formación, lo que permitirá 
romper el ciclo de pobreza intergeneracional y el rol asignado dentro del hogar en el que 
se encuentran inmersas. 
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SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Estrategias de salud sexual y reproductiva. El 75,2 % de los jóvenes nini tiene entre 
1 y 2 hijos, y cuando el hogar tiene jefatura femenina, este porcentaje aumenta a 80,5 %. 
La edad promedio en la que las mujeres nini han tenido su primer hijo es 18,6 años, sin 
embargo, el 41,4 % han sido madres antes de los 18 años. En este sentido, se recomienda 
incrementar el acceso a la información de salud sexual y reproductiva en los jóvenes nini, 
haciendo énfasis en la planificación familiar y la responsabilidad compartida, como método 
de mitigación y/o prevención del embarazo adolescente -asociado a la deserción escolar y 
al matrimonio precoz- , todo esto acompañado de estrategias que permitan la reinserción 
escolar, la inserción laboral y redes de apoyo para labores de cuidado, que garanticen nuevas 
oportunidades para las madres y padres nini.
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d
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 d
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 d
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 c
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 d
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 d
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l c
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p
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 p
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 c
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d
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 c
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 d
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 m
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 p
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 d
e 

at
en

ci
ón

 
in

te
gr

al
 p

ar
a 

p
ob

la
ci

ón
 c
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d
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 c
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p
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p
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d
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 jó
ve

n
es

 n
in

i i
m

p
lic

a 
u
n
a 

es
tr

at
eg

ia
 e

n
 s

al
u
d
 m

en
ta

l 
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 d
el

 
co

m
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 c
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d
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M
in

is
te

ri
o 

d
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u
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n
 

u
n
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tr
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u
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p
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n
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n
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d
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 b
u
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a 
m
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ar
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y 
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d
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n
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d
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b
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m
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d
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m
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p
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p
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n
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m
u
n
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y 
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d
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p
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n
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ón
 d

el
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u
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d
es
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n
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n
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m
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 c
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u
n
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n
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el

 
d
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d
e 

h
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d
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d
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u
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es
 

so
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n
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n
óm
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l d
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os
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n
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l 
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 d
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u
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u
e 

en
 e

st
a 

p
ob

la
ci

ón
 h

ay
 u

n
a 

al
ta

 
in

ci
d
en

ci
a 

d
e 

af
ec

ta
ci

on
es

 d
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n
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 c
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 f
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u
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n
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 d
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p
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oy
o 

en
 s

al
u
d
 m
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1 

%
 d
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n
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u
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 jó
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p
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n
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n
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as

to
rn
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m
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se

 
d
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n
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p
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 m
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d
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n
es

 
n
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p
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n
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d
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q
u
e 

su
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n
d
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n
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p
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ra
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 p
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q
u
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b
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n
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b
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 d
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 d
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 d
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d
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 c
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 d
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d
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 p
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 d
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 d
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d
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d
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d
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 t
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 c
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 p
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d
u
ca

ti
vo

s 
e 

in
cl

u
so

 
la

b
or

al
es

, 
te

n
ie

n
d
o 

en
 

cu
en

ta
 

q
u
e 

el
lo

s 
n
o 

es
tá

n
 

p
re

se
nt

es
 

en
 

es
os

 
es

ce
n
ar

io
s.

 E
n
 e

se
 s

en
ti
d
o 

su
 a

cc
es

o 
a 

la
 

in
fo

rm
ac

ió
n
 p
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u
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m
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 d
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p
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s 

q
u
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en
	
a	
la
	
p
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n
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m
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n
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on
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d
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 c
om
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d
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e 
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 p
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n
ir 
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m
b
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o 
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e 
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b
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n
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d
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m

b
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o 
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o 
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b
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en
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E
l 
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b
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o 
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e 

h
a 

d
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m
in

u
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 C
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b
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n
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ñ
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D

u
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n
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n
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d
e 
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s 

en
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a 
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en
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m
p
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n
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n
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q
u
e 
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m
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m

o 
ra
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E
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u
n
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n
óm
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q
u
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n
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ú
lt
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d
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b
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p
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óm
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a 
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d
a 

d
e 
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d
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h
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m
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m
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b
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e 

se
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n
a 
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n
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n
a 

m
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 p
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n
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d
e 
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b
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o 
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b
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u
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d
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d
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n
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so
	

a 
se

rv
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s 

d
e 
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d
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n
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d
e 
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er
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d
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m
o 

p
ob

re
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y 
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en
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(U

N
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E
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20

15
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u
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m
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C
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b
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 c
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O
N
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E
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a 
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n
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d
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m

b
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o 
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nt
e.

 

E
l 

em
b
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o 
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e 
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er
te

m
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d
o 
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n
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d
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la
r 

y 
el

 
m

at
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m
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io

 
p
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z,

 
ad

em
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es

 
u
n
a 

d
e 

la
s 

p
ri
n
ci

p
al

es
 c

au
sa

s 
p
or
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s 

q
u
e 

la
s 

m
u
je

re
s 

en
tr

e 
15

 y
 1

8
 a

ñ
os

 n
o 

es
tu

d
ia

n
, n

i t
ra

b
aj

an
 (
D

e 
H

oy
os

, 
et

.a
l, 

20
16

). 
E
n
 e

l c
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o 
d
e 
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s 

h
om

b
re

s 
n
in

i, 
vi
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r 

co
n
 u

n
a 

m
ad

re
 a

d
ol

es
ce

nt
e 

p
u
ed

e 
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m
en

ta
r 

la
s 

p
ro

b
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ili
d
ad

es
 d

e 
d
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er
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ón
 e
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ol

ar
. E

n
 e

se
 

co
nt

ex
to

 s
e 

re
q
u
ie

re
n
 e

st
ra

te
gi

as
 f

oc
al

iz
ad

as
 

q
u
e,

 
p
or

 
u
n
 

la
d
o,

 
ap

u
nt

en
 

a 
m

in
im

iz
ar

 
el

 
em

b
ar

az
o 

ad
ol

es
ce

nt
e 

y 
su

b
se

cu
en

te
, 

y 
p
or

 
ot

ro
, c

on
tr

ib
u
ya

n
 a

 m
it
ig

ar
 l

os
 e

fe
ct

os
 d

e 
es

te
 

fe
n
óm

en
o 

ta
nt

o 
en

 
la

 
m

ad
re

, 
co

m
o 

en
 

su
 

n
ú
cl

eo
 f
am

ili
ar

. 

C
ol
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b
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 c
u
en

ta
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on
 d

ife
re

nt
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am
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d
e 

p
re
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n
ci

ón
 d

el
 e

m
b
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o 
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ol

es
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nt
e.

 
U

n
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em

p
lo
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ci
en

te
 

es
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E
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ra
te

gi
a 

d
e 

A
te

n
ci

ón
 

In
te

gr
al

 
p
ar

a 
n
iñ
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, 

n
iñ

os
 

y 
ad

ol
es

ce
nt

es
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n
 

én
fa

si
s 

en
 

p
re

ve
n
ci

ón
 

el
 e

m
b
ar

az
o 

en
 l

a 
in
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n
ci

a 
y 

ad
ol

es
ce

n
ci

a 
20

15
-2

0
25

 
(2

0
17

), 
la

 
cu

al
 
es

 
u
n
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fu
er
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in
te

rs
ec

to
ri
al

 e
 i
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n
a 

p
er
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 d
e 

p
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n
ci
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e 
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. 

S
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em

b
ar
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, 

p
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 c
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p
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r 

d
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n
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n
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se
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r 
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o 
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ió

n
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b
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n
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n
 s
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m
a 

d
e 
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os
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 d
e 
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o 
q
u
e 
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en
 o

p
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n
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 p
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m
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ad
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ce
nt
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, 
ev

it
an

d
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d
e 
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m

an
er

a 
la

 
d
es

er
ci

ón
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la
r 

p
or

 
cu

en
ta

 
d
el

 i
n
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em
en

to
 e

n
 l
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 c
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s 
d
e 

cu
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o.
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 c
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u
e 
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 é

n
fa
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s 
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gn
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ti
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n
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p
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n
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m
b
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b
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te
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.
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jó
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ra
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 m
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 p
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 d
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ra

 l
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ra
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 d
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ra
l. 

El
	P
ro
ye
ct
o	
de
	v
id
a	
bu
sc
a	
lo
gr
ar
	u
na
	r
efl
ex
ió
n	
so
br
e	

lo
s 

id
ea

le
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 p
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ra
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 d
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 d

e 
vi

da
 y

 p
re

pa
ra

ci
ón

 p
ar

a 
un

a 
en

tr
ev

is
ta

, 
y 

ii)
 

pa
ra

 l
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 c
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 d
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 c
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ra
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 p
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 c
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 p
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 c
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 p
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 l
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 d
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 d
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ra
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jó
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ra
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ad
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jó
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ra
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ra
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.
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jó
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 p
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 l
os
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 d
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 d
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 d
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 c
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ra
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ra
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 d
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ra
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 d
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os
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l t
ra
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ra
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 d
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m
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 m
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 c
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 p
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ra
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ra
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 d
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at
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 c
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 d
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 c
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 d
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 c
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 d
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ad
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 p
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 d
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 d
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, p
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 d
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 c
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 d
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 d

el
 s

is
te

m
a 

ed
uc
at
iv
o	
su
pe
rio
r,	
ad
em

ás
	p
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at
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 d
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 c
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os
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ra
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ra
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 d
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 f
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 d
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 d

e 
sí

 
m

is
m

as
 y

 fo
rt

al
ez

ca
n 

su
s 

ha
bi

lid
ad

es
 c

og
ni

tiv
as

 y
 n

o 
co

gn
iti

va
s.

 

U
n 

ej
em

pl
o 

de
 e

st
a 

es
tr

at
eg

ia
 s

on
 l

as
 M

an
za

na
s 

de
 C

ui
da

do
 d

e 
la

 S
ec

re
ta

ría
 D

is
tr

ita
l 

de
 l

a 
M

uj
er

 
qu

e 
pr

es
ta

n 
se

rv
ic

io
s 

in
te

rin
st

itu
ci

on
al

es
 e

nt
re

 l
os

 
qu

e 
se

 t
ie

ne
n 

es
pa

ci
os

 p
ar

a 
ej

er
ci

ta
rs

e,
 t

al
le

re
s 

de
 

or
ie

nt
ac

ió
n,

 c
ap

ac
ita

ci
ón

 e
n 

cu
id

ad
o 

de
 s

í 
m

is
m

as
, 

co
m

is
ar

ía
 d

e 
fa

m
ili

as
 y

 e
sp

ac
io

s 
de

 c
ui

da
do

 p
ar

a 
ni

ño
s 

y/
o 

pe
rs

on
as

 a
 s

u 
ca

rg
o.

 

La
 

es
tr

at
eg

ia
 

in
te

gr
al

 
de

 
cu

id
ad

o 
ap

un
ta

 
a 

la
s 

di
fe

re
nt

es
 

ar
is

ta
s 

–a
po

yo
 

ps
ic

os
oc

ia
l, 

or
ie

nt
ac

ió
n 

so
ci
o-
oc
up
ac
io
na
l,	

m
od
el
os
	
ed
uc
at
iv
os
	
fle
xi
bl
es
,	

fo
rm

ac
ió

n 
pa

ra
 e

l t
ra

ba
jo

, e
m

po
de

ra
m

ie
nt

o,
 in

se
rc

ió
n 

la
bo

ra
l–

 q
ue

 n
ec

es
ita

n 
at

en
ci

ón
 p

ar
a 

qu
e 

la
s 

m
uj

er
es

 
pu

ed
an

 d
es

ca
rg

ar
se

 d
e 

la
s 

la
bo

re
s 

de
 c

ui
da

do
 q

ue
 le

s 
ha
n	
si
do
	a
si
gn
ad
as
	t
ra
di
ci
on
al
m
en
te
,	
y	
m
od
ifi
ca
r	
la
s	

cr
ee

nc
ia

s 
al

re
de

do
r 

de
l r

ol
 d

e 
la

 m
uj

er
 e

n 
el

 h
og

ar
.

La
 r

ép
lic

a 
de

 e
st

ra
te

gi
as

 c
om

o 
la

s 
M

an
za

na
s 

de
 

C
ui

da
do

 
de

l 
D

is
tr

ito
 

en
 

lo
s 

di
fe

re
nt

es
 t

er
rit

or
io

s,
 

pe
rm

iti
rá

 
qu

e 
la

s 
JP

 
lib

er
en

 
su

 
tie

m
po

 
co

m
o 

cu
id

ad
or

as
 y

 s
e 

fo
rm

en
 e

n 
ha

bi
lid

ad
es

 c
og

ni
tiv

as
 

y 
no

 c
og

ni
tiv

as
 q

ue
 l

es
 p

er
m

iti
rá

n 
em

po
de

ra
rs

e,
 y

 
m
od
ifi
ca
r	
pa
tr
on
es
	d
e	
po
br
ez
a	
in
te
rg
en
er
ac
io
na
l.	

Ad
ic

io
na

lm
en

te
, 

da
da

s 
la

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
ac

tu
al

es
 d

e 
pa

nd
em

ia
 s

e 
de

be
ría

 in
ce

nt
iv

ar
 la

 v
irt

ua
lid

ad
 p

ar
a 

la
 

fo
rm

ac
ió

n 
y 

at
en

ci
ón

 in
te

gr
al

 d
e 

la
s 

m
uj

er
es

 jó
ve

ne
s.



 

44

A
cc

io
ne

s 
de

 la
 f

as
e 

3:
 in

cl
us

ió
n 

pr
od

uc
ti

va
 d

ir
ig

id
a 

a 
jó

ve
ne

s 
ni

ni

A
cc

ió
n

A
lc

an
ce

Pe
rt

in
en

ci
a

A
po

rt
e 

a 
la

 p
ro

bl
em

át
ic

a 
id

en
ti

fi
ca

da

Po
lít

ic
as

 a
ct

iv
as

 d
e 

em
pl

eo
La

s 
po

lít
ic

as
 a

ct
iv

as
 d

e 
em

pl
eo

 b
us

ca
n 

in
cr

em
en

ta
r 

la
 

em
pl

ea
bi

lid
ad

 d
e 

la
s 

pe
rs

on
as

 q
ue

 n
o 

lo
gr

an
 in

se
rt

ar
se

 a
l 

m
er

ca
do

 la
bo

ra
l p

or
 s

us
 p

ro
pi

os
 m

ed
io

s,
 a

 tr
av

és
 d

e 
ay

ud
a 

en
 la

 b
ús

qu
ed

a 
de

 e
m

pl
eo

 o
 la

 o
fe

rt
a 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 
va

ca
nt

es
, c

re
ac

ió
n 

de
 e

m
pl

eo
s 

en
 l

o 
pú

bl
ic

o,
 in

ce
nt

iv
os

 
pa
ra
	
la
	
co
nt
ra
ta
ci
ón
	
en
	
la
s	
em

pr
es
as
,	
fle
xi
bi
liz
ac
ió
n	

de
l 

m
er

ca
do

 l
ab

or
al

, 
fo

m
en

to
 a

l 
em

pr
en

di
m

ie
nt

o,
 y

/o
 

m
ed
id
as
	q
ue
	m
ej
or
en
	la
	c
ua
lifi
ca
ci
ón
	d
e	
lo
s	
tr
ab
aj
ad
or
es
.	

En
 C

ol
om

bi
a 

se
 h

an
 i

m
pl

em
en

ta
do

 p
ol

íti
ca

s 
ac

tiv
as

 d
e 

em
pl

eo
 c

om
o 

el
 S

er
vi

ci
o 

Pú
bl

ic
o 

de
 E

m
pl

eo
, l

a 
Le

y 
14

29
 

de
 2

01
0 

–L
ey

 d
e 

fo
rm

al
iz

ac
ió

n 
y 

ge
ne

ra
ci

ón
 d

e 
em

pl
eo

– 
la

 e
st

ra
te

gi
a 

de
 4

0 
m

il 
pr

im
er

os
 e

m
pl

eo
s,

 y
 e

l P
ro

gr
am

a 
pa

ra
 e

st
im

ul
ar

 e
l e

m
pl

eo
 jo

ve
n 

de
l p

aí
s 

de
l M

in
is

te
rio

 d
el

 
Tr

ab
aj

o.

Es
ta

s 
po

lít
ic

as
 

lo
gr

an
 

m
ej

or
ar

 
la

s 
po

si
bi

lid
ad

es
 

de
 

in
se

rc
ió

n 
la

bo
ra

l 
ta

nt
o 

en
 

la
s 

pe
rs

on
as

 
qu

e 
no

 
ha

n 
te
ni
do
	a
cc
es
o,
	c
om

o	
en
	q
ui
en
es
	t
ie
ne
n	
di
fic
ul
ta
d	
pa
ra
	

re
en

ga
nc

ha
rs

e 
al

 m
er

ca
do

 l
ab

or
al

, 
y 

of
re

ce
 i

nc
en

tiv
os

 
y 

fo
rm

ac
ió

n 
pa

ra
 a

qu
el

lo
s 

qu
e 

qu
ie

re
n 

au
to

em
pl

ea
rs

e.
 

Es
to

 s
e 

lo
gr

a 
a 

tr
av

és
 d

el
 e

m
pa

re
ja

m
ie

nt
o 

de
 la

 o
fe

rt
a 

y 
la

 
de

m
an

da
, e

l d
es

ar
ro

llo
 d

e 
co

m
pe

te
nc

ia
s 

la
bo

ra
le

s 
y/

o 
de

 
em

pr
en

di
m

ie
nt

o,
 in

ce
nt

iv
os

 p
ar

a 
em

pl
ea

rs
e 

o 
em

pl
ea

r, 
y 

la
 c

re
ac

ió
n 

de
 n

ue
vo

s 
em

pl
eo

s.

U
na

 p
ol

íti
ca

 a
ct

iv
a 

de
 e

m
pl

eo
 f

oc
al

iz
ad

a 
en

 l
os

 
jó

ve
ne

s 
lo

gr
ar

á 
in

se
rt

ar
 

en
 

el
 

m
er

ca
do

 
la

bo
ra

l 
a 

aq
ue

llo
s 

jó
ve

ne
s 

qu
e 

ha
n 

es
ta

do
 p

or
 u

n 
la

rg
o 

tie
m

po
 p

or
 fu

er
a 

de
l m

er
ca

do
 la

bo
ra

l, 
y 

ta
m

bi
én

 a
 

aq
ue

llo
s 

qu
e 

es
tá

n 
en

 e
l p

ro
ce

so
 d

e 
bú

sq
ue

da
 d

e 
su

 p
rim

er
 e

m
pl

eo
 o

 d
e 

au
to

em
pl

ea
rs

e.

La
 a

cu
m

ul
ac

ió
n 

de
 c

ap
ita

l 
hu

m
an

o 
y 

la
 c

re
ac

ió
n 

de
 e

m
pl

eo
s/

 in
ce

nt
iv

os
 a

 la
 c

on
tr

at
ac

ió
n/

 p
ol

íti
ca

s 
de

 e
m

pr
en

di
m

ie
nt

o,
 f

oc
al

iz
ad

as
 e

n 
lo

s 
jó

ve
ne

s 
y 

co
n 

en
fo

qu
e 

de
 g

én
er

o,
 in

cr
em

en
ta

 l
a 

po
si

bi
lid

ad
 

de
 r

om
pe

r 
el

 c
ic

lo
 d

e 
po

br
ez

a 
in

te
rg

en
er

ac
io

na
l 

en
 e

l q
ue

 s
e 

en
cu

en
tr

an
 e

st
os

 jó
ve

ne
s,

 p
or

 lo
 q

ue
 

es
 n

ec
es

ar
io

 a
m

pl
ia

r 
la

 c
ob

er
tu

ra
 y

/o
 r

ep
lic

ar
 l

as
 

po
lít

ic
as

 a
ct

iv
as

 d
e 

em
pl

eo
 e

n 
lo

s 
te

rr
ito

rio
s.

Em
pl

eo
 p

úb
lic

o
La

 in
te

rm
ed

ia
ci

ón
 l

ab
or

al
 s

e 
en

tie
nd

e 
co

m
o 

el
 c

on
ju

nt
o 

de
 e

st
ra

te
gi

as
 y

 a
ct

iv
id

ad
es

 q
ue

 f
ac

ili
te

n 
la

 c
on

se
cu

ci
ón

 
de

 e
m

pl
eo

s 
di

gn
os

 y
 l

a 
pe

rm
an

en
ci

a 
en

 t
ra

ye
ct

or
ia

s 
la

bo
ra

le
s 

ex
ito

sa
s,

 
ac

or
de

s 
co

n 
lo

s 
in

te
re

se
s 

y 
ca

pa
ci

da
de

s 
de

 l
os

 jó
ve

ne
s 

y 
co

n 
la

s 
de

m
an

da
s 

de
 l

os
 

em
pl

ea
do

re
s 

(B
ID

, 2
01

3)
.

El
 

em
pl

eo
 

pú
bl

ic
o 

pu
ed

e 
im

pl
em

en
ta

rs
e 

co
m

o 
un

a 
po

lít
ic

a 
ac

tiv
a 

de
 e

m
pl

eo
 q

ue
 b

us
ca

 la
 c

re
ac

ió
n 

de
 p

la
za

s 
pa

ra
 l

os
 j

óv
en

es
 e

n 
la

s 
en

tid
ad

es
 g

ub
er

na
m

en
ta

le
s,

 t
al

 
y 

co
m

o 
se

 r
ea

liz
ó 

a 
ni

ve
l 

na
ci

on
al

 c
on

 l
a 

es
tr

at
eg

ia
 d

e 
40

.0
00

 m
il 

pr
im

er
os

 e
m

pl
eo

s,
 y

/o
 c

om
o 

se
 r

ea
liz

a 
en

 
Bo

go
tá

 c
on

 l
a 

Es
tr

at
eg

ia
 R

ET
O

 q
ue

 v
in

cu
la

 a
 jó

ve
ne

s 
en

 
en

tid
ad

es
 d

el
 D

is
tr

ito
 u

sa
nd

o 
TM

C.

La
s 

es
tr

at
eg

ia
s 

de
 

in
te

rm
ed

ia
ci

ón
 

la
bo

ra
l 

pe
rm

ite
n 

ge
ne

ra
r 

al
ia

nz
as

 c
on

 p
ro

gr
am

as
 g

ub
er

na
m

en
ta

le
s 

qu
e 

fo
m

en
te

n 
el

 e
m

pl
eo

 j
uv

en
il,

 n
o 

so
lo

 p
ar

a 
ge

st
io

na
r 

el
 

em
pl

eo
 d

e 
es

ta
 p

ob
la

ci
ón

, s
in

o 
pa

ra
 o

bt
en

er
 a

po
yo

s 
en

 
fo

rm
ac

ió
n 

pa
ra

 e
l 

tr
ab

aj
o,

 l
a 

pr
om

oc
ió

n 
de

 p
as

an
tía

s 
o 

pr
ác

tic
as

, 
as

í 
co

m
o 

la
 v

in
cu

la
ci

ón
 d

e 
lo

s 
jó

ve
ne

s 
a 

em
pl

eo
s 

en
 la

s 
en

tid
ad

es
 g

ub
er

na
m

en
ta

le
s.

Es
ta

 e
st

ra
te

gi
a 

pe
rm

iti
rá

 q
ue

 lo
s 

jó
ve

ne
s 

ad
qu

ie
ra

n 
ex

pe
rie

nc
ia

 
la

bo
ra

l 
te

ni
en

do
 

en
 

cu
en

ta
 

su
s 

in
te

re
se

s 
y 

ca
pa

ci
da

de
s,

 y
 a

sí
 l

og
re

n 
in

se
rt

ar
se

 
y 

pe
rm

an
ec

er
 

en
 

el
 

m
er

ca
do

 
la

bo
ra

l 
pú

bl
ic

o.
 

Ad
em

ás
, 

le
s 

br
in

da
 

la
 

op
or

tu
ni

da
d 

de
 

ap
or

ta
r 

a 
la

 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 

de
 

pa
ís

/t
er

rit
or

io
 

de
sd

e 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 á
re

as
 e

n 
la

s 
qu

e 
se

 d
es

em
pe

ñe
n 

en
 la

s 
en

tid
ad

es
 p

úb
lic

as
.

Es
 n

ec
es

ar
io

 a
m

pl
ia

r 
el

 a
lc

an
ce

 d
e 

lo
s 

pr
og

ra
m

as
 

ex
is

te
nt

es
 y

/o
 r

ea
liz

ar
 r

ép
lic

as
 d

e 
es

te
 t

ip
o 

de
 

pr
og

ra
m

as
 a

 n
iv

el
 t

er
rit

or
ia

l.

Ar
tic

ul
ac

ió
n 

ca
ja

s 
de

 c
om

pe
ns

ac
ió

n 
fa

m
ili

ar
 (C

C
F)

 y
 

se
rv

ic
io

 p
úb

lic
o 

de
 

em
pl

eo

La
 u

ni
da

d 
de

 s
er

vi
ci

o 
de

 e
m

pl
eo

 s
irv

e 
pa

ra
 a

ce
rc

ar
 a

 l
a 

po
bl

ac
ió

n 
a 

la
s 

op
or

tu
ni

da
de

s 
de

 t
ra

ba
jo

 f
or

m
al

 y
 p

ar
a 

br
in

da
rle

 
a 

lo
s 

em
pr

es
ar

io
s 

pe
rs

on
al

 
ad

ec
ua

do
 

pa
ra

 
sa

tis
fa

ce
r 

su
s 

ne
ce

si
da

de
s.

 E
st

o 
se

 l
og

ra
 p

or
 m

ed
io

 d
e 

lo
s 

pr
es

ta
do

re
s 

de
 s

er
vi

ci
os

 d
e 

in
te

rm
ed

ia
ci

ón
 l

ab
or

al
, 

co
m

o 
la

s 
C

C
F,

 e
l 

SE
N

A,
 l

as
 a

lc
al

dí
as

, 
go

be
rn

ac
io

ne
s,

 
ag

en
ci

as
 p

riv
ad

as
 y

 b
ol

sa
s 

de
 e

m
pl

eo
 d

e 
la

s 
IE

S 
(U

ni
da

d 
de

 S
er

vi
ci

o 
de

 E
m

pl
eo

).

Es
te

 
tip

o 
de

 
in

te
rm

ed
ia

ci
ón

 
la

bo
ra

l 
in

cr
em

en
ta

 
la

 
pr

ob
ab

ili
da

d 
de

 
lo

s 
jó

ve
ne

s 
de

 
em

pl
ea

rs
e,

 
pu

es
to

 
qu

e 
en

cu
en

tr
an

 e
n 

un
 s

ol
o 

es
pa

ci
o 

la
 i

nf
or

m
ac

ió
n 

de
 

la
 d

em
an

da
 d

e 
em

pl
eo

 y
 l

a 
as

es
or

ía
 n

ec
es

ar
ia

 p
ar

a 
co
m
pl
et
ar
	s
u	
H
V	
e	
id
en
tifi
ca
r	
la
s	
ha
bi
lid
ad
es
	c
on
	la
s	
qu
e	

cu
en

ta
n 

y 
la

s 
qu

e 
ne

ce
si

ta
n 

fo
rt

al
ec

er
.

La
 a

rt
ic

ul
ac

ió
n 

de
 l

os
 p

re
st

ad
or

es
 d

e 
se

rv
ic

io
 d

e 
in

te
rm

ed
ia

ci
ón

 l
ab

or
al

 e
n 

la
 u

ni
da

d 
de

 s
er

vi
ci

o 
de

 e
m

pl
eo

, p
ar

a 
fo

ca
liz

ar
 a

 l
os

 jó
ve

ne
s,

 p
er

m
iti

rá
 

ab
or

da
r 

a 
lo

s 
di

fe
re

nt
es

 s
eg

m
en

to
s 

al
 i

nt
er

io
r 

de
 

es
ta

 p
ob

la
ci

ón
 q

ue
 s

e 
di

st
in

gu
en

 p
or

 s
u 

fa
lta

 o
 n

o 
de

 e
xp

er
ie

nc
ia

 la
bo

ra
l, 

en
 c

om
bi

na
ci

ón
 c

on
 s

u 
fa

lta
 

o 
no

 d
e 

fo
rm

ac
ió

n 
en

 e
du

ca
ci

ón
 s

up
er

io
r 

y/
o 

en
 

fo
rm
ac
ió
n	
pa
ra
	e
l	t
ra
ba
jo
,	c
on
	e
l	fi
n	
de
	g
ar
an
tiz
ar
	

la
 

co
rr

es
po

nd
en

ci
a 

en
tr

e 
la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
de

 
lo

s 
jó

ve
ne

s 
y 

la
s 

va
ca

nt
es

, 
y 

as
í 

in
cr

em
en

ta
r 

la
 

pr
ob

ab
ili

da
d 

de
 q

ue
 s

e 
in

se
rt

en
 e

n 
el

 m
er

ca
do

 
la

bo
ra

l f
or

m
al

 y
 p

er
m

an
ez

ca
n 

en
 é

l.



45

A
cc

ió
n

A
lc

an
ce

Pe
rt

in
en

ci
a

A
po

rt
e 

a 
la

 p
ro

bl
em

át
ic

a 
id

en
ti

fi
ca

da

In
ce

nt
iv

os
 p

ar
a 

em
pl

ea
do

re
s 

pa
ra

 
fo

m
en

ta
r 

el
 p

rim
er

 
em

pl
eo

La
 L

ey
 1

42
9 

de
 2

01
0 

tie
ne

, 
en

tr
e 

ot
ro

s,
 e

l 
pr

op
ós

ito
 d

e 
ga

ra
nt

iz
ar

 e
l a

cc
es

o 
de

 l
os

 jó
ve

ne
s 

m
en

or
es

 2
8 

añ
os

 a
l 

m
un

do
 la

bo
ra

l, 
pa

ra
 e

llo
 s

e 
ge

ne
ra

n 
in

ce
nt

iv
os

 p
ar

a 
qu

e 
lo
s	
em

pr
es
ar
io
s	
co
nt
ra
te
n	
a	
la
	p
ob
la
ci
ón
	b
en
efi
ci
ar
ia
.	

M
uc
ho
s	
de
	lo
s	
jó
ve
ne
s	
ni
ni
	id
en
tifi
ca
do
s	
en
	e
l	d
ia
gn
ós
tic
o	

se
 e

nc
ue

nt
ra

n 
ac

tu
al

m
en

te
 e

n 
bú

sq
ue

da
 d

e 
em

pl
eo

, 
si

n 
em

ba
rg

o,
 l

a 
ex

pe
rie

nc
ia

 c
on

st
itu

ye
 u

na
 b

ar
re

ra
 p

ar
a 

el
 a

cc
es

o 
al

 m
un

do
 l

ab
or

al
, 

de
 a

llí
 l

a 
im

po
rt

an
ci

a 
de

 
es

tr
at

eg
ia

s 
qu

e 
co

nt
rib

uy
an

 a
 e

lim
in

ar
 d

ic
ha

 b
ar

re
ra

. 

La
 e

va
lu

ac
ió

n 
de

 im
pa

ct
o 

de
l P

ro
gr

am
a 

40
.0

00
 p

rim
er

os
 

em
pl

eo
s 

(E
co

no
m

et
ría

, 
20

19
) 

m
os

tr
ó 

qu
e 

el
 p

ro
gr

am
a 

ge
ne

ró
 e

fe
ct

os
 p

os
iti

vo
s 

pa
ra

 lo
s 

jó
ve

ne
s,

 n
o 

so
lo

 p
or

qu
e 

le
s 

pe
rm

iti
ó 

ad
qu

iri
r 

y 
de

sa
rr

ol
la

r 
ha

bi
lid

ad
es

 p
ar

a 
el

 
m

un
do

 la
bo

ra
l, 

si
no

 t
am

bi
én

 p
or

qu
e 

m
ej

or
ó 

su
s 

ni
ve

le
s 

de
 e

du
ca

ci
ón

 y
 c

al
id

ad
 d

e 
vi

da
.

Re
sp

ec
to

 a
 l

os
 e

m
pl

ea
do

re
s,

 s
e 

re
qu

ie
re

 r
ev

is
ar

 c
on

 
cu

id
ad

o 
lo

s 
in

ce
nt

iv
os

 m
ás

 p
er

tin
en

te
s 

pa
ra

 q
ue

 s
irv

an
 

co
m

o 
al

ia
do

s 
de

 e
st

as
 e

st
ra

te
gi

as
. 

Pa
ra

 lo
s 

jó
ve

ne
s 

ni
ni

 e
s 

fu
nd

am
en

ta
l e

l d
es

ar
ro

llo
 

de
 p

ro
gr

am
as

 q
ue

 g
ar

an
tic

en
 t

an
to

 e
l 

ac
ce

so
 a

l 
pr

im
er

 e
m

pl
eo

, 
co

m
o 

la
 p

os
ib

ili
da

d 
de

 c
on

tin
ua

r 
pr
oc
es
os
	f
or
m
at
iv
os
	q
ue
	p
er
m
ita
n	
la
	c
er
tifi
ca
ci
ón
	

de
 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
o 

ha
bi

lid
ad

es
, 

e 
in

cl
us

o 
la

 
in

se
rc

ió
n 

o 
co

nt
in

ua
ci

ón
 

de
 

la
 

fo
rm

ac
ió

n 
en

 
ed

uc
ac

ió
n 

su
pe

rio
r, 

de
 t

al
 fo

rm
a 

qu
e 

es
e 

co
nj

un
to

 
ga

ra
nt

ic
e 

la
 c

on
tin

ui
da

d 
la

bo
ra

l 
y 

fo
rm

at
iv

a.
 E

n 
el

 
ca

so
 

de
 

la
s 

m
uj

er
es

 
ni

ni
, 

es
ta

s 
es

tr
at

eg
ia

s 
de

be
rá

n 
es

ta
r 

ar
tic

ul
ad

as
 

co
n 

la
 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 
y 

co
ns

ol
id

ac
ió

n 
de

 s
is

te
m

as
 d

e 
cu

id
ad

o 
qu

e 
le

s 
pe

rm
ita

n 
ac

ce
de

r 
al

 m
er

ca
do

 l
ab

or
al

 s
in

 q
ue

 e
l 

cu
id

ad
o 

de
 o

tr
os

 s
ea

 u
n 

im
pe

di
m

en
to

. 
En

 e
se

 
se

nt
id

o 
es

 
im

po
rt

an
te

 
qu

e 
es

ta
s 

es
tr

at
eg

ia
s 

te
ng

an
 u

n 
en

fo
qu

e 
di

fe
re

nc
ia

l. 

Ap
oy

o 
té

cn
ic

o 
y	
fin
an
ci
er
o	
a	

em
pr

en
di

m
ie

nt
os

En
 l

os
 ú

lti
m

os
 a

ño
s 

C
ol

om
bi

a 
ha

 h
ec

ho
 e

sf
ue

rz
os

 p
or

 
pr

om
ov

er
 e

l e
m

pr
en

di
m

ie
nt

o 
ju

ve
ni

l, 
de

 h
ec

ho
, e

s 
un

o 
de

 
lo

s 
pa

ís
es

 q
ue

 m
ás

 h
a 

im
pu

ls
ad

o 
es

te
 t

em
a 

en
 la

 r
eg

ió
n.

 
Ac

tu
al

m
en

te
 e

l p
aí

s 
cu

en
ta

 c
on

 la
 L

ey
 1

78
0 

de
 2

01
6 

pa
ra

 
pr

om
ov

er
 e

l e
m

pl
eo

 y
 e

l e
m

pr
en

di
m

ie
nt

o 
ju

ve
ni

l y
 g

en
er

ar
 

m
ed

id
as

 p
ar

a 
su

pe
ra

r 
ba

rr
er

as
 d

e 
ac

ce
so

 a
l 

m
er

ca
do

 
de

 t
ra

ba
jo

. 
En

 e
se

 m
ar

co
 e

l 
pa

ís
 c

ue
nt

a 
co

n 
di

st
in

ta
s 

in
ic

ia
tiv

as
 c

om
o 

C
Em

pr
en

de
 J

un
io

r, 
la

 R
ed

 d
e 

Jó
ve

ne
s 

Em
pr

es
ar

io
s 

e 
in

cl
us

o 
la

 E
st

ra
te

gi
a 

Sa
cú

de
te

 d
el

 IC
BF

. 

Te
ni

en
do

 e
n 

cu
en

ta
 la

s 
ci

fr
as

 a
ct

ua
le

s 
de

 d
es

em
pl

eo
 e

n 
jó

ve
ne

s,
 e

m
pr

en
de

r 
se

 h
a 

co
nv

er
tid

o 
en

 u
na

 o
pc

ió
n 

pa
ra

 
ob

te
ne

r 
in

gr
es

os
, 

oc
up

ar
se

 e
 i

nc
lu

so
 p

on
er

 e
n 

pr
ác

tic
a 

lo
s 

co
no

ci
m

ie
nt

os
 a

dq
ui

rid
os

 e
n 

la
 e

du
ca

ci
ón

 s
up

er
io

r. 
En

 
es

e 
co

nt
ex

to
, 

el
 

em
pr

en
di

m
ie

nt
o 

ju
ve

ni
l 

no
 

so
lo

 
tr
ae
	b
en
efi
ci
os
	p
ar
a	
lo
s	
jó
ve
ne
s	
y	
su
s	
fa
m
ili
as
,	s
in
o	
qu
e	

ta
m

bi
én

 c
on

tr
ib

uy
en

 a
l b

ie
ne

st
ar

 e
co

nó
m

ic
o 

y 
so

ci
al

 d
e 

lo
s 

te
rr

ito
rio

s.
 

En
 

la
s 

m
es

as
 

de
 

di
ál

og
o 

co
n 

lo
s 

jó
ve

ne
s 

se
 

id
en
tifi
có
	u
na
	d
em

an
da
	p
or
	p
ro
gr
am

as
	e
	in
ic
ia
tiv
as
	

qu
e 

pr
om

ue
va

n 
la

 
in

cu
ba

ci
ón

 
y 

de
sa

rr
ol

lo
 

de
 

em
pr

en
di

m
ie

nt
os

. 
Lo

s 
jó

ve
ne

s 
so

n 
co

ns
ci

en
te

s 
de

 q
ue

 la
 e

je
cu

ci
ón

 d
e 

es
to

s 
pr

oc
es

os
 r

eq
ui

er
e 

no
 

so
lo

 l
a 

in
ve

rs
ió

n 
de

 c
ap

ita
l, 

si
no

 e
l 

de
sa

rr
ol

lo
 d

e 
ha

bi
lid

ad
es

 q
ue

 c
on

tr
ib

uy
an

 a
 g

ar
an

tiz
ar

 e
l 

éx
ito

 
de

 s
us

 p
ro

ye
ct

os
. E

n 
el

 c
as

o 
de

 l
os

 j
óv

en
es

 n
in

i, 
en

 e
sp

ec
ia

l a
qu

el
lo

s 
qu

e 
tie

ne
n 

fo
rm

ac
ió

n 
té

cn
ic

a 
o 

pr
of

es
io

na
l, 

es
 im

po
rt

an
te

 e
l a

po
yo

 a
l d

es
ar

ro
llo

 
de

 
em

pr
en

di
m

ie
nt

os
 

pe
rt

in
en

te
s 

pa
ra

 
su

s 
pr

oy
ec

to
s 

de
 v

id
a 

y 
pa

ra
 s

us
 e

nt
or

no
s.

 A
sí

 m
is

m
o,

 
es

ta
 p

ob
la

ci
ón

 r
eq

ui
er

e 
de

 e
st

ra
te

gi
as

 f
oc

al
iz

ad
as

 
qu
e	

ga
ra
nt
ic
en
,	
po
r	
un
	
la
do
,	
la
	
id
en
tifi
ca
ci
ón
	

de
 

br
ec

ha
s 

en
 

ca
pa

ci
da

de
s,

 
es

pe
ci

al
m

en
te

 
en

 m
at

er
ia

 d
e 

ac
ce

so
 y

 u
so

 d
e 

TI
C

; 
y, 

po
r 

ot
ro

 
la

do
, 

el
 

ac
om

pa
ña

m
ie

nt
o 

en
 

la
 

fo
rm

ul
ac

ió
n 

y 
co

ns
ol

id
ac

ió
n 

de
 lo

s 
pr

oy
ec

to
s.

Pr
og

ra
m

as
 d

e 
in

cl
us

ió
n 

la
bo

ra
l c

on
 

en
fo

qu
e 

de
 g

én
er

o 
co

n 
én

fa
si

s 
en

 
te

le
tr

ab
aj

o

D
ur
an
te
	e
l	2
02
0	
se
	m

as
ifi
có
	e
l	t
el
et
ra
ba
jo
	e
n	
C
ol
om

bi
a.
	

En
 g

en
er

al
, s

e 
es

pe
ra

 q
ue

 e
l t

ra
ba

jo
 d

es
de

 c
as

a 
m

ej
or

e 
la

 
ca

lid
ad

 d
e 

vi
da

 lo
s 

tr
ab

aj
ad

or
es

 y
 p

ro
m

ue
va

 la
 a

pr
op

ia
ci

ón
 

de
 n

ue
va

s 
te

cn
ol

og
ía

s.
 

Lo
s 

jó
ve

ne
s 

po
r 

su
 r

el
ac

ió
n 

co
n 

la
s 

te
cn

ol
og

ía
s 

pu
ed

en
 

ex
pr

es
ar

 u
na

 m
ay

or
 p

re
fe

re
nc

ia
 p

or
 e

l 
te

le
tr

ab
aj

o.
 A

sí
 

m
is

m
o,

 e
st

a 
m

od
al

id
ad

 l
ab

or
al

 p
er

m
ite

 e
l d

es
ar

ro
llo

 d
e 

ha
bi

lid
ad

es
 t

ec
no

ló
gi

ca
s 

(c
ad

a 
ve

z 
m

ás
 i

m
po

rt
an

te
s 

en
 

el
 m

un
do

 c
on

te
m

po
rá

ne
o)

 e
 i

nc
lu

so
 p

ue
de

 f
ac

ili
ta

r 
la

 
co

nt
in

ui
da

d 
de

 p
ro

ce
so

s 
fo

rm
at

iv
os

 a
 n

iv
el

 d
e 

ed
uc

ac
ió

n 
su

pe
rio

r, 
en

 l
a 

m
ed

id
a 

en
 q

ue
 s

e 
m

in
im

iz
an

 t
ie

m
po

s 
de

 
de

sp
la

za
m

ie
nt

o 
y 

ha
y 

un
a 

m
ay

or
 

po
si

bi
lid

ad
 

de
 

se
gm

en
ta
r	
o	
fle
xi
bi
liz
ar
	la
	jo
rn
ad
a	
la
bo
ra
l.	

El
 t

el
et

ra
ba

jo
 o

fr
ec

e 
m

úl
tip

le
s 

ve
nt

aj
as

 y
 e

s 
un

a 
al

te
rn

at
iv

a 
pa

ra
 q

ue
 l

os
 j

óv
en

es
 n

in
i 

ac
ce

da
n 

al
 

m
er

ca
do

 la
bo

ra
l. 

En
 e

l c
as

o 
de

 la
s 

m
uj

er
es

 e
st

a 
se

 
co

nv
ie

rt
e 

en
 u

na
 o

pc
ió

n 
pa

ra
 c

on
ci

lia
r 

es
tr

at
eg

ia
s 

ba
sa

da
s 

en
 e

l c
ui

da
do

 y
 la

 v
in

cu
la

ci
ón

 la
bo

ra
l.



 

46

Referencias bibliográficas

Alvarado Galeano, L. M., & Pradilla Viña, M. C. (2021). ¿Encerrados con el enemigo? Violencia 
intrafamiliar en Colombia en cuarentena. Recuperado de: https://cesed.uniandes.edu.co/violencia-
intrafamiliar-cuarentena/

BID. (2013). Guía para el diseño de servicios de intermediación laboral. Jóvenes en contextos 
de vulnerabilidad. Recuperado de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/
Gu_a%20para%20el%20dise_o%20y%20la%20implementaci_n%20de%20servicios%20de%20
intermediaci_n%20laboral%20de%20j_venes%20en%20contextos%20de%20vulnerabilidad.pdf

De Hoyos, R., Rogers, H., & Székely, M. (2016). Ninis en América Latina: 20 millones de jóvenes 
en busca de oportunidades. Banco Mundial. Recuperado de:  https://openknowledge.worldbank.
org/bitstream/handle/10986/22349/K8423.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Departamento Nacional de Planeación. (2012). Conpes 147 - Lineamientos para el desarrollo 
de una estrategia para la prevención del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos 
de vida para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Recuperado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/147.pdf

Econometría, & SEI S.A. (2017). Realizar el diseño y ejecución de la evaluación de impacto del 
Programa Jóvenes en Acción. Recuperado de: http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.
gov.co/Documentos 2019/JeA/Informes/Informe final de la la Evaluación de Impacto del Programa 
Jóvenes en Acción-2017.pdf

Ministerio de Justicia y del Derecho, & Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 
y el Delito (UNODC). (2017). Guía para la formulación de estrategias de prevención del uso de 
sustancias psicoactivas en los adolescentes y jóvenes del sistema de responsabilidad penal (SRPA). 
Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/guia_prevencion_uso_sustancias_
psicoactivas_-_19_de_agosto.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Protocolo de Atención Integral en Salud con 
Enfoque Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado. Ministerio de Salud y Protección Social. 
Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/
Protocolo-de-atencion-integral-en-salud-papsivi.pdf



47

Ministerio de Salud y Protección Social. (2019). Encuesta de violencia contra niños, niñas 
y adolescentes (EVCNNA-2018). Recuperado de: https://reliefweb.int/report/colombia/encuesta-
de-vielencia-contra-ni-os-ni-y-adolescentes-evcnna-2018

Ministerio de Salud y Protección Social, & Fondo de Población de las Naciones Unidads. 
(2017). Estrategia de atención integral para niñas, niños y adolescentes con énfasis en prevención 
del embarazo en la infancia y adolescencia (2015-2025). Ministerio de Salud y Protección Social. 
Recuperado de: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/resumen-estrategia-prevencion-
embarazo-adolescente.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social, & Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y 
el Delito -UNODC-. (2015). Estrategia de orientación a jóvenes con consumos iniciales de drogas. 
Ministerio de Salud y Protección Social. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/
Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estrategia-orientacion-jovenes-consumo-drogas.pdf

OIT. (n.d.). Proporción de jóvenes que no están ocupados, ni estudian ni reciben formación 
(tasa de jóvenes ni-ni o tasa de jóvenes NEET) (p. 3). OIT. Recuperado de: ilo.org/ilostat-files/
Documents/Description_NEET_SP.pdf

Parra Vera, Ó., Gómez Daza, A., & Palacios Vargas, F. (2017). Diagnóstico y Lineamientos de 
Política para la aplicación de la Justicia Juvenil Restaurativa en Colombia. Ministerio de Justicia y 
del Derecho, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

UNESCO. (2008). La educación inclusiva: el camino hacia el futuro. Recuperado de:  http://
www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-
48CIE-4__Spanish_.pdf

Weller, J. (2007). La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y 
desafíos. Revista de La Cepal, 92, 22. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/11192/092061082_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Caracterización y formulación de 
propuestas para cerrar brechas de 
los jóvenes entre 14 y 28 años que 

no estudian ni trabajan - jóvenes con 
potencial para aportar al desarrollo 

social y económico de Colombia.
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