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RESUMEN

El presente artículo hace parte de la investigación titulada “La formación técnico laboral en Colombia, 
sector de sistemas y telecomunicaciones: Impacto de sus egresados. El caso de montería córdoba (1996 – 
2012) para este caso se presenta un estado del arte de la investigación reciente sobre estudios de evaluación 
del impacto de los programas técnicos laborales a nivel general y especialmente en sus egresados, a fin de 
conocer cuáles son las principales tendencias investigativas sobre esta temática así como sus resultados. 
De este modo, se hace un recorrido por los estudios que se han realizado en este campo a nivel europeo, 
latinoamericano y colombiano. Se concluye, a nivel general que las investigaciones tienden a evaluar 
problemas como la articulación entre el sector educativo y el productivo, la calidad de la formación y 
la pertinencia de la misma, así como la inserción laboral y acceso a la educación de las poblaciones más 
vulnerables de la sociedad.
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ABSTRACT

This work belongs to a research titled “ The labour technical formation in Colombia, sector of systems and 
telecommunications: Impact of its graduates. The case of Montería, Cordoba (1996-2012). For this case we 
present the current state of the art of research on studies of evaluation of the impact of the labour technical 
programmes on a general level and especially of its graduates in order to know which are the main research 
tendencies on this problem as well as its results. In this way, we take a tour through the different studies 
made in Europe, Latin America and Colombia. We conclude that research tends to evaluate problems such 
as the articulation between the educative and the production sector, the quality of the formation and its 
pertinence, as well as its labor insertion and access to the education of the most vulnerable populations of 
society. 
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INTRODUCCIÓN

La educación para el trabajo no es, al menos 
categóricamente, el producto tardío de la re-
volución industrial, ni la secuela insigne de la 
evolución científica o tecnológica. El hombre 
desde sus orígenes, tuvo que educarse para la 
supervivencia y esto lo llevó a formarse téc-
nicamente en ciertas labores de construcción, 
elaboración de armas, cacería etc., desde la ob-
tención del arte mecánico (Abbagnano & Visal-
berghi, 1992, págs. 1-7). De allí a que quiera 
pensarse en este tipo de formación como un 
factor determinante para la vida del ser humano 
en sociedad y para la clara diferenciación entre 
este y el animal (Savater, 1997), pero bajo dos 
conceptos que implícitamente priman desde lo 
colectivo: norma y necesidad. Actualmente, ese 
ejercicio de habilidades para desempeñar deter-
minado oficio promueve la obtención de bienes 
y utilidades propias del contexto económico.

De tal manera, Este artículo aparte de todos los 
trabajos citados en líneas futuras, se desprende 
principalmente, de una labor investigativa enca-
minada a medir el impacto de los técnicos labo-
rales en el área de las telecomunicaciones, titula-
do: “la formación técnico laboral en Colombia, 
sector de sistemas y telecomunicaciones: impac-
to de sus egresados. El caso de montería córdo-
ba (1996 – 2012),” (Manning, 2014) analizando 
además que la tecnología, siempre cambiante, ha 
traído consigo una necesidad de formación de 
individuos en este campo (con el fin de optimi-
zar operaciones en el espacio laboral o contribuir 
a la solución de problemas que potencien los 
procesos empresariales) por lo que medir tanto 
el impacto como los procesos que envuelven al 
área de la formación técnica laboral en el sector 
de sistemas y telecomunicaciones se convierte 
en un tema esencial de análisis.

La trayectoria de este tipo de técnicos en el 
área mencionada es de sumo interés para la in-
vestigación que se propone, empezando por la 
importancia que tienen los sistemas y las tele-
comunicaciones en los sectores productivos del 
país, donde la automatización y sistematización 
de los puestos de trabajo proyectan un aumento 
significativo. Así como las T.I.C´S se mantie-
nen en una dinámica cambiante y de actualiza-

ción constante, hecho que ha llevado, al hombre 
y a la empresa, a estar a la vanguardia de las 
mismas, convirtiéndolas en una necesidad del 
diario vivir, para optimizar los procesos de pro-
ducción y el ahorro de recursos y personas en 
el entorno laboral, la formación debe en suma, 
adaptarse a todos estos procesos y cambios, con 
el fin de garantizar una cualificación de acuer-
do con el contexto teniendo en cuenta que la 
formación como como la entiende (Belliver, y 
otros, 1999), como un “proceso únicamente hu-
mano ha de ser su desarrollo y su optimización” 

Por todo lo anterior, en el presente artículo se 
esbozará la revisión del estado del arte, como 
producto de una revisión bibliografía que sus-
tenta la validez de la tesis anteriormente men-
cionada, en relación a la E.I. de los egresados 
de los programas técnicos laborales. Con el fin 
de proponer y definir líneas investigativas ade-
más de, bosquejar transformaciones generadas 
a partir de los resultados obtenidos en ellas, los 
cuales se han venido presentando en este tipo 
de educación.

Pese a que el tema central de la investigación 
de la que se desprende este artículo es el impac-
to de los egresados de los programas técnicos 
del área de sistemas y telecomunicaciones, la 
gestión documental realizada arroja estudios 
donde los tópicos centrales son la evaluación de 
impacto de programas técnicos a nivel general 
y en sus egresados, no como tal de los del área 
investigada, pero que igualmente constituyen 
un referente esencial para el estudio, puesto que 
ofrecen variedades metodológicas y referentes 
teóricos sobre la Formación Técnica.

De este modo, y por razones metódicas este ar-
tículo se ha dividido en tres secciones que expli-
can mejor lo planteado a grandes rasgos en líneas 
anteriores: la primera, concierne al contexto eu-
ropeo, sucesivamente panorama latinoamericano 
y por ultimo el colombiano, las cuales proponen 
un acercamiento sistemático a distintos estudios 
que abordan la temática planteada en cada una de 
estos espacios geográficos. Finalmente se hace 
una conclusión sobre los aspectos que tienen en 
común todas las investigaciones.
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1. PANORAMA EUROPEO: EVALUA-
CIONES DE IMPACTO EN PROGRA-
MAS TÉCNICOS, UN ACERCAMIEN-
TO A LOS APORTES TEÓRICOS Y ME-
TODOLÓGICOS

En el ámbito europeo relacionado con los apor-
tes encaminados a la evaluación de impacto, así 
como del análisis sistemático de los programas 
de formación ha dado muchos resultados satis-
factorios en términos de productos. 

En primer lugar se encuentra el texto publicado 
por De la Orden (2000), titulado “la función 
optimizante de la evaluación de programas 
evaluativos”, que plantea que la evaluación es 
una característica inherente a toda actividad hu-
mana intencional, se manifiesta tanto en la vida 
cotidiana escasamente planificada, como en la 
acción sistemática de las empresas ya sea de 
forma individual o colectiva. En este documen-
to, después de haber conceptualizado qué es 
una evaluación, se define cuáles son las funcio-
nes de la evaluación, Para así llegar a determi-
nar en qué medida la evaluación, con todos sus 
condicionadores y condicionantes, contribuyen 
a la calidad de la educación. En este sentido, 
la evaluación aparece entonces como un com-
ponente esencial en toda actividad humana, e 
incluso en el ámbito educativo, ya que a par-
tir de ella se empiezan a vislumbrar tanto las 
fallas en los procesos como las posibilidades. 
En Europa, como en otras partes del mundo la 
eficacia de la evaluación técnica está dada por 
la medida de su impacto social, por lo que el 
método, el de medir este tipo de formación por 
medio de evaluaciones de impacto, se potencia 
no solo con especulaciones sino con resultados 
concretos arrojados por los diferentes actores.

Por otra parte, se encuentra en esta misma línea 
de trabajo la tesis doctoral realizada por Ruiz 
(2001), de la Universidad Autónoma de Barce-
lona (España), titulada “la evaluación de pro-
gramas de formación de formadores en el con-
texto de la formación en y para la empresa”. 
En Dicha investigación se tuvo como objetivo, 
evaluar tanto la eficacia como la congruencia de 
programas formativos en caminados a la pre-
paración de formadores cualificados en el ám-
bito ocupacional. Además, con el fin de lograr 

verificar la eficiencia, efectividad y calidad del 
programa tuvo que analizarse los resultados de 
forma objetiva con el propósito de excluir de 
la evaluación aspectos ideológicos que puedan 
modificar los resultados.

Los fundamentos teóricos de este trabajo, se 
relacionan directamente con el concepto de for-
mación continua e inicial, puesto que, actual-
mente, la formación ha dejado de ser parcial 
para convertirse, de acuerdo a la misma diná-
mica social, en una cuestión permanente, inter-
minable. 

Asimismo, se establecieron los modelos de 
formación de formadores como conceptos teó-
ricos fundamentales en el desarrollo de dicha 
investigación. Por un lado, se definió el modelo 
enciclopédico, el cual considera que la compe-
tencia docente se consigue en la medida que el 
profesor tenga un dominio de los saberes de las 
disciplinas que debe transmitir.

También, se estableció el modelo comprensivo, 
el cual entiende, que el profesional de la for-
mación es un intelectual que pone en contacto 
a los estudiantes con los aprendizajes científi-
cos y culturales. Este modelo, no solo define la 
competencia por el dominio que se tiene de los 
saberes de las distintas disciplinas, como en el 
modelo anterior; sino también, por el conoci-
miento de los procedimientos metodológicos 
para su producción. En este enfoque, cobra es-
pecial interés la investigación sobre las discipli-
nas y su comprensión (Shulman, 1989) 

Los resultados de esta investigación evidencia-
ron que, según los implicados en el estudio, y 
comparando la presencia en los programas ac-
tuales y su necesidad para la formación, es cla-
ra la presencia de variaciones en los contenidos 
identificadores de insuficiencias sobre estos. En 
este caso, la diferencia es mayor en cuanto a 
las necesidades de reforzar aún más o de incluir 
más contenidos en los programas de formación, 
referidos a las necesidades y su detección y al 
sistema de evaluación. Por lo que se concluye 
que los responsables de la formación de for-
madores no deberían olvidar que para mejorar 
dicha formación han de asegurar que los pro-
gramas sean de calidad y que permitan la adqui-
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sición de competencias. Además, considerar, no 
solo qué resultados se obtienen, sino, cómo ha 
funcionado en la práctica el diseño planteado, 
ya que este análisis es la base para valorar la 
pertinencia y adecuación de los programas, y 
así, contribuir en un futuro a las acertadas de-
cisiones que contribuyan a una certificación de 
dicho programa de formación.

 Así mismo, Chiva (2003), en su trabajo titu-
lado “evaluación de Programas de Forma-
ción Ocupacional en colectivos con riesgo de 
exclusión social (estudio de Validación de los 
instrumentos del modelo eFO)”, propone un 
estudio basado en la aplicación de una evalua-
ción en un contexto concreto con el fin de medir 
tanto el número de egresados activos, como los 
factores que influyen en un tipo de exclusión 
laborar generada por el desempleo. Uno de los 
elementos más valiosos de esta investigación es 
que esta autora así como otros personajes cita-
dos le da una importancia a la evaluación de la 
formación como producto de muchas tenden-
cias encaminadas a medir eficacia en programas 
educativos. (Tejada, 1998)

Siguiendo este recorrido documental, se en-
cuentra la tesis doctoral de Barrigüete (2003), 
denominada “De la educación para el trabajo 
a la formación para el empleo en el tercer sec-
tor”, en la que presenta una revisión bibliográ-
fica sobre el campo de la formación para el tra-
bajo. La investigación partió de la idea de que 
los diferentes órdenes sociales, son el producto 
de la última revolución científica y tecnológica.
El trabajo se estructuró en seis capítulos. Pese 
a que todos estaban orientados a una compren-
sión global y profunda del tema en cuestión, es 
el capítulo sexto en el que se hace especial én-
fasis en la comprensión de la formación para 
el empleo como producto de la educación para 
el trabajo. En el fundamento de tal perspectiva 
sobre la “Educación para el Trabajo”, la autora 
se basó, entre otros, en Lerena, Freire y Zabal-
za (1986) y en Fernández, Enguita y Ramonet 
(1998). Respecto a la categoría de la “Forma-
ción para el empleo en el Tercer Sector”, se 
fundamentó en Pérez (2000), quien presenta las 
consecuencias psicosociales que el desempleo 
puede producir.

Como conclusión, se establece que el tercer 
sector entraña un problema de orden social, re-
lacionado con los beneficios basados en la dila-
pidación del potencial humano, y potenciación 
de los bienes de un sector específico impulsado 
por la dinámica de exclusión. Así mismo, se 
sabe que igual que la problemática de la margi-
nación y la exclusión social, el desempleo con 
el lastre de la globalización, se convierte en un 
tema de alta preocupación cuando estos orga-
nismos del tercer sector fomentan una fórmu-
la de trabajo que no traduce en empleo lo que 
pude en últimas instancias hacer que se pierda 
por parte de estos la legitimidad de su accionar 
social, potenciando conflictos de la misma en-
vergadura a los que enfrentan y quizá con peo-
res implicaciones.

Por otra parte en la tesis de Biencinto (2003), ti-
tulada evaluación Del impacto De la Forma-
ción continua en el Ámbito Sanitario: Dise-
ño Y Especificación De Un Modelo Casual se 
trata de esclarecer cuales son las dimensiones 
que operan de forma implícita en la categoría de 
outcomes resultados acorto, medio-largo plazo. 
Hecho que ha encaminado a este texto al aná-
lisis las bases o de un modelo causal, sobre la 
elaboración de un modelo que opere en dimen-
siones explicativas y sus relaciones. Seguido a 
ello, plantea la relación que hay entre un pro-
grama y las evaluaciones, comprendiendo que 
las últimas mencionadas, deben ser vistas como 
un tipo de investigación científica aplicada que 
ha de realizarse mediante métodos que maximi-
cen la objetividad de los resultados. El control, 
la manipulación adecuada y la medición, son 
garantía de rigurosidad.

Del anterior estudio concluyó que la relación 
predictiva entre las diferentes dimensiones plan-
teadas ha logrado probar empíricamente el fun-
cionamiento en conjunto de estas, respondiendo 
a una serie de constructos o dimensiones latentes 
que explican el impacto de un curso de forma-
ción, de igual forma, se llegó a crear un mode-
lo causal, a partir de estos; sólidos y fiables que 
han servido para validar efectos directos entre 
dimensiones. Y que además, este modelo, sirve 
para evaluar en conjunto todos los cursos de for-
mación que planifica y desarrolla la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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Así mismo, González, Cueto, & Mato, (2005) en 
su trabajo titulado “el papel de la Formación 
en centros de trabajo (Fct) en la inserción 
laboral de los titulados de ciclos formativos: el 
caso de asturias”, se analista el panorama de 
la inserción laboral en el caso del principado de 
Asturias. En dicho trabajo, se toma como ele-
mento principal, el análisis de los egresados de 
programas de formación de grado medio y su-
perior, en un intervalo entre el 2000 y el 2001, 
lo cual arrojó resultados sorprendentes. Entre 
las conclusiones se encuentra que el panorama 
de inserción laboral de los egresados esta dado 
en un 81.1% posterior a los 20 primeros meses, 
un 58.2% estaba activo durante la investigación 
y un 25.2% busca empleo. El otro 16.6% fueron 
denominados inactivos. Desde esta mirada los 
autores concluyen que la importancia de la eva-
luación de la formación está dada en la medida 
en que esta se relacione con la inserción en el 
mercado laboral a posteriori, con el fin de mejo-
rar, contribuir y reevaluar políticas que fagoci-
ten tal propósito, de acuerdo a la mención hecha 
por Delich, Iaies, Karpf, & Ruibal (2004). 

2. APORTES A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN 
LATINOAMÉRICA

Teniendo en cuenta que la formación es un pro-
ceso global para el hombre moderno en todo el 
sentido del término (Paredes, 1973), no se li-
mita a fronteras geográficas, por tanto, del con-
texto europeo se pasará a esbozar los hallazgos 
que en esta línea contribuyen a la promoción de 
ideas generales que dan cuenta de los procesos 
que están efectuándose en materia de prepara-
ción técnica en el espacio latinoamericano.

En primer lugar se encuentra la investigación 
de Jiménez (2005), titulada: “trayectorias la-
borales de Biólogos Agropecuarios de la Uni-
versidad autónoma De tlaxcala. los Factores 
de Influencia”. Los objetivos de la investiga-
ción fueron: 1) Reconstruir las trayectorias la-
borales que han desarrollado los egresados de 
la licenciatura en Biología Agropecuaria de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala a partir del 
proceso de inserción laboral, las condiciones 
laborales, la práctica profesional y la movilidad 
ocupacional de los egresados. 2) Caracterizar 

las trayectorias laborales con base en el impac-
to de factores como la formación profesional, 
el periodo de egreso, el origen socioeconómico, 
las relaciones sociales, el género, las caracte-
rísticas del empleo y sus efectos en la movili-
dad ocupacional. 3) Analizar las valoraciones 
de los biólogos agropecuarios como egresados 
de una carrera híbrida respecto de la formación 
y el desarrollo profesional, social y económico 
alcanzado.

La autora, establece relaciones entre educación/
trabajo desde la teoría del capital humano y sus 
enfoques y el impacto en términos de resulta-
dos entre estos dos elementos, un punto de vista 
macro y uno micro-social.

Los resultados de este estudio muestran que los 
varones: se incorporaron en una mayor propor-
ción al mundo laboral, que la estabilidad y el 
sueldo tienen mayor importancia para ellos y 
también las actividades de mayor responsabi-
lidad y jerarquía son realizadas por hombres, 
mientras que las mujeres desempeñan mayor-
mente ocupaciones de mandos medios. 

El comportamiento de ambos géneros presenta 
pautas contrastantes, mientras para los varones 
uno de los factores que más inciden en la acep-
tación de un empleo es la búsqueda de la estabi-
lidad laboral, son quienes presentan una mayor 
tendencia a cambiar de empleo por cuestiones 
voluntarias o involuntarias. Sin embargo, son 
quienes van adquiriendo trayectorias laborales 
más estables y en ascenso. Para el género fe-
menino, no se encuentra de forma explícita el 
interés por lograr una estabilidad laboral. Sin 
embargo, una vez que se incorporan a un em-
pleo tiende a permanecer en el mismo, aún con 
condiciones laborales menos favorables y de 
menor movilidad en ascenso, dando muestras 
con esto de una posible inseguridad femenina 
frente a un contexto ideológicamente masculi-
nizado. (Piras & Rucci, 2014).

Finalmente, las instituciones de educación su-
perior, como formadoras de profesionistas, de-
ben evaluar el plan de estudios, el proceso de 
aplicación y el impacto de los egresados en el 
campo profesional, situación que en el caso de 
carreras nuevas se convierte en fundamental, 
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para valorar las condiciones que enfrentan los 
egresados en el mundo del trabajo derivadas de 
la “hibridación disciplinaria” (Gualda, 2005). 

En el artículo “tendencias en la educación 
media técnica” de Finnegan (2006), dividido 
en seis apartes, examina enfoques, propuestas, 
y dispositivos que tienden a asignarse a la edu-
cación media técnica en países hispanoamerica-
nos, ubicándolos en el contexto más amplio de 
la oferta y estructuración de la educación secun-
daria en general, y de otras ofertas formativas.

En este trabajo se reconoce que en algunos de 
los países estudiados se ha profundizado y ex-
tendido la formación de competencias para la 
educación media técnica, sosteniendo un enfo-
que que coincide en definirlas como “el conjun-
to identificable y evaluable de capacidades que 
permiten desempeños satisfactorios en situacio-
nes reales de trabajo, de acuerdo a estándares 
vigentes. Hecho que coincide la Articulación 
de itinerarios formativos, ya que, la mayoría de 
países estudiados implementan sistemas macro 
de formación de la fuerza de trabajo que se pro-
ponen articulación de itinerarios de formación 
técnica incluyendo a la educación secundaria 
técnica, adhiriéndose al enfoque de formación 
de competencias, en su versión más integral, 
coincide con la formulación de políticas de ar-
ticulación de la educación media técnica con 
los sistemas de normalización y certificación de 
competencias laborales. Asimismo, referente a 
las Articulaciones con el contexto local, buscan 
con relación al marco de políticas de desarrollo 
socio productivo local y regional, la creciente 
articulación de la educación media técnica con 
las necesidades del sector productivo local. Y 
por último, las Articulaciones con la educación 
de jóvenes y adultos y ofertas formativas flexi-
bles, busca favorecer mejores oportunidades 
para sectores de la población que no lograron 
concluir este nivel educativo y mejorar los gra-
dos de calificación de los ciudadanos, se verifi-
can en la región propuestas de articulación en-
tre la terminalidad del nivel medio para jóvenes 
y adultos y la formación de técnicos medios.

Esta investigación permite visualizar un pano-
rama general de las condiciones profesionales 
y laborales que viven los sujetos, así como la 

identificación de casos particulares que se ca-
racterizan por condiciones laborales idóneas 
para algunos o desfavorables para otros.

En este orden de ideas, el análisis elaborado por 
Gallart, Miranda, Peirano, & Sevilla, (2003), ti-
tulado “tendencias de la educación técnica en 
américa latina. estudios de caso en argenti-
na y chile”, estos autores fijan su atención en 
las reformas acontecidas en Argentina y Chile 
en materia de educación técnica, concluyendo 
que en ambos países la descentralización es 
generalizable, que la formación en términos 
de transiciones es articulada y obedece desde 
puntos de vista globales y0 a la supeditación de 
pruebas de ensayo constante. Además hay la-
tentemente una innovación en los contenidos 
surgida desde la reflexión del mismo propósito 
de la educación para el trabajo y bajo la premisa 
benéfica que suscita hablar del producto (mano 
de obra cualificada / su impacto) y su necesi-
dad social para las empresas “las cuales gene-
ran empleo y contribuyen a la calidad de vida” 
(Navajas, 2003).

De este modo, Sánchez & Rodríguez (2003), en 
el libro “Orientación profesional, un proceso 
a lo largo de la vida” habla de la nueva ley de 
cualificaciones y de formación profesional, ha-
ciendo énfasis en tres aspectos fundamentales: 
1) generalidades de la nueva ley, 2). Cuestiones 
que plantea el sistema de orientación profesio-
nal y 3). Orientación profesional en las organi-
zaciones.

Del primer aspecto, reconoce a la nueva ley 
como novedosa por adecuarse a las tenden-
cias europeas y por la conexión que exis-
te entre la formación profesional y las  
“cualificaciones profesionales” (CEDEFOP, 2000). 

La autora propone una metodología para el de-
sarrollo de la orientación profesional en la FP, 
que según, debe responder a cuatro aspectos 
fundamentales: 1). Objetivos (qué conseguir), 
2). Actuaciones (qué hacer) 3). Metodología 
(cómo intervenir) 4). Recursos (con qué y con 
quién), siendo estos, los extremos que deberían 
tenerse en cuenta a la hora de planificar la in-
formación y orientación profesional. En cuanto 
a las orientaciones profesionales en las organi-
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zaciones, debe estar direccionada en tres tiem-
pos: 1). las prácticas empresariales, considera-
das fundamentales, pues es el momento donde 
los jóvenes se relacionan directamente con el 
entorno de trabajo. Allí aprenden los alumnos 
a moverse en el contexto productivo, donde 
ejercitarán sus roles formativos. 2). Orientar a 
los trabajadores en activo de su inserción profe-
sional, es decir, se debe iniciar a los jóvenes en 
el proceso real de producción y dotarlos de las 
competencias necesarias para que logren una 
inserción social óptima. Y 3). Se debe orientar 
a los trabajadores poco cualificados, siendo este 
un tiempo muy importante para el desarrollo 
del estudiante desde su vida profesional-laboral 
y de la empresa. Así mismo, no dejar de lado la 
importancia de que los orientadores se planteen 
objetivos, metodologías, se actualicen, organi-
cen programas que incidan en el concepto de 
trabajo, creen modelos de intervención, etc.

Otro de los aportes en este mismo sentido es 
el propuesto por Velazco (2007), en el informe 
titulado educación técnica y Formación Pro-
fesional en américa latina y el caribe texto 
que analiza el panorama situacional que pade-
ce la educación en Latinoamérica, más especí-
ficamente la formación técnica puntualizando 
en este panorama ofrece retos que hay que re-
definir en materia de formación. Este informe 
además de contextualizar el estudio evidencia 
los constantes intentos de repensar el rol de este 
tipo de formación en el mundo contemporáneo, 
a través de mediciones, evaluaciones que se re-
lacionen con la eficacia de este tipo de cualifica-
ción por lo que se ha pensado en tomar nuevos 
modelos educativos.

Uno de los desafíos que deben priorizarse son 
1) que tanto la inserción en la educación técnica 
como la formación profesional sea permanente, 
2) que haya homogeneidad en los actores par-
ticipantes, 3) solventar el enigma entre centra-
lización y descentralización, 4) promover una 
financiación apta, ya que esto “generaría bene-
ficios que transcienden al individuo: beneficios 
en materia de crecimiento, cohesión social y 
transmisión de valores” (Barr, 2005), 5) articu-
lar a la escuela con las empresas 6) puntualizar 
en la calidad del personal docente, 7) facilitar 
inserción de sectores marginados, 8) atender a 

la necesidad de formación oportunamente.
Por tanto, algunas de las conclusiones es la 
mala articulación ente el sector educativo y el 
laboral, sabiendo que uno es el precursor de la 
cualificación laboral para el ejercicio del traba-
jo posteriormente, por lo que el sistema educa-
cional debe estar actualizado constantemente 
y aprovechar las necesidades emergentes en el 
sector productivo para generar “fuerza de traba-
jo acorde con las necesidades del capital” tal y 
como lo menciona (Wirt & Harman, pág. 354). 
Esto contribuiría con una mejora notable tanto 
en términos económicos como personales, ya 
que una de las ideas principales de este tipo de 
formación es que el sujeto no se emplee a cor-
to plazo o periodos restringidos a un acotado 
margen temporal, sino que se le facilite a través 
de esta formación una calidad de vida (Watts & 
Fretwell, 2004)

En este mismo sentido pero desde una perspec-
tiva que apunta más a una reflexión metodoló-
gica y práctica, se haya otro de los trabajos de 
Jiménez (2008), titulado “tendencias y hallaz-
gos en los estudios de trayectoria: una opción 
metodológica para clasificar el desarrollo la-
boral”, el cual apunta a identificar dentro de la 
gran cantidad de enfoques que permiten abordar 
una investigación de este tipo, uno lo suficiente-
mente efectivo y el que menos atravios presente 
a la hora de, metodológicamente acercarse al 
objeto estudiado. Uno de los objetivos princi-
pales de esta investigación fue estudiar tanto el 
impacto como el recorrido laboral de sujetos en 
el creciente mercado laboral. Uno de los puntos 
definidos en este texto es que una investigación 
de trayectoria sistemáticamente ofrece la posi-
bilidad de conocer a fondo el recorrido laboral 
de los individuos en relación al entorno en el 
se subscriben sabiendo que, a su vez esta tra-
yectoria que “como constructo social” (Bello, 
Fernández, & Santos, 2011), es uno de los mé-
todos que permite de alguna manera valorar en 
terminos reales y concretos el impacto de deter-
minados programas de formación.

3. EL CASO COLOMBIANO

A nivel nacional, los estudios realizados con 
el fin de establecer el impacto de la educación 
técnica, giran en torno al Servicio Nacional de 
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Aprendizaje (SENA), como institución prin-
cipal en lo que se refiere a educación técnica 
en Colombia. Entre los estudios realizados, se 
encontró el que llevó a cabo González, y otros, 
(2007) titulado “evaluación del impacto del 
SeNa en el capital social”, cuyo objetivo fue 
ejecutar una evaluación de la formación profe-
sional, centrándose en los efectos que tiene para 
la sociedad, lo que hace de este análisis un ele-
mento de suma importancia, ya que el SENA, 
ofrece, siendo este un puto de referencia, la po-
sibilidad de conocer sobre “mercado laboral” 
(López, 2010), entre otras cosas. 

Los autores concluyen con esta investigación, 
que el SENA como institución formadora con-
tribuye con acciones fehacientes al desarrollo 
y sostenimiento del capital social (Martínez, 
2003). Debido al alcance, e incidencia de esta 
en la sociedad, los frutos pueden ser precisados 
a través de censos, que den cuenta de la cali-
dad de vida en términos económicos (Becker, 
1983); tanto individuales y psíquicos, como 
sujeto, como colectivos, como comunidad. Al 
final, todas estas estrategias de medición servi-
rán para dilucidar al alcance del C. S. egresado 
SENA en relación con otras instituciones de 
formación.

Garzón, (2012), realizó la tesis doctoral titu-
lada “Formación técnica Profesional en la 
educación Superior colombiana: caso de la 
Formación en el área contable 2002 – 2010”, 
cuyo objetivo fue determinar la incidencia de 
la formación Técnica Profesional en la Educa-
ción Superior colombiana, particularmente en 
el área contable, en el periodo 2002 – 2010, 
y el posicionamiento de sus egresados y estu-
diantes en las PYMES.0 Empleando un tipo de 
investigación de orden histórico, descriptivo y 
evaluativo, y se buscó demostrar cómo incide 
la formación técnica contable en el Sistema de 
Educación Superior de Colombia. Esta escrito-
ra logró demostrar reformas y contrarreformas 
del sistema educativo desde el siglo XIX y XX, 
en los que se crearon una serie de instituciones 
educativas orientadas a la formación comercial; 
la educación profesional se organizó en otras 
facultades y se permitía la autonomía de esta-
blecimientos con bienes y rentas propias tal y 
como lo menciona por su parte (Ibarrola, 2002).

En cuanto a la Formación Técnica en Colom-
bia. Se hace un recorrido desde la escuelas de 
artes y oficios, donde se reorganiza de nuevo 
la enseñanza comercial y se da una serie de de-
cretos entre los años 1931 y 1945, en los que 
se observa un énfasis en la orientación técnica 
de la enseñanza, apalancada en unas reformas 
cuyo objetivo primordial era diferenciar la ins-
trucción comercial hasta otorgarle, al menos 
formalmente, un carácter profesional, aunque 
es hasta 1948 que se le da claridad a la enseñan-
za técnica. A partir de esto las escuelas debían 
convertirse en Institutos Técnicos y luego en 
Universidades Técnicas Nacionales. 

En esta investigación se despliega la incidencia 
de la formación técnica profesional en el área 
contable, basándose en la oferta académica en 
instituciones técnicas y tecnológicas de Bogotá, 
por área de conocimiento, donde se muestra la 
participación en esta entre el 2001 y 2010, y la 
importancia del SENA en la matrícula de este 
tipo de formación.

Para finalizar, las conclusiones de la investiga-
ción dicen que la contabilidad en Colombia fue 
vista desde los inicios como un arte y oficio, 
de conocimientos muy técnicos. En cuanto a 
la oferta académica en contabilidad, esta se ha 
constituido en una inminente salida al merca-
do laboral, consolidándose con la inclusión del 
sistema de ciclos propedéuticos (Ocazionez, 
1995), al igual que los planes de estudio de los 
programas Técnicos Profesionales en el área 
Contable. Además, y resaltando un poco la otra 
cara de este hecho es que uno de los aspectos 
negativos evidenciados en el desarrollo de la 
investigación es que la remuneración de los es-
tudiantes y egresados de la Formación Técnica 
Profesional en el área contable es muy baja, lo 
cual no les permite mejorar su calidad de vida.

Además, se encuentra la tesis doctoral de Fer-
nández Arveláez (2007), titulada educación 
No Formal y Juventud en el Departamento de 
caldas. El objetivo general fue identificar cuáles 
son las instituciones que se han creado y se están 
creando en Manizales en relación con programas 
y proyectos sobre los jóvenes en educación no 
formal; quiénes los han desarrollado y con qué 
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presupuestos, sobre qué tácticas, y con cuáles 
objetivos y procedimientos. Todo esto para saber 
el estado de las producciones, sus avances, va-
cíos e implicaciones, en relación con los jóvenes 
de Manizales y señalar posibles procesos y cami-
nos que orienten el trabajo con ellos.

El capítulo segundo hace referencia a la condi-
ción social de los jóvenes. Cada sociedad tiene 
enfoques diferentes para entender el concepto 
de juventud debido a que existen varias clases 
de esta, producto de cada tiempo y espacio de 
una sociedad con diversidades étnicas, cultura-
les y sociales. Aquí se despliega una caracteri-
zación demográfica de lo que ha sido la juven-
tud en épocas y momentos de la historia.

En lo que atañe propiamente a la juventud en 
Caldas, al igual que la de la mayoría del país, 
existe tasa se sobremortalidad masculina. Ma-
nizales presenta altos niveles de desempleo ju-
venil debido a la crisis cafetera. 

En el caso Colombiano, la autora expone las 
experiencias relevantes de política pública de 
juventud, las cuales se dieron a partir de los 
años 90, iniciando una serie de acciones que 
buscaban hacer visible las problemáticas de la 
juventud y que dieron resultados en referencia a 
la constitución de 1991 y la promulgación de la 
Ley de la Juventud en 1997.

Este documento recalca que falta comprensión 
de los beneficios de la educación no formal y 
que es necesario aumentar la concientización 
de las personas y las instituciones claves de la 
sociedad, el mundo y la política y de los propios 
jóvenes, para así promoverla como parte inte-
grante del aprendizaje y la educación. 

En lo que a los programas juveniles del departa-
mento de Caldas se refiere, estos muestran unas 
características y una evaluación: la educación 
no formal es voluntaria, alguien ingresa a es-
tas instituciones por voluntad propia y le atrae 
algún programa específico; es flexible; es simé-
trica, puesto que es una relación educador-edu-
cando; su estructura tiene mayor flexibilidad, 
ajustándose a los intereses del grupo.

Estas son algunas de las propuestas extraídas 

en educación no formal: a) convendría mejorar 
las herramientas de supervisión y evaluación, a 
fin de garantizar niveles de Calidad; b) se debe-
ría proporcionar una formación interdisciplinar 
como herramienta esencial para garantizar una 
alta calidad en el aprendizaje no formal; c) es 
preciso acrecentar la importancia del aprendi-
zaje no formal, prestando apoyo a sus artífices, 
incrementar la ayuda financiera; d) se deberían 
poner en marcha más proyectos para crear cen-
tros escolares, centros de formación, empresas 
y proveedores de enseñanza no formal, teniendo 
articulación entre el sistema formal y no formal; 
e) las asociaciones de jóvenes deberían mostrar 
el amplio abanico de posibilidades de enseñan-
za no formal e incluir dentro de sus actividades 
la documentación y presentación pública de los 
resultados del proyecto de aprendizaje; f) con-
vendría dar más formación los multiplicadores 
y animadores del aprendizaje no formal.

Las principales conclusiones que presentó el 
estudio son: a) existe una evolución de las po-
líticas públicas en el tema de juventud, b) El 
balance entre el periodo de 1991 a 2006 no ha 
sido muy alentador en tema de juventud, puesto 
que hay políticas pero existen muy bajos presu-
puestos para los programas, c) La falta de eva-
luación de las políticas públicas de Juventud y 
la falta de investigación acerca de los efectos 
de tales políticas ha hecho difícil identificar los 
programas más exitosos y los que no aplican 
para nuestro contexto, d) La validación de la 
Educación No Formal supone valorar y recono-
cer un progreso de aprendizaje y sus productos, 
e) De los 109 programas revisados, 58 han rea-
lizado un solo proyecto con jóvenes, 7 tienen 
2 trabajos y 7 han o están realizando más de 
dos, f) Las instituciones que más trabajan con 
jóvenes son en primer lugar los clubes juveni-
les con 15 programas y la cruzada social con 8 
programas, mientras que los 87 restantes tienen 
el resto de programas y proyectos en Educación 
No Formal en Caldas, g) En relación a las áreas 
temáticas donde se ubican estos jóvenes, se 
encuentra la educación como eje temático, for-
mación para voluntarios, arte y cultura, salud, 
prevención de desastres, vocacional, ambiental 
entre otros, h) El reconocimiento de los progra-
mas en los procesos educativos no formales: 
deben ser reconocidos por el mercado laboral y 
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por las personas que pasan por esta formación, 
deben exigirlo, i) Se espera que esta investiga-
ción se tome como referente a aquellos estudios 
encaminados a enriquecer y fortalecer el cono-
cimiento sobre la juventud en Colombia. 
 
Por último, otro de los estudios relacionados 
con el impacto de formación del SENA en el 
espacio colombiano fue el realizado por Ro-
jas & Millán (2010), titulado “evaluación de 
impacto del programa Jóvenes rurales em-
prendedores del Servicio Nacional de apren-
dizaje – SeNa”. El objetivo principal de este 
proyecto fue el diseño metodológico de un tipo 
de evaluación para cuatro programas:1) Forma-
ción de Técnicos y Tecnólogos, 2) Formación 
Especializada del Recurso Humano Vinculado 
a las Empresas, 3) Innovación y Desarrollo Tec-
nológico con el Medio Externo a la Entidad y 4) 
Jóvenes Rurales Emprendedores. 

Tal análisis ofrece como conclusiones 1) una 
valoración en términos lucrativos de lo que 
aprendieron, hecho que manifiesta que el pro-
grama formativo puede ser catalogado como 
exitoso, al mejorar sus probabilidades de con-
seguir empleo. 2) el curso dio respuesta a las 
expectativas de los estudiantes, no solo relacio-
nado con los contenidos sino con el mismo per-
sonal encargado de impartir la formación, por 
lo que el curso se catalogó como bueno, tanto 
en lo conceptual como en el personal escogido 
para tal enseñanza. 

CONCLUSIONES

Es notorio en relación al panorama europeo que 
las investigaciones estén orientadas medir el 
impacto de los programas de formación técnica 
a través de evaluaciones hecho que permite vis-
lumbrar tendencias investigativas que apuntan 
al énfasis de una triada fundamental: 1) la cali-
dad de la formación del estudiante 2) la calidad 
de los educadores y 3) el papel de los centros 
de formación en la inserción laboral, la cual 
demanda una articulación homogeneizante. de 
este modo, cada uno de los elementos tiene un 
papel social/formal especifico, en el que no es 
solo la institución o la empresa como organis-
mo constituido el encargado de dar cuenta de 
los procesos, sino que cada uno de los actores 

en un óptimo desarrollo de sus competencias, 
además de conocimiento de sus funciones y 
compromisos para con el mundo social y eco-
nómico, quienes reflejarían verdaderamente un 
efectivo proceso, el cual tendrá este apelativo, 
solo en la medida en la que sea evaluado de for-
ma coherente, crítica y “sistemática” (Stuffle-
beam & Shinkfield, 1993).

Otra de las conclusiones extraídas de esta re-
visión es que en lo concerniente a la inserción 
laboral y a la reducción de las cada vez más en-
dosadas filas del desempleo, “los centros de for-
mación deben tener un papel activo” (Fandos, 
2003), y catapultar al egresado hacia el sector 
productivo, es una necesidad, esta articulación 
para reducir el tiempo de inactividad entre los 
egresados.

Investigadores se preocupan por evaluar estos 
elementos, que además son unos de los focos 
principales que debe tener cualquier investiga-
ción que se haga en educación, ya que todos de-
terminan la futura vida profesional y laboral de 
los estudiantes.

Por otra parte, en el ámbito latinoamericano, 
los artículos analizados dan cuenta de una preo-
cupación por el estudio de la Educación técnica 
y profesional en esta región a nivel general so-
bre calidad, pertinencia y cobertura, así como 
de la trayectoria laboral de los egresados. Las 
investigaciones muestran una desarticulación 
entre el sector educativo y el productivo, ya 
que el primero se encarga principalmente de 
proveer el capital humano cualificado al segun-
do. Este es un punto de intersección en todas 
las investigaciones analizadas, ya que todos las 
instituciones de educación han de egresar per-
sonal competente que aporten al desarrollo de 
la sociedad gracias a su alta competitividad.

Por otro lado, se hace necesaria cada vez más 
una reforma educativa que permita la inserción 
de los sectores excluidos socialmente, a una 
educación de calidad que les permita un me-
joramiento en su calidad de vida. Asimismo, 
los gobiernos deben aportar más a este tipo de 
educación, a través del financiamiento que per-
mita ampliar su cobertura y la adquisición de 
recursos para su mejoramiento continuo. En lo 
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que respecta a las trayectorias laborales, los es-
tudios realizados permiten un acercamiento que 
define algunas de las condiciones tanto labora-
les, como sociales y profesionales que afrontan 
los sujetos, así como también, permite identi-
ficar casos particulares que se caracterizan por 
condiciones laborales òptimas.

Finalmente, en el caso de las investigaciones 
colombianas (no tan prolíficas), los análisis son 
abanderados por el SENA la cual se ha erigido 
como el mayor formador para el trabajo y de 
la cual toman influencia las demás instituciones 
de formación técnica para el trabajo y tales con-
clusiones son las siguientes:

	Estos trabajos, además de medir el impacto 
de la formación evalúan el papel social del 
SENA en el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus egresados.

	Existe una evolución relacionada con las 
políticas públicas y la formación para el tra-
bajo lo que favorece una mayor inserción de 
jóvenes a estos programas.

	 Los aportes en materia de formación, prin-
cipalmente los realizados por el SENA arro-
jan una mejora en el capital social, además, 
han logrado adecuar la formación de técni-
cos laborales dotados de habilidades psíqui-
cas y manuales para la innovación, toma de 
decisiones y contribución a su sociedad.

	Han logrado innovar metodológicamente 
en estrategias de evaluación de programas, 
así mismo han conseguido un mejor equili-
brio educativo, abriendo posibilidades a los 
sectores excluidos e integrando jóvenes al 
mundo laborar consiguiendo una mejora en 
la calidad de vida, una mejoramiento en tér-
minos sociales (impacto) y económicos.
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