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PRESENTACIčN  

 
 

En el marco del Convenio 163 de 2007 firmado entre el Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

y la Universidad del Valle a través del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del 

Conocimiento,  se presenta al público colombiano, el Modelo de Prospectiva y Vigilancia 

tecnológica para la Respuesta Institucional de Formación, como resultado de veinticuatro 

(24)  meses de interacción y trabajo en equipo entre la Universidad del Valle y  funcionarios 

del SENA de diferentes áreas y regionales, así como del proceso de entrenamiento llevado 

a cabo con profesores de la Universidad de Manchester (Inglaterra) y expertos de la firma 

española Triz XXI de Valencia (España). 

 

Dado el nuevo escenario contextual en el cual se encuentra el país en materia de 

innovación, competitividad y desarrollo humano, una institución de impacto nacional como el 

SENA tiene el gran reto de emprender en forma permanente un proceso de transformación 

educativa y productiva que sirva de puente entre el crecimiento económico y el desarrollo 

social. 

 

El SENA es una institución compleja por su tamaño, campo de acción y relevancia; 

requiere diseñar metodologías  flexibles  y adaptables que permitan responder de manera  

efectiva a los profundos procesos de cambio que atraviesa Colombia. En este contexto, el 

Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica (PVT) surge ante la necesidad de crear, 

actualizar y fortalecer las capacidades institucionales del SENA para anticipar la demanda 

futura de tecnologías y programas de formación que respondan de una manera oportuna a  

los sectores productivos del país. Este trabajo se considera  como un insumo clave para el 

análisis y desarrollo de programas de formación en el SENA, desde un plano conceptual, 

estratégico y metodológico 
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Para su elaboración, se planteó inicialmente emular el modelo de Prospectiva elaborado 

por el SENAI en Brasil. Pero,  posteriormente en interacciones directas con la alta dirección,  

se identificó la necesidad de un modelo propio que atendiera los requerimientos específicos 

y particulares de la institución, entre ellos, que permitiera abordar de manera directa temas 

de interés estratégico, táctico y operativo, tales como: 

 

 

¶ Lineamientos para la creación de programas de formación 

¶ Identificación de necesidades tempranas y nichos de aplicación temática 

¶ Actualización de los currículos de los programas de formación actuales 

¶ Identificación de Nuevos perfiles ocupacionales  

¶ Identificación de perfiles de instructores y personal técnico científico 

¶ Identificación de tendencias tecnológicas, laborales y organizacionales 

¶ Anticipación de la demanda sectorial, actual y futura 

¶ Lineamientos para nuevos servicios tecnológicos e innovación 

¶ Identificación de referentes temáticos nacionales e internacionales 

¶ Desarrollo de criterios de priorización temática 

¶ Mensajes de alerta permanentes 

¶ Identificación de Tecnologías críticas 

¶ Elaboración de mapas de caminos tecnológicos 

¶ Prioridades de investigación y recomendaciones de política 

¶ Comprensión de la frontera del conocimiento 

¶ Planificación en situaciones de incertidumbre 

¶ Construcción y formulación de escenarios para la toma de decisiones 

¶ Institucionalización de la prospectiva y vigilancia tecnológica para la generación 

de conocimiento y la gestión tecnológica. 

¶ Lineamientos para fortalecer el proceso de gestión del conocimiento  

¶ Identificación de alianzas estratégicas nacionales e internacionales 

¶ Desarrollo de nuevos procesos, prácticas y hábitos de trabajo 

¶ Desarrollo de nuevos paradigmas (visiones, desafíos, retos. Etc.) 

¶ Desarrollo de nuevos sectores estratégicos 
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El presente Modelo constituye un aporte significativo en las actuales circunstancias que 

vive el SENA y en general las instituciones de educación superior, técnicas y tecnológicas, 

por varios motivos:  

 

En primer lugar, constituye una metodología para la anticipación  que se ajusta a los 

estándares internacionales establecidos, con rigurosidad académica e investigativa. Se 

parte de la combinación de diferentes herramientas de las tecnologías de análisis orientada 

hacia el futuro, y la sinergia entre la prospectiva y la vigilancia tecnológica. De esta manera, 

más que ejecutar ejercicios puntuales se busca desarrollar capacidades para que la 

institución pueda hacer procesos permanentes de construcción de futuros; ello incluye dos 

dimensiones básicas: una dimensión horizontal o estratégica que va de la anticipación a la 

acción, y una dimensión vertical, que facilita  la apropiación y el aprendizaje institucional, lo 

cual garantiza un seguimiento permanente de las señales del entorno. 

 

En segundo lugar, los planteamientos de este libro son de fácil comprensión para todos 

los interesados de la institución; se facilita su lectura mediante un lenguaje claro y un 

método sencillo que describe un proceso metodológico paso a  paso.  Todo esto, mediante 

la integración de un segundo tomo donde cada una de las fases del Modelo son explicadas 

e interpretadas a partir de casos reales, elaborados por un equipo de trabajo del SENA  y el 

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle. 

 

En tercer lugar, el modelo es flexible  y adaptable, y se ajusta  a las necesidades 

propias del SENA y su contexto operacional. Surgió  de la práctica y las sugerencias de sus 

funcionarios para utilizar herramientas que faciliten la respuesta a cuatro grandes retos 

cotidianos de la institución: - la elaboración de los estados del arte; - la comparación de la 

situación de Colombia con otros países del mundo; - la generación de alternativas u 

opciones para la creación de Programas; y - el monitoreo continuo del entorno educativo y 

tecnológico. Adicionalmente, se puede utilizar en forma secuencial integrando todos los 

asuntos, o en forma parcial, abordando solo uno de ellos. 

  

En cuarto lugar, dado que el SENA ha introducido cambios importantes en la gestión del 

conocimiento institucional,  el modelo contribuye a formar una cultura de la anticipación y la 

generación pertinente y oportuna de evidencias para la toma de decisiones estratégicas al 

interior de la red de planeación del SENA. Esto se ilustra mediante las formas de estructurar 

el proceso de búsqueda, organización, clasificación, análisis y retroalimentación de 
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información. Además, el modelo puede servir como referencia para la discusión de ideas y 

acciones de respuesta institucional, para agregar valor a la información, y como vehículo de 

divulgación e instrumento de apoyo para la gestión del SENA. 

 

Finalmente, en quinto lugar este modelo aporta una metodología caracterizada por su 

alta versatilidad. Esto significa  la aplicabilidad a diferentes contextos, dependencias, 

regiones y ambientes de aprendizaje;  y la posibilidad de obtener múltiples resultados para 

variados usos, tanto cotidianos como estratégicos. Por tanto, brinda pautas y lineamientos 

generales para organizar las dinámicas y complejas respuestas que exige el SENA a sus 

integrantes. 

 

Este libro recoge  dos años de esfuerzo conjunto, mediante una serie de actividades 

prácticas y formativas orientadas a consolidar al interior del SENA competencias para el 

desarrollo de estudios de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica (PVT), a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Instituto de Prospectiva, Universidad del Valle, Informe Final, 
Convenio/163, 2010 

 

 

Formación especializada   
8 Talleres con Expertos Nacionales e 

Internacionales  

Formación  práctica focalizada a la Red de 
Planeación del SENA  

1  Diplomado de 120 Horas ; Exper tos 
Nacionales  

Formación Virtual Básica a los Directores y 
Subdirectores Regionales del SENA.  
3 seminarios,  Expertos Nacionales  

18 Funcionarios 290 horas; 
con competencias para 

gestionar  y liderar ejercicios 
de PVT 

65 Funcionarios en todo el 
país; con competencias para 

ejecutar ejercicios de PVT  

280 Funcionarios en todo el 
país con fundamentación 

básica en PVT  

Desarrollo  de competencias  en Prospectiva y Vigilancia 

Tecnológica en el  SENA  
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En síntesis, este libro presenta las bases conceptuales y metodológicas que estructuran 

el Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica para la Respuesta Institucional de 

Formación, las cuales fueron construidas y consensuadas en la interacción permanente con 

los participantes en este proceso de investigación-acción. En este orden de ideas, el diseño 

de las fases y las guías metodológicas para la aplicación del Modelo se beneficiaron de los 

resultados obtenidos por los equipos de trabajo del SENA y especialmente del equipo de 

Inteligencia Organizacional de la Oficina de Planeación. De igual manera, en el texto se 

propone una serie de lineamientos para la implementación del Modelo, de modo tal que se 

responda oportunamente a las necesidades de información y toma de decisiones del SENA.  

 

Así las cosas, el modelo se presenta en dos libros complementarios. Uno establece las 

bases conceptuales, contexto, fases e impactos. El segundo texto contiene las guías 

metodológicas y un caso práctico de ilustración.  

 

El primer libro está dividido en dos partes básicas. Inicialmente se presenta: 

 

¶ El entorno externo e interno de las necesidades de la prospectiva e inteligencia 

organizacional del SENA;  

¶ Los fundamentos básicos de la  prospectiva y la inteligencia organizacional aplicada 

a la formación para el trabajo;  

¶ Las bases del modelo: Supuestos, objetivos, características, conceptos principales. 

Y la descripción de sus componentes esenciales: focalización, estado del arte, 

análisis de brechas y oportunidades, escenarios u opciones estratégicas, y 

seguimiento de factores críticos de vigilancia. 

¶ Recomendaciones organizacionales para la implementación del modelo en el SENA. 

 

Luego, en la segunda parte se exponen las bases conceptuales y metodológicas del 

modelo. Estos cimientos  incluyen los fundamentos en Prospectiva, Vigilancia Tecnológica, 

Gestión Tecnológica y Gestión del Conocimiento. 

 

Se espera de parte del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento 

que el SENA use este modelo y  esta experiencia de formación en las diferentes regionales 

y  redes de planeación, acelerando un proceso de aprendizaje conjunto, de modo que la 

institución anticipe oportunamente la oferta formativa del país en los próximos años. 
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En suma, con el apoyo de Colciencias y la construcción colectiva e interactiva entre el 

SENA y la Universidad del Valle, se ha producido una metodología y una experiencia 

replicable para el desarrollo de nuevos ejercicios, que también puede ser utilizado por otras 

entidades educativas.   

 

El uso recurrente del modelo permite adquirir una curva de experiencia que facilita 

emplearlo en nuevos procesos, temas y sectores estratégicos en los cuales Colombia 

requiere competir. Esta contribución sirve para caminar la senda de la transformación 

productiva del país, actualizar los programas existentes y explorar una nueva oferta de 

programas de formación técnica y tecnológica que respondan a las tendencias 

internacionales. Es el deseo de los autores que este modelo sea afinado progresivamente y 

tenga un gran impacto en el desarrollo de las capacidades nacionales.   
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Síntesis de actividades de Formación 
 

i. Entre 2008 y 2009  se realizaron ocho (8) talleres especializados dirigidos a la formación 

de un equipo de alto desempeño (EAD) de la Oficina de Planeación del SENA, con la 

conducción  de expertos nacionales e internacionales en metodologías, procesos y 

herramientas de prospectiva y  vigilancia tecnológica, en alrededor  de 290 horas de 

formación. El proceso de formación del Equipo de Alto desempeño (EAD)  se llevó a 

cabo por medio de la metodología de aprendizaje por proyectos, cuyo objetivo central 

fue la realización de una serie de estudios-piloto del modelo  en sectores estratégicos 

emergentes o en transformación, con potencialidad para el desarrollo de nuevos 

programas de formación. Los temas seleccionados para tales estudios giraron en torno a 

la utilización de la tecnología del diseño en tercera dimensión 3D, aplicada a animación 

digital, elaboración de órtesis y prótesis, procesos industriales de manufactura (PLM por 

su sigla en inglés) y agricultura de precisión. En 12 sesiones de acompañamiento sobre 

prospectiva, vigilancia tecnológica, análisis de brechas tecnológicas, gestión del 

conocimiento, gestión tecnológica y formación de equipos de alto desempeño. 

 

ii.  En segunda instancia, se desarrollaron tres (3) cursos sobre fundamentos conceptuales 

y metodológicos de la prospectiva y la vigilancia tecnológica a 280 directivos del nivel 

nacional y regional, impartidos por docentes de la Universidad del Valle. Tales cursos se 

llevaron a cabo de manera virtual por medio de la plataforma Blackboard del SENA, 

apoyados por la infraestructura del Instituto de Prospectiva. Entre las herramientas 

pedagógicas se utilizaron recursos tales como foros, videos y videoconferencias.  

Esta formación buscó que los directores regionales del SENA y sus equipos de 

planeación se sensibilizaran para la comprensión y apropiación de los lineamientos 

básicos para ejecutar estudios de prospectiva y vigilancia tecnológica para reducir la 

incertidumbre y apoyar la toma de decisiones estratégicas. 

 

iii. Finalmente, se implementó un Diplomado de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica con 

una duración de 120 horas académicas para 65 funcionarios de la Red de Planeación 

del SENA en todo el país. El objetivo del Diplomado fue generar una masa crítica de 

personas en grado de aplicar el modelo. Los temas definidos para los ejercicios 

prácticos fueron las energías alternativas, entre ellas, la energía a partir de biomasa, la 

energía fotovoltaica y la energía mareomotriz. 
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RESUMEN  EJECUTIVO 
 

 

Hoy en día el SENA es una de las instituciones más influyentes al nivel nacional y más 

importantes para el sector productivo. El SENA ha sido protagonista de una de las 

transformaciones institucionales más relevantes de Colombia en la última década. Esta se 

caracteriza por varios factores estratégicos, a saber: 

 

¶ La enorme complejidad  relacionada con su capacidad para abordar exitosamente 

múltiples temas, prácticamente en todos los sectores económicos y niveles 

tecnológicos, y para interactuar con numerosos y diversos actores sociales. 

 

¶ El acelerado ritmo de cambio, vinculado con la oportunidad de respuesta institucional 

y el rápido crecimiento de la cobertura y calidad de su portafolio de servicios. Por 

ejemplo, en 2010, el SENA ofreció más de 6,5 millones de cupos.  

 

¶ El aumento de su alcance e  influencia transversal, en la  vida cotidiana del país, 

dado porque cubre todas las regiones y municipios del país, y por su presencia en 

temas estratégicos de la nación, tales como la formación para el trabajo, el desarrollo 

tecnológico y la  innovación, el emprendimiento y la generación de empleo, los 

servicios a las empresas, la atención a la población vulnerable y la población en 

situación de crisis económica y social. 

 

¶ El impacto como organización puente que facilita el conocimiento a todos los 

colombianos, factor que se vincula con el aumento de la formación virtual, la puesta 

en marcha de modernas plataformas tecnológicas y el desarrollo de comunidades de 

práctica (instructores, tutores, aprendices), extendiendo los servicios institucionales a 

todos los territorios del país. 

 

Ahora bien, el país ha entrado progresivamente en un entorno internacional cada vez 

más competitivo, con estándares técnicos más altos y más propenso a la entrada de nuevos 

jugadores económicos y educativos que quieren participar del crecimiento económico 

nacional.  Esta nueva situación multiplica la cantidad, variedad e interrelación de los 

cambios políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y tecnológicos que debe 
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enfrentar la institución. Igualmente trae el surgimiento de nuevos grupos de interés que 

compiten por los mismos recursos, de forma directa e indirecta; conlleva la aparición de 

nuevas tecnologías para tener en cuenta, y una elevación sin precedentes del nivel de 

esfuerzo y formación del talento humano necesarios para enfrentar una incertidumbre 

creciente. Si a esto se suman la revolución científica y tecnológica, que se están dando 

actualmente y hacia los próximos 25 años en biotecnología, nanotecnología, genética y 

robótica, inteligencia artificial, telecomunicaciones y energías alternativas, el siglo XXI 

comportará transformaciones sociales mucho más impresionantes que las del siglo XX. 

 

Esta situación de transformación del entorno general conlleva un cambio de las políticas 

públicas y del paradigma organizacional mundial, ya se presenta en los últimos años en 

Colombia y en el SENA. Algunos factores dinamizadores de esta nueva situación se 

evidencian en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica N: 1 Factores dinamizadores del entorno 
         

 

En las políticas públicas  
Nacionales 

 

En el SENA 

¶ Política de transformación productiva 

¶ Política de sectores de clase mundial 

¶ Política de desarrollo de la educación 

técnica y tecnológica 

- Inversión de la pirámide 

educativa 

- Ciclos propedéuticos 

¶ Política de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

¶ Política de apoyo a las regiones con 

heterogeneidad de niveles de 

desarrollo. 

¶ Integraci·n organizacional:  ñ el 

SENA es uno soloò 

¶ Pentágono de formación 

¶ Integración de redes y tecnologías 

¶ Especialización tecnológica 

¶ Desarrollo de sistemas de 

información 

¶ Emprendimiento de base tecnológica 

¶ Atención a múltiples clientes con 

demandas heterogéneas. 

 

Fuente: Medina (2009, 2010) 

 

 



Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica Para la  Respuesta Institucional de Formación  

XIII  
 

El SENA ha pasado de la inercia histórica a un acelerado proceso de cambio, donde 

conviven diversas culturas, tecnologías y ofertas de formación; donde han aparecido 

numerosas innovaciones organizacionales en los procesos y los ritmos de respuesta 

institucional. La institución ha ganado terreno en la actualización, la pertinencia de sus 

contenidos y modelos pedagógicos, y se ha conectado mejor con las tendencias 

tecnológicas y laborales. Un factor crítico de éxito en esta tarea ha sido la anticipación de lo 

que está pasando en el mundo, en términos de conocimiento, tecnología y modelos de 

formación. La anticipación es fundamental en un momento histórico en el cual la 

transformación productiva del país demanda una aguda transformación educativa, que debe 

reflejarse en la actualización de la oferta existente y el diseño de una nueva oferta.  

 

El modelo de prospectiva e inteligencia organizacional (PVT) surge así en un contexto 

de transición político-institucional, con el objeto de apoyar el proceso de anticipación para la 

toma de decisiones, para visualizar oportunidades que faciliten al SENA la orientación y 

ejecución de la formación profesional y la gestión del talento humano. El modelo busca la 

incorporación de metodologías y herramientas de prospectiva y vigilancia tecnológica, los 

objetivos misionales del SENA, específicamente en la definición de la oferta educativa futura 

y los cambios ocupacionales relacionados. 

 

El modelo se caracteriza en su enfoque por la sinergia entre la prospectiva e inteligencia 

organizacional; por su método de reducción progresiva de incertidumbre; y por su 

versatilidad para la aplicación en múltiples campos de acción. Veamos: 

 

¶ En cuanto a la sinergia, la prospectiva se toma como un proceso abierto y colectivo 

de exploración de opciones futuras y construcción de propósitos, que involucra la 

deliberación entre actores heterogéneos, en una gran variedad de áreas temáticas 

que envuelven múltiples conocimientos, con miras a compartir visiones de futuro y 

elaborar estrategias para aprovechar oportunidades y desafíos (Cfr. Cagnin & 

Keenan, 2008). Por su parte, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva 

buscan sondear el entorno y abrir ventanas de oportunidad a los decisores, 

proporcionar claridad de propósito y contribuir con evidencia a la legitimidad y 

soporte de la toma de decisiones (De Smedt, 2008). 

¶ Con relación a la reducción de incertidumbre, el núcleo central del modelo conlleva 

los componentes de focalización, realización de estados del arte, análisis de 

brechas, elaboración de escenarios y seguimiento de factores críticos de vigilancia. 
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De esta forma, con base en un esquema de planificación continua, se pretende 

procesar información para generar conocimiento para orientar la acción institucional, 

y mejorar la producción de inteligencia organizacional.  

¶ Periódicamente se pueden combinar ejercicios de exploración de futuros y de diseño 

de futuros.  Con ello el SENA puede contemplar  acciones a adoptar desde hoy, 

hacia el corto y mediano plazo, para lograr determinados objetivos de largo plazo.  

 

Cuadro N:  1 Algunos productos e impactos esperados del Modelo. 
 

Productos 
Prospectiva y Vigilancia Tecnológica 

Impactos sobre programas de formación y 
competencias laborales 

Å Datos significativos de formación: Programas,  

requerimientos técnicos de formación de base y 

de adaptación. 

Å Tecnologías tecnológicas, laborales y 

organizacionales  

Å Tendencias competitivas en el sector 

Å Elementos de seguimiento de los temas a lo 

largo del año, variaciones y alertas con impacto 

en la formación 

Å Identificación de señales tempranas y nichos de 

aplicación  

Å Elaboración de escenarios  posibles de la oferta 

y la demanda de competencias y 

cualificaciones en el mercado de trabajo 

Recomendaciones para:  
Å Nuevas políticas y/o estrategias de 

formación  

Å  Nuevos productos (bienes y servicios)  

Å  Nuevos posicionamientos  

Å  Alianzas estratégicas  

Å  Nuevos procesos (prácticas de trabajo, 

hábitos, etc.)  

Å  Nuevos paradigmas (visiones, retos, 

desafíos)  

Å  Nuevos programas (Fondos, líneas de 

financiamiento)  

Å  Nuevos protagonistas (centros, redes 

fundaciones, etc.) 

Fuente: Adaptado de Georghiou et al (2008) 
 
 

Así las cosas, el presente documento brinda las bases para el desarrollo e 

implementación del modelo de prospectiva y vigilancia tecnológica. Se espera que éste sirva 

para mejorar la sintonía entre la oferta de formación del SENA y la demanda del sector 

productivo del país.  Y que introduzca nuevas prácticas de trabajo en un diálogo con la 

tradición, la cultura y la identidad institucional, caracterizada por ser una organización que 

aprende, líder, capaz de poner el conocimiento al alcance de todos los colombianos. 
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CAPĉTULO I. Contexto y Fundamentos del Modelo: La 
Transformaci·n Productiva y Educativa del Pa²s 
 

A. La transformación productiva y educativa como estrategias  para el 
desarrollo económico y social  

 
 

El empleo es el puente que une el crecimiento económico y el desarrollo social de un 

país. La estructura de las ocupaciones demuestra lo que un país sabe y puede hacer. El 

patrón de especialización de un país  conjuga el nivel tecnológico que se requiere para 

realizar la producción de un determinado bien o servicio. En la medida en que un país 

avanza hacia una sociedad basada en el conocimiento, las ocupaciones son cada vez más 

intensivas en conocimiento (Miles, 2002). Prácticamente hoy todos los oficios están 

permeados por las tecnologías de la información, por la utilización de determinados 

componentes electrónicos digitales o el uso de diferentes tecnologías. Por tanto, el grado de 

conocimiento que se requiere para ejercer cualquier actividad productiva aumenta 

significativamente. Por ejemplo,  hoy en día un técnico o tecnólogo tiene que saber más 

alrededor de su oficio de lo que sabía ayer; el surgimiento de nuevos saberes le obliga a una 

constante actualización tecnológica.   

 

Las ocupaciones evolucionan en el tiempo de la mano de la transformación de la 

estructura productiva y educativa de la sociedad. Cuando la demanda del sector productivo 

es suplida por el sector educativo y hay una completa sintonía entre ambas, los países 

optimizan sus recursos económicos, técnicos, políticos  y sociales; pero cuando existe un 

desfase entre la oferta y la demanda, los países comienzan a perder capacidades y energía 

colectiva. Es allí cuando la prospectiva tecnológica y ocupacional busca sintonizar y estudiar 

ese doble movimiento de la estructura educativa y productiva de la sociedad (Cepal, 1990).  

 

Ahora bien,  el desfase entre lo productivo y lo educativo se presenta principalmente en 

dos situaciones. Primero cuando ïpor la vía positiva- aparecen nuevos sectores económicos 

para los cuales no hay suficiente gente formada, y segundo  cuando -por la vía negativa- los 

sectores económicos de un país entran en obsolescencia frente a la frontera del 

conocimiento internacional. 
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ñLa transformación productiva tiene que ir de la mano de la transformación educativa, de 

tal forma que los sistemas educativos juegan un papel estelar en la competitividad 

internacional y el desarrollo social de los pueblos.  Los sectores educativos bien organizados 

potencian el desarrollo económico y social, y conllevan a la construcción de empleo digno, 

es decir, un empleo bien remunerado y estableò (Bhagwati, 2008) 

 

La educación es el camino que permite que los países avancen hacia nuevos sectores, 

adopten un patrón de especialización con mayores ventajas competitivas al nivel 

internacional y sustituyan los sectores que entran en obsolescencia tecnológica. Tal es el 

caso del salto cualitativo que hizo la India con las empresas de tecnologías de la 

información. Primero, durante varias décadas consolidó una fuerte tradición en educación 

matemática; luego desarrolló ingeniería de sistemas y la producción de software, y logró 

condiciones propicias en la calidad y el tamaño de su fuerza laboral, altamente 

especializada en múltiples servicios relacionados. 

 

La dinámica del comercio internacional no está cerrada ni concluida. Existen países 

que, según su capacidad para identificar estos sectores, pueden encontrar oportunidades 

que antes no tenían; de la misma manera, los países que tenían ventajas competitivas 

pueden perderlas si no realizan esa cuidadosa vigilancia permanente del entorno.   

 

La transformación social de un país depende de la calidad de su sistema educativo, el 

cual,  a su vez, se refleja en el aumento de su capacidad de organización social y, por 

consiguiente, de tomar mejores decisiones colectivas. En el momento en que se alcanzan 

tales condiciones, la sociedad crea un círculo virtuoso de satisfacción de sus necesidades 

básicas, mejoramiento de sus condiciones de vida, aumento de su capacidad educativa y de 

generación de mayores ingresos (Medina, 2010). 

 

La transformación educativa y productiva es sustantiva en una sociedad del 

conocimiento. Esa relación recíproca y dinámica exige que el desarrollo de capacidades de 

un país sea un desafío continuo y acelerado. Si no hay transformación educativa, los países 

pueden entrar en patrones de especialización adversos, en los cuales sus economías 

pierden ventajas frente al entorno internacional y no pueden ingresar a nuevos sectores, o ni 

siquiera alcanzan a competir en los mismos sectores en los se encontraban ubicados 

históricamente (Cepal, 2010; 2008).  
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B. Implicaciones estratégicas para Colombia del cambio de entorno de 
políticas públicas y el paradigma organizacional 

 
El actual cambio del entorno de políticas públicas del país se evidencia en hechos como 

la formulación de los CONPES sobre Transformación Productiva de las Mipymes1, de la 

Política Nacional de Competitividad2, y de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTeI)3. Ello refleja la voluntad del gobierno nacional y del sector privado de acompasar la 

transformación productiva del país con la trasformación educativa y del Sistema Nacional de 

CTeI. De esta forma, este nuevo marco de referencia cambia la arquitectura de las políticas 

públicas y de las entidades y empresas privadas que trabajan alrededor de la 

competitividad, la educación, la formación para el trabajo y la CTeI. Para sintetizar en 

algunos puntos fundamentales la transformación del actual entorno de políticas públicas, se 

puede concluir lo siguiente:  

 

Primero, se busca elevar los niveles de innovación de las empresas, lo cual cambia 

radicalmente el esquema actual, en el cual la mayor parte de la innovación, el desarrollo 

tecnológico y la investigación del país provienen de la oferta y no de la demanda. Todo esto 

significa un cambio de mentalidad y un cambio en las formas organizativas del sector 

privado para promover la innovación en todos los sentidos: innovación de proceso y de 

producto, incremental y radical, innovación tecnológica, institucional, cognitiva y social.  

 

En segundo lugar, se trata de potenciar la institucionalidad del Sistema Nacional de 

Competitividad, el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto significa mejorar la articulación de las instituciones 

públicas, entre estas y las privadas, y en general en todo tipo de sistemas asociativos, tanto 

al nivel regional como nacional. Potenciar la institucionalidad significa no sólo un aumento 

de recursos para los Sistemas sino también crear nuevas posibilidades de organización y 

nuevos esquemas institucionales. Igualmente, implica que las grandes instituciones del 

Estado, como es el caso del SENA, aumenten su cobertura, calidad y eficiencia. Pero más 

allá de esto, que experimenten nuevas formas de organización y gestión, para renovar su 

potencial humano, de modo que produzcan un fuerte desarrollo institucional y, por tanto, una 

renovación sustantiva de las capacidades nacionales.  

 

                                                   
1 CONPES 3484 de 2007 
2 CONPES 3527 de 2008  
3 CONPES 3582 de 2009 
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En tercer lugar, formar talento humano para el desarrollo del país es esencial dado el 

atraso relativo de Colombia frente al conocimiento internacional en la formación técnica y 

tecnológica, la formación en pregrado y la formación posgraduada. Igualmente, es 

importante recalcar que también es necesario acelerar la formación para el trabajo, 

mediante la experimentación de nuevas formas pedagógicas, de trabajo virtual, asociativo y 

en red; lo que implica atraer el interés de la juventud, por la constante actualización de su 

formación y por la capacitación cotidiana. El desarrollo del talento humano es la base real 

sobre la cual se debe apoyar la institucionalidad.  La distribución de las oportunidades 

educativas en la población es uno de los pilares fundamentales de la cohesión de las 

sociedades. La falta de equidad y acceso a las oportunidades educativas toma múltiples 

formas y ancla a las sociedades en el subdesarrollo (Cepal, 2010).  

 

En cuarto lugar, se trata de mejorar la focalización de la ciencia, tecnología, innovación 

y la formación en áreas estratégicas de largo plazo. Esto significa que el país no puede 

hacer todo bien y no está en capacidad de ser competitivo en todos los sectores. Tiene que 

identificar y escoger aquellas áreas en las cuales pueda tener una mayor probabilidad de 

alto desempeño al nivel internacional, especializarse en aquellas cosas que pueden generar 

mayores rentas, valor agregado y conocimiento al país;  y, de este modo, participar de una 

forma importante en la división internacional del trabajo. 

 

Mejorar la focalización implica un fuerte uso de la prospectiva y de la inteligencia 

competitiva, en cuanto se trata de complementar las decisiones de priorización de 

actividades económicas con las de desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas y 

de innovación. Vale la pena resaltar que se requiere la elaboración de una visión de 

desarrollo científico y tecnológico de largo plazo para que el país y sus regiones puedan 

trabajar en sus necesidades de transformación productiva y competitividad, en sintonía con 

el desarrollo de las capacidades nacionales. Esto a su vez es una labor de largo aliento 

porque, además de la identificación, se necesita el desarrollo de sectores de talla mundial y 

de áreas de interés al nivel internacional (Cfr.Conpes 3582). 

 

En quinto lugar, se busca disminuir las disparidades regionales, lo que implica atenuar 

las diferencias que existen entre los territorios del país en cuanto a las capacidades en CTeI. 

Hoy en día existe una fuerte concentración de las capacidades en Bogotá-Cundinamarca, 

Antioquia, Valle, Atlántico, y Santander, departamentos que concentran más del 80% del 

total de las capacidades nacionales.  
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Así pues, el nuevo entorno de política pública evidencia necesidades fundamentales del 

país y exige un cambio de paradigma y de las formas de organización de la sociedad para 

afrontar varios desafíos: 

 

En primer lugar, los procesos de transformación productiva y educativa, y la gestión de 

alianzas público-privadas, están en el centro de la respuesta que deben dar las 

organizaciones empresariales, educativas y públicas. El nuevo paradigma implica la 

capacidad del país para desarrollar nuevos sectores e  innovar en nuevos procesos y 

productos, y generar mayor valor agregado en los sectores existentes, y así diversificar la 

estructura productiva. Además  de seguir compitiendo con base en productividad (más de lo 

mismo) o calidad (mejor de lo mismo),  los países deben aumentar el nivel tecnológico y el 

contenido de conocimiento de la canasta de bienes y servicios que producen (Cfr. Hausman, 

2008). 

 

En otras palabras, la transformación productiva busca aumentar la sofisticación de 

producto y avanzar hacia el emprendimiento de negocios de mediano y alto contenido 

tecnológico, para aumentar el valor agregado y obtener un mayor retorno de la inversión. A 

través de esta vía el país pueda generar mayores excedentes para ser reinvertidos en el 

desarrollo económico, social y de infraestructura,  esto conduce  a la generación de un 

círculo virtuoso, en el cual el mayor ingreso se distribuye entre la población; y, a su vez, esta 

redistribución sirve para generar capacidades sociales que aumentan las probabilidades de 

impulsar la trasformación tecnológica, educativa y económica (Cfr. Medina, 2010). 

 

Vistas las cosas de esta manera, la transformación productiva y la transformación social 

de los países se potencian y retroalimentan mutuamente, de manera que la población gana 

en calidad de vida al mismo tiempo que aprende nuevos conocimientos y saberes que le 

permiten dar saltos tecnológicos y económicos (Medina, 2005).  

 

En segundo lugar, en el nuevo paradigma es importante fortalecer la inversión del 

sector productivo en el desarrollo de los sectores estratégicos de la nueva estructura 

productiva, y en el impulso de los sectores que configuran el actual patrón de 

especialización. La inversión del sector productivo es esencial, no es reemplazable por la 

inversión pública, dado que  el sector productivo genera condiciones para el desarrollo de 

los demás actores sociales en la medida en que aumenta su inversión (Gomez, 2005).  
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En tercer lugar, para aumentar la inversión del sector productivo en el emprendimiento 

de base tecnológica e innovación, es necesario cualificar la consultoría tecnológica. Se 

requieren servicios a las empresas especializados en gestión tecnológica, prospectiva, 

vigilancia tecnológica, propiedad intelectual, negociación y transferencia de tecnología, entre 

otros asuntos. Igualmente, se necesita que las empresas usen en forma efectiva los 

instrumentos de financiación y formación de talento humano que ha dispuesto el Estado 

para estos efectos.  

 

En cuarto lugar, dentro del nuevo paradigma es necesario estimular el desarrollo de 

nuevos esquemas de organización, con el fin de acelerar el proceso de innovación en el 

país. Esto significa potenciar el rol de todos los actores sociales vinculados, especialmente 

las entidades educativas y formadoras de talento humano al nivel técnico y tecnológico, las 

firmas y los servicios a las empresas. Pero también, se requiere la creación de sistemas de 

innovación abierta, mediante mecanismos que propicien la coordinación de redes complejas 

que permitan compartir recursos, capacidades y tecnologías. En este campo de la 

transformación para la innovación es fundamental crear incentivos económicos y 

mecanismos de cooperación para dinamizar las alianzas, los cuales están por construirse en 

el país.  

 

Finalmente, el último elemento esencial del nuevo paradigma tiene que ver con la 

necesidad de priorización y coordinación  de las actividades económicas y el desarrollo de 

las capacidades nacionales. El país debe pasar de un esquema inercial a un esquema de 

gestión estratégica del talento del humano, que propenda por analizar escenarios futuros y 

tomar decisiones concentrando esfuerzos y recursos en áreas estratégicas.  

 

Actualmente, el país ofrece todo tipo de formación, prácticamente en todos los sectores. 

Esto ha generado un efecto en el cual predomina la inercia y, por tanto, las comunidades 

educativas tradicionalmente fuertes siguen siendo fuertes. Así, no surge un suficiente 

número de comunidades emergentes, empresariales, tecnológicas y científicas que 

desarrollen nuevos sectores y nuevos procesos (Medina et al, 2007).  

 

Para impulsar sectores nuevos y emergentes es necesario emplear la prospectiva y la 

inteligencia competitiva. Estas generan visiones globales y precisas para comprender mejor 

la dinámica del cambio tecnológico y del mercado laboral, y hacer un seguimiento continuo 

de las transformaciones mundiales y las posibilidades de respuesta nacional, regional y 
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local. La priorización implica el uso de sistemas de información, el desarrollo de esquemas 

de decisión estratégica que permitan concertar prioridades y convertir las expectativas en 

programas y  proyectos de mediano y largo plazo, de gran alcance en el espacio y en el 

tiempo.  

 

En la actualidad, uno de los rasgos indiscutibles del entorno mundial es la 

incertidumbre, la constante transformación, la abrumadora cantidad y velocidad de cambios 

que dificultan la búsqueda de nuevas exportaciones (Klinger, 2007). Afrontar estas 

condiciones implica contar con nuevas formas de gestión estratégica, que manejen la 

información y el conocimiento desde diferentes disciplinas para visualizar alternativas de 

futuro en un contexto global, establecer diversos caminos para construir el futuro deseado y 

no sufrir el rigor y los costos de los cambios indeseados (Medina & Ortegón, 2006).  

 

Para que el sector privado pueda afrontar los desafíos de la transformación productiva 

colombiana en un contexto y proceso de globalización, se requiere comprender en tiempo 

real cómo la aceleración del cambio tecnológico y la transformación de los mercados afectan 

hoy en día a cualquier empresa o sector productivo, dentro de una región o país. Se 

necesita, por tanto, contar con procesos sistemáticos que suministren información pertinente 

del entorno en el momento oportuno, para anticipar amenazas y oportunidades, y generar 

una capacidad de respuesta, pertinente, veloz y efectiva (Escorsa & Maspons, 2001).  

 

Para que el sector público pueda contribuir eficazmente a crear las condiciones 

propicias para la competitividad de las empresas y las regiones, se requiere desarrollar 

sistemas nacionales y crear marcos de planeamiento estratégico que ordenen y orienten las 

políticas públicas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I).  Son 

indispensables, entonces, las visiones de largo plazo, la coordinación, el seguimiento y 

evaluación, y la concertación o negociación estratégica de las políticas públicas (Ortegón, 

2008). 
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C. Implicaciones estratégicas para el SENA del cambio de entorno de 
políticas públicas y el paradigma organizacional 

 
 
 

 De este modo, el SENA se enfrenta a un nuevo panorama para la gestión social del 

conocimiento y la creación de valor4. En efecto, esta concepción tiene importantes 

implicaciones institucionales para el crecimiento y el desarrollo del SENA.  

 

Las estrategias de crecimiento tienen en general tres aspectos. Crecer con más de lo 

mismo, crecer con mejor de lo mismo, y crecer mediante la intensidad tecnológica, esto es, 

generando más valor a través del conocimiento (Cfr. Haussman, 2007). La mayoría de la 

historia institucional ha estado basada en los dos primeros tipos de crecimiento. Sin 

embargo, hacia el futuro es necesario aprovechar mejor la producción, distribución y 

aplicación del conocimiento para generar una oferta única y distinta de los programas y 

servicios que brinda la institución. 

 

Siguiendo el planteamiento de Haussman (2007), crecer con ñM§s de lo mismoò 

significa realizar un aumento de la productividad dentro de los mismos procesos que se han 

realizado en el pasado. Crecer mediante ñMejor de lo mismoò implica aumentar la calidad 

dentro de los mismos programas que se han ofrecido tradicionalmente. En cambio, una 

mayor intensidad tecnológica y una mayor sofisticación de productos y servicios conllevan 

crear nuevas opciones educativas y aumentar sustancialmente la capacidad para que el 

SENA agregue más valor a lo que hace, a través de su forma de crear, distribuir y utilizar el 

conocimiento.   

 

Una Institución educativa y de formación para el trabajo genera valor-económico, 

valor-social, valor-conocimiento y valor- público. En cuanto al valor económico, la 

responsabilidad del SENA es usar efectivamente los recursos del Estado para obtener el 

máximo provecho para la sociedad; si bien la institución no tiene ánimo de lucro, tampoco ha 

de producir pérdidas a la sociedad.  

 

 

                                                   
4 Para una discusión teórica relevante sobre sociedad y economía de conocimiento y generación de 

valor, ver Vialle (2008), Rullani (2004) , Vilaseca & Torrent (2005) y Crovi (2004).  Esta discusión no 
es nueva y en el ámbito colombiano fue planteada por Chaparro (1998). Para una aplicación a los 
temas del postgrado y doctorado, ver Cruz y Medina (2003). 
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Su valor-social se genera en la medida en que contribuya a educar más y mejor a las 

nuevas generaciones y a que sus servicios sean pertinentes y relevantes para el país; su 

valor-conocimiento depende de la medida en que aporte al desarrollo científico-tecnológico y 

el avance del estado de la frontera internacional del conocimiento, bien sea en actividades 

de formación para el trabajo, desarrollo tecnológico o innovación. El valor-público radica, en 

la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, en la forma como produzca acciones 

favorables al bien común, en la generación de bienes públicos, mediante los cuales la 

población logre una mayor equidad en el acceso a los beneficios del desarrollo.  

 

Dicho de otro modo, hacia los próximos años el SENA debe racionalizar, dosificar y 

cualificar su estrategia de crecimiento. Pero crecer y diferenciarse mediante la producción 

de valor es un camino más exigente que limitarse a crecer mediante el aumento de 

cobertura con base en los mismos programas o a lograr más calidad dentro de los 

programas existentes. Implica una mejor gestión del conocimiento que produce el SENA a 

través de la formación, la innovación y el desarrollo tecnológico, mediante la docencia y la 

difusión de sus productos, y del conocimiento que se aplica al desarrollo económico, social, 

ambiental, cultural, político e institucional del país. Implica, en líneas generales, perfilar y 

reorganizar su oferta y añadirle un mayor valor público, social, económico y de conocimiento 

a su quehacer. 

 

Por ejemplo, el SENA podría maximizar su valor-social si atiende la población en 

lugares remotos del país y la población en alto riesgo de sufrir los impactos de la crisis 

económica; aumenta significativamente su eficiencia al integrar mejor sus recursos y 

capacidades entre todas las regionales y centros de formación de todo el país. Podría 

maximizar su valor-conocimiento si crea sinergias entre todas sus unidades, si amplía sus 

formas de ver y organizar la investigación y desarrollo tecnológico, si coloca la pertinencia y 

la relevancia como un imperativo para direccionar la formación para el trabajo. Igualmente, 

si diseña e integra mejor su oferta compleja, esto es, la oferta inter-multi y transdisciplinaria 

en todo el país. 

 

El SENA Podría maximizar su valor-económico si aprende a generar más y mejores 

proyectos que usen en forma efectiva los recursos nacionales e internacionales en asesoría, 

consultoría e investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  Podría maximizar su valor-

público, constituyéndose en un referente nacional de gestión pública y capacidad de auto-

transformación organizacional. 
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La reorganización de la oferta y el aumento del nivel tecnológico de la institución 

conllevan una mayor articulación entre la docencia y la proyección social. Igualmente, 

implican una mayor aplicación del conocimiento en la vida cotidiana. Ahora bien, ¿qué 

oportunidades podría aprovechar el SENA en este sentido? 

 

¶ En primera instancia, podría organizar mejor la oferta de formación y la oferta de 

servicios institucionales a las empresas y al sector público, lo cual a su vez implica lograr 

una mayor efectividad administrativa (eficiencia y eficacia), basada en la flexibilidad y el 

sentido de oportunidad que exige la demanda. Es necesario eliminar la rigidez en la 

oferta y la administración de los programas; atender necesidades de segmentos de 

mercado particulares. La institución debe identificar nichos específicos, cultivar  

relaciones activas con los usuarios y egresados, desarrollar redes de conocimiento que 

inviertan recursos en el territorio, servir con la calidad requerida en el momento preciso.  

 

¶ En segundo lugar, el SENA debe afrontar la inercia de la estructura institucional, superar 

las restricciones internas y disminuir los altos costos de transacción que dificultan la 

gestión de los proyectos internacionales, los proyectos complejos, y los proyectos 

estratégicos que exigen gran coordinación y altas inversiones. 

 

¶ En tercera instancia, elevar el nivel científico-tecnológico general del SENA significa 

aumentar su capacidad para contribuir a que el país emprenda procesos de 

transformación productiva, es decir, para agregar valor a los recursos naturales, e 

innovar en sectores basados en recursos naturales, manufacturas basadas en recursos 

naturales, y sectores de bajo, medio y alto nivel tecnológico.  

 

El asunto crucial es hacer más y mejor formación para el trabajo, desde el punto de vista 

de su aporte a la ampliación de la frontera del conocimiento y sobre todo de su aplicabilidad 

al país. Lograr el objetivo de aumentar la intensidad tecnológica implica aumentar su 

inversión propia en investigación y desarrollo tecnológico, pero también mejorar su 

presencia en la vida nacional a través de proyectos de largo plazo, agendas y programas de 

transformación productiva orientadas como mínimo a cinco años de horizonte temporal. La 

institución será cada vez más relevante en la medida en que se encuentre operando en el 

centro de la agenda pública, en contacto cercano con el sector productivo y social. 
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En síntesis, la propuesta de un nuevo entorno de políticas públicas exige la 

readecuación de los esquemas institucionales para responder efectivamente a una mayor 

exigencia de resultados. Se visualiza así una institución más comprometida con el 

aprendizaje colectivo de la sociedad, mejor equipada tecnológicamente, más dinámica para 

actuar en forma oportuna y más consciente de su potencial para impulsar el desarrollo 

humano y sostenible de la sociedad colombiana.  

 

El conocimiento por el conocimiento mismo siempre ha sido importante en la historia de 

la humanidad. En este momento histórico es fundamental que el conocimiento sea un pilar 

de la transformación productiva y social de nuestros países. Avanzar en este sentido va a 

exigir una gran autocrítica de las instituciones educativas y de formación para el trabajo, 

pero también una gran capacidad de reconocer los logros y las mejores prácticas existentes. 

El aprendizaje colectivo y la eficiencia colectiva son condiciones sustantivas para estar a 

tono con las exigencias de los tiempos (Medina, 2006).  

   

La formación para el trabajo y el desarrollo tecnológico tienen un rol estelar que cumplir 

en este nuevo contexto de políticas públicas; asimismo es necesario que se comprenda su 

participación en la vida del país de una forma más amplia y articulada a la satisfacción de 

las necesidades de la población. Es necesario confiar en la capacidad nacional para innovar 

y actuar en consecuencia. Este es un trabajo de mejoramiento y generación de rupturas que 

tiene que lograrse sin pausa, para estar a la altura de las expectativas de nuestra sociedad.  

 

D. La transformación Productiva y la respuesta institucional del SENA. 

 

El Sena es una institución fundamental para la transformación productiva y educativa 

del país. Primero, porque puede contribuir al desarrollo de los sectores estratégicos de clase 

mundial e inclusive a la propuesta de nuevas actividades económicas a partir de sus 

programas y, segundo, porque está en capacidad de impulsar nuevos temas educativos que 

pueden facilitar la transformación educativa del país.  
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Análisis de Entorno

Mercados y      
Tecnologías

Aprendizaje 
Organizacional

Nueva Oferta

ωPerspectivas múltiples, 

ωVisión 360º 

ωDinámica competitiva global

ωDinámica tecnológica global

ωOportunidad, flexibilidad, 
agilidad de respuesta interna

ωEnfoque estratégico de país

ωCiclo de vida, coordinación de 
redes, tecnologías, territorios

PLANEACIÓN CONTÍNUA

RELACION CON SECTOR 
INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

De otra parte, en la medida en que el Estado colombiano ha tomado la decisión de 

fortalecer el nivel técnico y tecnológico, el SENA se convierte en la institución con las 

mejores condiciones para proveer el talento humano al sector productivo, para formar una 

nueva generación de jóvenes con mayor nivel académico, de innovación y desarrollo 

empresarial; y también para promover la actualización de las personas que ha formado a lo 

largo del tiempo, es decir, aquellos que pueden influir en la formación continua y en el 

aprendizaje colectivo de la nación. 

 

El Sena tiene por tanto una gran responsabilidad social en el planteamiento de una 

nueva oferta de programas para el país, esto es, un conjunto de programas que contribuyan 

a la transformación productiva y social del país en virtud de su pertinencia, impacto y 

calidad. Esto le exige contar con una capacidad fundamental de anticipación y seguimiento 

de temas estratégicos para el desarrollo económico y social de la nación, para la 

comprensión de las nuevas dinámicas ocupacionales y laborales y para la provisión de 

respuestas ágiles basadas en información valorativa, útil y oportuna para la toma de 

decisiones del sector productivo y del sector educativo del país. 

 

Gráfica N: 2  La nueva oferta pone en juego varias capas de la organización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Day, 2000 
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Ahora bien, al impulsar el SENA  un proceso de transformación productiva  a su vez 

genera un proceso de transformación educativa de gran alcance e impacto estratégico. 

Cuando se habla simultáneamente de transformación  productiva y educativa, se tienen en 

cuenta tres dimensiones: la agregación de valor, la diversificación y la innovación (CAF, 

2004; 2005) 

 

¶ El concepto de agregación de valor a la producción existente, significa desarrollar 

mejores programas educativos para la misma estructura productiva y educativa. Aquí 

se pretende maximizar el valor conocimiento, el valor público, valor social y valor 

económico del país en la oferta tradicional.  

¶ El concepto de diversificación, implica la aparición de nuevos sectores y nuevos 

productos; aquí, en lugar de mejores programas educativos dentro de la misma 

oferta tradicional, se trata de crear nuevos programas para atender sectores 

emergentes. La diversificación es un proceso complejo porque significa pensar en 

sectores nuevos que aún no tienen una presencia importante en el país, y apenas 

están comenzando su proceso de desarrollo. Por tanto,  conlleva generar programas 

que permitan redimensionar la oferta educativa e induzcan a generar nuevas 

posibilidades educativas y económicas para el país.  

¶ Por último, el concepto de innovación implica a su vez que los nuevos programas 

incorporen diferentes niveles de innovación: tecnológica, institucional, organizacional 

y social. 

 

El proceso de transformación productiva del país implica un redimensionamiento del 

sector educativo. Esto significa que la oferta educativa tiene que entrar en sintonía con la 

nueva oferta de la estructura productiva, implica un proceso de crecimiento y desarrollo de 

los programas existentes. Para observar estas nuevas posibilidades es conveniente 

explicitar una tipología de oferta de programas, que ayude a explicar mejor las distintas 

situaciones que surgen en este sentido. 
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Cuadro N:  2 Tipología de creación de programas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Instituto de Prospectiva, Universidad del Valle, 2010 
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Dicho de otro modo y  se interpreta bien la Política Nacional de Competitividad (2008), 

existen dos grandes tipos de sectores: los existentes o actuales y los nuevos o emergentes  

De allí surge una doble estrategia: 

 

¶ En aquellos sectores existentes donde ya compite el país, se busca llegar al mejor 

nivel de competitividad posible, que se denomina alcanzar más y mejor de lo bueno. 

En este caso, los programas educativos que están en sintonía con esos sectores 

productivos de clase mundial tienen que proveer contenidos de esa misma categoría; 

eso significa llegar al más alto nivel de desempeño, comparable al de los mejores 

puntos de referencia internacional. 

 

¶ De otra parte, en aquellos sectores nuevos o emergentes, los programas educativos 

deben proveer los procesos, contenidos y metodologías innovadoras necesarias para 

consolidar estos nuevos emprendimientos. 

 

 

Lo más común en la oferta educativa es proporcionar los mismos programas para la 

estructura productiva actual. Siguiendo el diagrama que ejemplifica la situación, se trata de 

la oferta del tipo I. En este primer nivel se busca mejorar el contenido y las características de 

esos programas para atender a los sectores productivos existentes en la actualidad, por 

ejemplo, mejores programas de mecánica para la industria automotriz. De otra parte, una 

segunda categoría ïoferta Tipo II- significa llevar los mismos programas para atender los 

nuevos sectores de la estructura productiva, por ejemplo, programas de mecánica para la 

industria naval o aeronáutica.  

 

La oferta Tipo III involucraría la aparición de nuevos programas, es decir diferentes 

programas que no existían antes para la misma estructura productiva. Por ejemplo, el caso 

de la oferta del SENA de programas de PLM5, como una tecnología de software para el 

manejo de ciclo de vida de los productos. En este caso, el SENA atiende de una nueva 

manera a la estructura productiva existente del país. El SENA introduce aquí un nuevo 

concepto para una determinada industria existente, por ejemplo, para el sector de 

autopartes, de metalmecánica, etc. 

 

                                                   
5 Product lifecycle management, PLM. 



Contexto y Fundamentos del Modelo  

 

16  
 

No obstante, si aparecen nuevos sectores absolutamente distintos en el panorama 

productivo colombiano, ese programa debe cambiar para amoldarse al nuevo contenido 

tecnológico. Por ejemplo en el caso de la industria aeronáutica, se tendrían que crear 

programas específicos de diseño industrial basado el PLM para el nuevo sector; este 

representaría la oferta Tipo IV de programas.  

 

Lo interesante de este proceso es la dinámica de transformación de los programas 

educativos, porque los programas existentes se pueden diversificar, renovar y actualizar 

para servir a los sectores actuales y llevarlos a sectores de clase mundial, pero también se 

pueden crear nuevos programas para impulsar los sectores nuevos y emergentes que 

constituyen la estructura productiva emergente del país. Lo importante al observar este 

juego dinámico, es que el SENA tiene el doble desafío de identificar las nuevas necesidades 

de los sectores existentes y también de identificar los nuevos sectores que aparecen en la 

estructura productiva actual. De este modo, el SENA siempre tiene que estar aprendiendo 

de la dinámica productiva del país, para poder crear innovaciones que satisfagan esa doble 

condición de la estructura actual y futura del país. 

 

Ahora bien, ¿por qué es fundamental anticipar la trasformación productiva y educativa 

del país? Porque si el SENA tuviese un comportamiento reactivo en particular iría detrás de 

los acontecimientos y  generaría un rezago en las posibilidades competitivas del país; por 

ejemplo, si un determinado sector nuevo, el de animación digital, quisiese instalarse y 

desarrollar la industria en el país, no podría esperar muchos años para que el SENA 

generase una oferta de formación pertinente. El SENA debe ir de la mano de esta industria 

para crear los contenidos y procesos institucionales necesarios para que el empresariado 

nacional cuente con las capacidades necesarias para impulsar los nuevos proyectos de 

emprendimiento, cuando y como se requieren en el ámbito nacional e internacional.  

 

En conclusión, los cuadros diseñados permiten ver diferentes categorías en el desarrollo 

de los programas:  

 

¶ En el tipo I, se tienen los mismos programas para la actual estructura productiva del 

país; en este caso se pueden actualizar sus contenidos. Aquí  el peso recae 

frecuentemente en el monitorear el desarrollo tecnológico de los sectores existentes 
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¶ En el tipo II, cuando se tienen los mismos programas para nuevos sectores de la 

estructura productiva, se trata de renovar, o generar nuevos  contenidos para la nueva 

estructura productiva. Aquí  el SENA puede promover  una derivación de un programa 

existente que se ajusta y adapta creativamente para el nuevo sector. Aquí se requiere 

una gran investigación del desarrollo empresarial y de las necesidades tecnológicas del 

sector productivo.  

 

¶ En el tipo III, caracterizado por nuevos programas para los sectores actuales de la 

estructura productiva, se presenta un primer nivel de innovación. Al crear un nuevo 

programa para un  sector existente se requiere desarrollar una mayor investigación para 

poder comprender las complejas dinámicas interrelacionadas al nivel tecnológico y 

productivo. 

  

¶ En la oferta tipo IV, el caso de máxima innovación, los nuevos programas para los 

nuevos sectores deben crear procesos de gran complejidad,  debido a que usualmente 

no existen los referentes nacionales para observar el comportamiento de las empresas 

ni del mercado laboral, existe información incompleta, y el SENA cuenta con pocos 

elementos para crear la nueva oferta. Por tanto, se requiere de alianzas con socios 

estratégicos, para disponer de una capacidad superior para allegar información que no 

se tiene sobre realidades empresariales en formación o sobre experiencias 

internacionales similares.  

 

Finalmente, es necesario comprender que cada situación exige una estrategia diferente 

para el crecimiento y el desarrollo institucional. En el tipo 1 se trataría en esencia de ganar 

en cobertura, penetrando los mercados actuales con los programas actuales. En el tipo 2, se 

buscaría desarrollar mercados, ampliando las posibilidades de los programas actuales. En el 

tipo 3, se desarrollarían nuevos programas, mientras que en el tipo 4 se plantearía una 

completa diversificación, con nuevos programas para los nuevos sectores. 

 

Por tanto, los cuatro tipos de programas generan cuatro tipos de necesidades de 

información y conocimiento, porque los mercados, los modelos empresariales y los perfiles 

de formación cambian con cada situación, siendo el tipo IV -nuevos programas y nuevos 

sectores- el más exigente en investigación y desarrollo de los programas educativos.  
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Este planteamiento estratégico demuestra que el SENA debe ampliar en forma 

sustancial su capacidad de aprendizaje organizacional. En la medida en que cambia la 

estructura productiva del país debe cambiar también la estructura educativa;  esta última no 

puede ir en rezago del cambio productivo. Se espera que el SENA lidere la discusión y el 

debate público nacional sobre las nuevas capacidades para los nuevos sectores, para 

mostrarle al país las nuevas posibilidades de transformación productiva y educativa que 

puede construir. 

 
 
 
 

Gráfica N: 3 Matriz de Ansoff adaptada para el análisis de los tipos de programas.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Presentación Aplicación del Modelo PTVTIC a los Planes Tecnológicos del Sena, 2009 

 

 

Dicho de otra manera, la creación de nuevas ofertas educativas nace tanto de la 

observación de la demanda del sector productivo como de la oferta de las Instituciones de 

formación, teniendo ambas partes capacidad de generar esas nuevas posibilidades de 

transformación. Por ejemplo, en el caso que el SENA desarrolle una capacidad importante 

en un nuevo tema  para el país, como en el caso de diseño en 3D, la continua formación de 

profesionales en el campo abrirá posibilidades para el desarrollo de nuevos sectores  que 

hoy en día son incipientes o emergentes, de tal forma que el SENA puede impulsar directa e 

indirectamente la tasa de emprendimiento en estos sectores.  
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Por esta razón, es importante observar el desarrollo de la capacidad institucional del 

SENA en todas sus dimensiones, no solo en programas de formación sino en servicios 

tecnológicos e innovación. En la medida en que hay un buen programa de formación hay un 

excelente punto de partida para el rediseño o desarrollo de proyectos de innovación y de 

ofertas de servicios tecnológicos.  En este contexto, es enorme el papel que puede cumplir 

el SENA como organización puente en el país, puesto que establece vasos comunicantes 

entre múltiples actores de la vida nacional. 

 

 
Gráfica N: 4   EL SENA como organización puente en Colombia 

 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Day, 2000 
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CAPĉTULO II. La Prospectiva y Vigilancia Tecnol·gica 
Aplicada a la Formaci·n para el Trabajo en el Mundo 
Contempor§neo 
 

 

A. La anticipación: Factor clave para la transformación productiva y social 
del país 

 
 
 

Es fundamental comprender que la capacidad de reacción institucional frente a las 

señales del entorno disminuye con el tiempo. Por tanto, la necesidad de preparar alertas 

tempranas es básica para disminuir el tiempo de reacción y aumentar la capacidad de 

respuesta institucional frente a un tema.  

 

La anticipación del cambio tecnológico tiene que ver con el proceso mediante el cual se 

identifican señales nuevas. Estas señales en principio son esporádicas y aisladas, poco 

visibles para el mercado y las instituciones educativas; luego se observa su convergencia en 

el tiempo  formando tendencias, que permiten rastrear sus comportamientos de forma 

cuantitativa y cualitativa, hasta que esas señales se organizan y constituyen realidades del 

entorno, configurando amenazas y oportunidades. 6 

 

En la medida en que aumenta la intensidad de la señal, esta se va volviendo de 

conocimiento público y, por tanto, muchos actores sociales están en capacidad de 

aprovecharla. Por esta razón la capacidad de reacción institucional es un factor fundamental 

para determinar el valor de oportunidad de un programa. Si un programa de formación 

aparece demasiado tarde ya no le va a servir a la industria, si aparece demasiado temprano 

puede ser costoso su mantenimiento para el SENA porque le puede faltar demanda de las 

empresas.  

                                                   
6 Las tendencias pesadas son aquellas ya establecidas y estructuradas a lo largo de varias décadas, que 

tienen un gran impacto y moldean los contenidos de ese determinado sector, mientras que las tendencias 

emergentes son aquellas que se están forjando en el pasado reciente, y que están comenzando a ejercer una 

influencia importante en dicho sector. Ver Medina & Ortegón (2007). Un hecho portador de futuro surge de la 

lectura de señales débiles, entendidas éstas como información dispersa, poco frecuente y aislada de un tema, 

que posteriormente presentan convergencia y se pueden cuantificar, convirtiéndose en tendencias; luego se 

expresan en el mercado como un hecho de dominio público.  
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El valor de oportunidad de un Programa de Formación disminuye con el tiempo. 

Mediante el modelo de prospectiva y vigilancia tecnológica se busca que el SENA  pueda 

anticipar el cambio en el corto, mediano y largo plazo y amplíe su capacidad de reacción en 

el entorno cambiante. Se pretende que el SENA mantenga un radar permanente de análisis 

y seguimiento de los factores críticos o señales del entorno que portan futuro y puedan 

llegar a convertirse en tendencias emergentes o tendencias pesadas, y por tanto, influir 

sobre las condiciones estructurales de los sectores económicos y educativos.  

 

Gráfica N: 5 Capacidad de reacción. 

 

 

Fuente: Citado por Sánchez (2007), Medina y Ortegón (2006) 

 

En la medida en que una organización anticipa su futuro, logra sintonizar mejor la 

dinámica transformación del entorno. La anticipación involucra conocer los movimientos 

estratégicos que están ocurriendo al nivel internacional,  relacionarlos con pertinencia al 

país, y traducirlos en propuestas que contribuyan al desarrollo de planes, programas y 

proyectos que operacionalicen la labor de la institución. 
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La anticipación implica la construcción de imágenes estructuradas de futuro, un dominio 

conceptual y metodológico amplio para acercarse sin temor y con propiedad a los centros, 

institutos y empresas que generan el cambio tecnológico, para acortar el tiempo de 

respuesta del país, y aprender de una manera mejor y más rápida sobre aquello que está 

sucediendo en el entorno mundial.  

 

Observar los contextos internacionales, nacionales y locales, y encontrar los 

movimientos adecuados de respuesta para el país y sus regiones, es una capacidad que 

esta potencialmente al alcance de todos los seres humanos (Gabilliet, 1999). Pero su 

despliegue requiere una acción constante, una práctica cotidiana que se gana con el 

esfuerzo y la costumbre. Exige una actitud incesante y un esfuerzo sistemático por 

recolectar, validar y procesar  información, para convertirla en conocimiento estratégico para 

la toma de decisiones. 

 

La anticipación es un modo de pensar y de vivir (Masini, 2000). Está estrechamente 

relacionada con las competencias que tienen las organizaciones para responder en forma 

inteligente a las cambiantes dinámicas del entorno. Entre ellas están: 

 

¶ Mirar el horizonte con una visión global, panorámica y completa, sobre cómo está 

cambiando la frontera del conocimiento al nivel internacional. 

¶ Estar informado y documentado, y conocer con alto grado de precisión quiénes 

son y donde están los principales centros de pensamiento y centros de 

innovación que están produciendo el cambio tecnológico. 

¶ Dar cuenta acerca de cómo se puede transmitir el conocimiento al país y como se 

pueden aprovechar los sectores existentes y los nuevos sectores en la 

producción económica del país.  

 

El papel de la anticipación en la transformación productiva y social del país es esencial 

para entender las tendencias emergentes, las tendencias pesadas y los hechos portadores 

de futuro de un determinado sector académico y educativo. La falta de anticipación conduce 

a la obsolescencia de la estrategia competitiva y de las respuestas institucionales. 

 

Un problema recurrente en la generación de la oferta de programas educativos en 

Colombia consiste en centrarse exclusivamente en los campos que hoy en día tienen 

mercado y sistemas empresariales que los demandan. El mayor defecto que tiene las 
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Instituciones Educativas (IE) es que educan para mañana con una oferta educativa pensada 

para el momento presente. De esta suerte, hay un desfase en el momento en el cual el 

egresado sale al mercado laboral, puesto que gran parte del conocimiento adquirido en la 

IE, o bien está entrando en un proceso de obsolescencia o bien ya no es pertinente para las 

nuevas necesidades del sector productivo.  

 

Por ejemplo, si un empresario demanda el contenido A  el día de hoy, el educando se 

forma en ese concepto A; pero cuando sale al mercado laboral, el empresario ya no 

demanda A, sino el concepto A+1 o B. Por tanto, el educando tiene que asumir un proceso 

de formación de sí mismo, aprender a aprender para hacer el ajuste constante de 

contenidos y metodologías, y sintonizar cómo cambian permanentemente esos contenidos o 

metodologías que necesita el sector productivo, el sector público o el sector social del país.  

 

Para generar innovaciones y rupturas en la oferta de formación del SENA se requiere un 

pensamiento estratégico y prospectivo que identifique las necesidades futuras con base en 

una visión amplia, sustentada, estructurada e innovadora. De otra parte, se requiere 

identificar las prioridades y las necesidades que implica esa oferta futura, de un modo 

estructurado y organizado con base en métodos, procesos y sistemas de prospectiva y 

vigilancia tecnológica.  

  

B. La prospectiva y la vigilancia tecnológica como enfoques integrados7

  

 

Con el fin de generar un proceso de transformación educativa que permita al país 

emprender una profunda transformación productiva, el SENA debe contar con una gran 

capacidad de anticipación y construcción de futuros. Este es un mecanismo que permite 

hacer seguimiento y monitoreo sobre cómo se está construyendo la oferta educativa en 

forma adecuada a las cambiantes necesidades del país. 

 

En este orden de ideas, el SENA tiene que amplificar su capacidad de lectura del 

entorno en todas los ámbitos geográficos, es decir regional, nacional, local y global, y 

también en todas las dimensiones del desarrollo, lo que significa involucrar los factores 

políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales,  y tecnológicos. Esto es así porque 

la mayoría de las nuevas demandas y necesidades del país, exigen ajustes y cambios a los 

                                                   
7 Para ver en detalle la sinergia entre la prospectiva y la vigilancia tecnológica y seguir de cerca las 
bases de los numerales 2b y 2c, ver Medina & Sánchez (2009) y Medina & Ortegón (2006) 
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programas educativos actuales y surgen de los intereses de los diferentes actores del 

desarrollo, bien sea el sector público, el sector privado, el sector académico o la comunidad. 

 

La articulación de la Prospectiva y la Vigilancia Tecnológica, por tanto, pretende 

suministrar adecuada información valorativa para la gerencia estratégica, mediante 

métodos, procesos y sistemas para anticipar y afrontar el cambio tecnológico en forma 

continua. Esto significa desarrollar soluciones institucionales y empresariales de 

pensamiento estratégico para construir ventajas competitivas sostenibles, evitar el costo de 

oportunidad de las decisiones erradas y aumentar la calidad del aprendizaje organizacional.   

Ambas disciplinas contribuyen a la toma de decisiones estratégicas, caracterizadas por 

los altos costos, altos impactos, y efectos irreversibles (Ghemawat, 2006); y pretenden 

contribuir a que el país tome decisiones en condiciones de inestabilidad e incertidumbre 

global. 8 

La prospectiva proporciona contexto y visión para ubicar la vigilancia y la inteligencia en 

un marco de referencia que le brinda sentido y coherencia. Por su parte, la vigilancia 

tecnológica tiene propósito si permite a las organiza ciones anticiparse a los cambios, 

reducir los riesgos, apoyar la toma de decisiones que forjan la innovación, y generar 

cooperación mediante redes y alianzas estratégicas (Palop & Vicente, 1999). Ambas 

disciplinas proporcionan diferentes productos y aplicaciones que pueden incorporarse a los 

procesos de decisión de la entidad, según sean las necesidades de información; a saber9: 

                                                   
8 Obsérvese que se trata de disciplinas del conocimiento y no de meras herramientas o instrumentos 
de trabajo. Ambas disciplinas proveen insumos calificados de información y conocimiento para la 
toma de decisiones estratégicas. Procesan en forma estructurada la información para identificar 
tendencias relevantes y factores de cambio en el entorno internacional; sirven para el monitoreo del 
comportamiento de los mercados, los entornos y las tecnologías, y facilitan la comprensión de los 
movimientos estratégicos presentes y futuros de los competidores internacionales. Sus antecedentes 
en las ciencias sociales tienen alrededor de seis décadas de historia y cuentan con una práctica 
ampliamente difundida en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Para ver los fundamentos 
de la prospectiva como disciplina, ver Masini (2000), Miles (2008), Irvine & Martine (1984 y 1990) y 
Georghiou, Cassingena Harper, Keenan, Miles y Popper (2008). Para una descripción de la 
prospectiva como disciplina de apoyo a la gerencia estratégica, ver Godet (2004). Para ver la 
prospectiva como una función básica de la planificación, al mismo nivel de la coordinación de políticas 
públicas, la concertación y la evaluación de planes, programas y proyectos, ver Medina & Ortegón 
(2006). Para observar sus aplicaciones a la gobernabilidad y riesgo político, ver Miklos et al (2008) y 
Baena (2008). Para ver los fundamentos de la inteligencia competitiva, ver Fuld (1995), Gilad (2004); 
Jacobiak (2005) y Porter & Cunningham (2004). En Colombia, la sinergia de prospectiva y vigilancia 
tecnológica fue producto de una larga discusión institucional. Ver: Medina y Sanchez (2009); Medina 
& Rincón (2006), CYTED (2003) y Miles & Popper (2004). 

 
9 Conceptos como inteligencia estratégica anticipatoria, vigilancia prospectiva o vigilancia 

anticipativa estratégica e inteligencia colectiva, han surgido recientemente para expresar la 
fertilización cruzada de la prospectiva, la vigilancia tecnológica  y la inteligencia competitiva (Freitas et 
al; 2006). 

 

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Alan+L%2E+Porter
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=Scott+W%2E+Cunningham
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Cuadro N:  3 Definición de conceptos de prospectiva e inteligencia organizacional 
 

 

¶ La Prospectiva, conocida como Prospective en lengua francesa, Foresight en lengua 

inglesa o Prospecçâo en lengua portuguesa, es una disciplina para el análisis de sistemas 
sociales que permite conocer mejor la situación presente, identificar tendencias futuras y 
analizar el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la sociedad. Con ello se facilita 
el encuentro de la oferta científica y tecnológica con las necesidades actuales y futuras de 
los mercados y de la sociedad. Al mismo tiempo, los ejercicios movilizan a los diferentes 
actores sociales para generar visiones compartidas de futuro, orientar políticas de largo 
plazo y tomar decisiones estratégicas en el presente, dadas las condiciones y las 
posibilidades locales, nacionales y globales. Por tanto, la prospectiva no es predicción, 
utopía, ciencia ficción, profecía ni adivinación. La prospectiva hace parte de la disciplina de 
los estudios del futuro o futures studies, la cual comienza su desarrollo a principios de los 
años cuarenta y ha evolucionado a lo largo de tres generaciones,  
 

¶ Por Pensamiento de Largo Plazo se entiende aquí la función que se ocupa de la 
formulación de la visión estratégica de un país, territorio o institución, es decir, de la 
elaboración de una imagen estructurada del futuro en horizontes temporales de largo 
alcance (de diez o más años hacia adelante), que propone y ordena sus grandes objetivos 
económicos, sociales, políticos, culturales, científico-tecnológicos y ambientales. Es 
complementario al pensamiento estratégico en la medida en que ambos buscan establecer 
los grandes lineamientos de desarrollo ïno los pequeños detalles, imposibles de verificar-. 
Implica así la identificación de una imagen-objetivo y de las rutas para alcanzarla. Por tanto 
es un proceso dinámico y flexible, no predictivo, que permite la elaboración y modificación 
de los planes como respuesta a las cambiantes circunstancias de entorno. 
 

¶ La Vigilancia Tecnológica (VT) y la Inteligencia Competitiva (IC) constituyen un proceso 

sistemático en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índoleð
económica, tecnológica, política, social, cultural, legislativað, mediante métodos legales, 
con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación 
y ejecución de la estrategia de las organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). En las ciencias 
de la administración a la inteligencia empresarial suele denominársele Competitor 
Intelligence, Competitive Intelligence o Business Intelligence. La diferencia entre ellas 
radica en que la primera se enfoca únicamente en el estudio de los competidores; la 
segunda incluye el estudio del mercado, los clientes y los proveedores; la tercera incluye 
los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales (PESTEL) y 
cualquier factor externo que pueda afectar los objetivos de la organización. También es 
conocida con otras acepciones como Monitoring, Enviromental Scanning o Competitive 
Early Warning. Por su parte, en la literatura francesa se le denomina Intelligence 
Economique o Veille Stratégique..  

 

¶ El término inteligencia se ha adoptado gracias a la supremacía que la literatura en inglés 

tiene hoy en día en todo el mundo. Adicionalmente, el término inteligencia en el mundo 
anglosaj·n significa ñinformaci·n para la acci·nò; en la cultura iberoamericana el t®rmino se 
define como ñconocimiento o acto de entender y comprender las cosasò; para la lengua 
francesa, inteligencia se define como ñla aptitud para adaptarse a una situaci·nò. Por tanto, 
la inteligencia abarca no sólo la recolección de información sino también su comprensión 
para finalmente actuar. Para algunos autores el sintagma inteligencia competitiva significa 
la evolución del sintagma vigilancia tecnológica. Así las cosas, lo que está claro es que no 
tiene sentido hacer vigilancia tecnológica si no se toman decisiones y no tiene sentido 
generar inteligencia si previamente no se ha hecho una búsqueda concienzuda de 
información acerca del entorno.  

Fuente: Medina, 2000; 1999; Medina y Sánchez (2009). 
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Cuadro N:  4 Productos de prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva  

 

Prospectiva Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva 

 

¶ Análisis de tendencias y factores de 

cambio: Lecturas del entorno 

internacional que identifican los 

direccionadores o drivers principales de 

los temas bajo estudio. 

¶ Escenarios: Análisis de situaciones 

futuras posibles, probables y deseables, 

tanto exploratorios como normativa. 

¶ Pronósticos: Identificación de probables 

tamaños de mercado o de años de 

aparición o maduración de una tecnología 

emergente. 

¶ Listados de tecnologías críticas: 

Identificación de tecnologías medulares, 

facilitadoras, promisorias y de punta en un 

campo dado. 

¶ Mapas de caminos tecnológicos: 

Construcción de hojas de ruta y 

anticipación de trayectorias tecnológicas. 

¶ Prioridades de investigación y 

Recomendaciones de política: 

Elaboración de lineamientos estratégicos 

de respuesta ante las situaciones futuras 

visualizadas. 

 

 

Productos de carácter regular 

- Mensajes de alerta: Mensajes cortos, 

actuales, con serio impacto y que 

requieren de acción inmediata 

- Boletines Técnicos: Resúmenes 

periódicos de temas tecnológicos. 

- Boletines Genéricos: Resúmenes 

sobre principales hallazgos, 

resultados de discusiones técnicas o 

de negocios.  

- Perfiles de Competidores y clientes. 

- Recomendaciones ï Planes de 

acción. 

 

Productos de carácter especializado 

- Evaluaciones en profundidad. Un 

análisis en detalle de un tópico de 

Ciencia y tecnología (ej. una 

tecnología o un competidor, etc.). 

- Previsión Estratégica. Análisis de 

tendencias y eventos (ej. nichos de 

mercado emergentes). 

- Análisis de la situación. Evaluación 

del contexto, desarrollos de 

productos, servicios y tecnologías 

con potenciales implicaciones, por 

ejemplo: Nueva legislación. 

 

Fuente: Medina & Sánchez (2009), adaptado de Medina y Ortegón (2007), SelfRule (2005) y 

Sánchez (2008). 
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Cuadro N:  5 Utilidad de la prospectiva y la inteligencia organizacional 
 

¶ Comprensión de la frontera del conocimiento, y la evolución de la Ciencia, tecnología e 

innovación en entornos cambiantes (ie. exploración de tendencias científicas y 

tecnológicas, de mercado, competitivas).  

¶ Gestión estratégica de la innovación y el conocimiento (ie I+D+i requiere  de sinergia 

de múltiples factores, con alta complejidad).  

¶ Diseño y gestión de las políticas públicas (ie Participación del sector privado en la 

formulación y seguimiento de políticas públicas).  

¶ Coordinación al interior de las cadenas productivas (ie Horizonte de futuro, eslabones 

críticos, demandas tecnológicas, asociatividad y organización).  

¶ Visualización de oportunidades de mercado en el entorno global (ie Nichos, nuevos 

mercados y nuevos productos; análisis de competidores actuales y potenciales). 

¶ Planificación de situaciones de incertidumbre, (ie Gerencia de tecnologías 

emergentes). 

¶ Estrategias financieras innovadoras. (ie. Desarrollo de costosas infraestructuras) 

¶ Diseño y gestión de alianzas estratégicas. (ie. Omercio internacional 

Fuente: Medina & Sánchez (2009) 

 

C. La articulación de la prospectiva, la vigilancia tecnológica y la 
inteligencia competitiva y el análisis tecnológico orientado hacia el 
futuro (TFA) 

 

La articulación de los enfoques de prospectiva y vigilancia tecnológica no es una tarea 

sencilla. Numerosos autores de todo el mundo se encuentran  laborando en un campo 

inmenso de trabajo, donde confluyen la gestión de la información y el conocimiento, la 

modelación y estructuración de informaciones, los métodos, técnicas y software, así como 

nuevos paradigmas para el monitoreo y alerta de los actores económicos y sociales sobre 

los cambios de tecnologías, mercados y entorno, y la creación de valor en los negocios a 

partir de estrategias organizacionales basadas en la gestión del conocimiento (Tarapanoff, 

2006).  
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En efecto, la búsqueda de mejores caminos para tomar decisiones estratégicas en el 

mundo contemporáneo ha inducido en el pasado reciente la generación de innovaciones en 

materia de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Este hecho ha conducido a 

un progresivo aumento en el número y el grado de formalización de las experiencias en 

prospectiva e inteligencia competitiva, así como a una mayor conciencia acerca de los 

beneficios que se pueden obtener con estas prácticas, inclusive en el ámbito 

latinoamericano, de habla española y portuguesa (EFMN, 2007; Tena & Comai, 2006; 

GeCIC, 2006; Popper & Medina, 2008; Sánchez y Palop, 2002).  

 

Desde finales de los años noventa, tanto desde el lado de la prospectiva como desde el 

lado de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, tanto desde la perspectiva 

teórica como aplicada, diferentes autores han llamado la atención sobre la necesidad de 

producir un uso más efectivo y complementario de ambos enfoques.  Desde la teoría 

prospectiva clásica, el futuro es un territorio por explorar, de allí la utilidad de la vigilancia y 

de la anticipación como conceptos esenciales de la denominada prospectiva exploratoria 

para investigar los futuros posibles de los sistemas sociales. Pero también, el futuro es un 

territorio por construir, y de allí la importancia de la investigación de los futuros deseables 

por parte de la prospectiva normativa, que indaga por las políticas y estrategias que se 

pueden adoptar para hacerlos realidad (De Jouvenel, 2004). En este punto, el monitoreo y el 

escaneo del entorno se constituyen en prácticas indispensables para el seguimiento y 

retroalimentación de las políticas y estrategias que permiten construir los futuros deseados 

(Bloch, 1999; Cardoso, 2006).  

 

Así las cosas, es un hecho la progresiva integración de ambos enfoques entre sí, y de 

éstos con los nuevos esquemas de gestión estratégica del conocimiento en las 

corporaciones, las instituciones públicas y las entidades que participan de los procesos de 

innovación (Tarapanoff, 2006). De hecho, importantes entidades internacionales como la 

Comisión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) han insistido recientemente en sus principales eventos decisorios sobre la 

necesidad de producir sinergias que faciliten las decisiones públicas en materia de 

innovación, sobre todo aplicada a la provisión de bienes públicos, la construcción de 

infraestructuras y de entornos institucionales proclives a la colaboración para generar 

plataformas competitivas y clúster basados en la innovación y el conocimiento (IPTS, 2006, 

2008; ONUDI; 2007; Keenan y Popper; 2007).  
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Dado este proceso de progresiva convergencia, un grupo de destacados líderes del 

campo ha conducido un proceso de análisis y comparación que ha llevado al concepto de 

Future-Oriented Technology Analyzis o TFA, como un concepto integrador10.  La idea 

rectora es agrupar en un cuadro referencial único denominado TFA los métodos y procesos 

correspondientes a los enfoques del Pronóstico Tecnológico (Technology Forecasting), la 

Prospectiva Tecnológica (Technology Foresight) y la Evaluación Tecnológica (Technology 

Assessment). 

 

Las TFA representan cualquier proceso sistemático para producir juicios sobre las 

características de las tecnologías emergentes, desarrollos e impactos potenciales de una 

tecnología en el futuro, los cambios de las sociedades, evaluaciones del sector público, 

pronósticos tecnológicos, estudios de inteligencia en la industria privada, etc. (Cfr. Porter, 

2005). Las TFA cubren un amplio rango de métodos y herramientas usadas en gran 

variedad de contextos, con múltiples contenidos y procesos, con diversidad de personas 

involucradas. 11. 

 

La clave en la validación y utilidad de la integración de estos procesos es la generación 

de conocimiento compartido, que permite aplicar la prospectiva y la inteligencia a la 

transformación social continua, bajo los principios éticos de responsabilidad, concertación y 

cautela. Las TFA son así un instrumento para el cambio tecnológico y social, porque 

posibilitan evaluaciones, visiones y técnicas. De igual manera, tienen un rol importante en 

los procesos de aprendizaje de los actores y en el compromiso con la innovación, en 

respuesta organizacional a los desafíos del futuro (Cfr. Porter, et al. 2005). 

 
 

                                                   
10  Este asunto fue debatido particularmente en el Seminario conjunto entre especialistas de la Unión 
Europea y los Estados Unidos del año 2004, coordinado por el Instituto de Estudios Prospectivos de 
la Unión Europea (IPTS), con sede en Sevilla. Luego fue publicado un número especial en la principal 
revista pertinente, Technological Forecasting and Social Change, donde mostraron su acuerdo por 
esta denominación personalidades de la talla de Harold Linstone, Alan Porter, Joseph Coates, y 
Theodore Gordon de los Estados Unidos, así como Ian Miles, Luke Georghiou, Gunter Clark, Ken 
Ducatel, Fabiana Scapolo y otros autores de la Unión Europea. Ver Porter et al (2004); Coates et al 
(2000). 
 
11 Las TFA, según Alan Porter et al (2004) se componen de nueve familias, a saber: 1. Creatividad. 2. 
Métodos descriptivos y matrices. 3. Métodos estadísticos. 4. Opinión de especialistas. 5. Monitoreo y 
sistemas de inteligencia. 6. Modelamiento y simulación. 7. Escenarios. 8. Análisis de tendencias. 9. 
Evaluación y Decisión/Acción. Pero en nuestro criterio debe complementarse esta lista con una 
décima familia orientada al análisis de actores concernientes o stakeholders. Ver: Coelho et al (2003) 
y Santos et al (2004).luego el concepto TFA, ha evolucionado com eje integrador de los seminarios 
de innovación organizados por  IPTS en 2006 y 2008 



Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica Para la Respuesta Institucional de Formación  

31  
 

Cuadro N:  6 Familias de métodos y técnicas incluídos en las Tecnologías  
de Análisis del Futuro (TFA) 

 

Familia ObjetivoïDescripción Técnicas más conocidas 

1. Creatividad Pretenden aportar a una reflexión 
bajo cinco criterios básicos: 
¶ Fluidez o habilidad para generar 

nuevas ideas en gran volumen  
¶ Flexibilidad o habilidad para 

transformar conceptos 
conocidos en nuevas 
percepciones  

¶ Originalidad o habilidad para 
tener ideas fuera de lo común 

¶ Percepción fina o habilidad de 
establecer conexiones y 
relaciones no obvias entre la 
información procesada 

¶ Vigor o motivación y fuerza para 
realizar 

Brainstorming [Brainwriting; NGPï
Nominal Group Process] 
Creativity Workshops (Future 
Workshops) 
Science Fiction Analysis 
TRIZ 
Vision Generation 

2. Métodos 
descriptivos y 
matrices 

¶ Buscan lograr mayor capacidad 
de análisis y observación, bien 
sea de forma individual o 
colectiva, en el proceso de 
identificación de futuros 
alternativos. 

¶ Dependen de la existencia de 
especialistas, de buenas series 
de datos, de buenas estructuras 
de comprensión y claridad de la 
modelación de las tecnologías 
de información y de 
comunicación. 

 

Analogies 
Backcasting 
Checklists for Impact Identification 
Innovation System Modeling 
Institutional Analysis 
Mitigation Analyses 
Morphological Analysis 
Multicriteria Decision Analyses [DEAï
Data Envelopment Analysis] 
Multiple Perspectives Assessment 
Organizational Analysis 
Relevance Trees [Futures Wheel] 
Requirements Analysis (Needs 
Analysis, Attribute X Technology Matrix 
Risk Analysis 
Roadmapping [Productïtechnology 
Roadmapping]  

3. Métodos 
estadísticos 

¶ Buscan identificar y medir un 
hecho de una o más variables 
independientes importantes 
sobre el comportamiento futuro 
de una variable independiente.  

¶ El procedimiento podrá probar 
modelos simples de ajuste 
(lineal, exponencial, cuadrado o 
cúbico)  

¶ Los modelos econométricos y 
los noïLineales usan 
ecuaciones más complejas, 
fundamentadas en relaciones 
de causalidad previstas en la 
teoría de la determinación en un 
conjunto de parámetros para 
una o más ecuaciones 
simultáneas. 

 
 

Bibliometrics [Research Profiling; 
Patent Analysis, Text Mining] 
Correlation Analysis 
CrossïImpact Analysis 
Demographics 
Risk Analysis 
Trend Impact Analysis  
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Familia ObjetivoïDescripción Técnicas más conocidas 

4. Opinión de 
especialistas 

¶ Estructuran una visión de futuro 
basada en la información y la 
lógica de individuos con 
extraordinaria familiaridad con el 
tema en cuestión. 

¶ Pueden ser usados siempre que 
la información no pueda ser 
cuantificada o cuando los datos 
históricos no están disponibles o 
no son aplicables.  

Delphi (iterative survey) 
Focus Groups [Panels; Workshops] 
Interviews 
Participatory Techniques  

5. Monitoreo y 
sistemas de 
inteligencia 

Buscan varios objetivos: 
¶ Identificar eventos científicos, 

técnicos o socio económicos 
importantes para la 
organización. 

¶ Identificar oportunidades para la 
organización envueltas en los 
cambios del entorno. 

¶ Alertar a los directivos sobre las 
tendencias que están 
convergiendo, divergiendo, 
creciendo o disminuyendo. 

Bibliometrics [Research Profiling; 
Patent Analysis, Text Mining] 
Monitoring [Environmental Scanning, 
Technology Watch, Competitive 
Intelligence, Veille Technologique, 
Vigilancia Tecnologica; Benchmarking] 
 
 
 
 

6. Modelamiento 
y simulación  

¶ Representan tentativas de 
identificar ciertas variables y 
probar modelos computaciones, 
juegos de sistemas a través de 
los cuales se puede visualizar la 
interacción entre variables a lo 
largo del tiempo. 

Agent Modeling 
Causal Models 
CAS (Complex Adaptive System 
Modeling [Chaos] 
CrossïImpact Analysis 
Diffusion Modeling 
Economic Base Modeling [InputïOutput 
Analysis] 
ScenarioïSimulation [Gaming; 
Interactive Scenarios] 
Sustainability Analysis  

7. Escenarios  ¶ Buscan construir 
representaciones del futuro, 
destacando las tendencias 
dominantes y las posibilidades 
de ruptura en los ambientes en 
que están ubicadas las 
organizaciones e instituciones. 

¶ Ordenan percepciones sobre 
ambientes futuros alternativos, y 
guías y esquemas de decisión 
actuales.  

Scenarios Field Anomaly Relaxation 
Methods (FAR) 
Scenarios [Scenarios with consistency 
checks; Scenario Management; GBN; 
Puma; Pítia] 
ScenarioïSimulation [Gaming; 
Interactive Scenarios] 
 
 
 
 

8. Análisis de 
tendencias  
 

¶ Se basan en la hipótesis que los 
patrones del pasado se 
mantendrán hacía el futuro.  

¶ Utilizan técnicas matemáticas y 
estadísticas para extrapolar 
series de tiempo en el futuro. 

¶ Recogen información sobre el 
comportamiento de una variable 
a lo largo del tiempo, y luego 
proyectan esa información para 
identificar un punto en el futuro. 

Long Wave Analysis 
Precursor Analysis 
Trend Extrapolation [Growth Curve 
Fitting & Projection] 
Trend Impact Analysis 
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Familia ObjetivoïDescripción Técnicas más conocidas 

9. Evaluación y 
Decisión/Acción 

¶ Buscan reducir las 
incertidumbres sobre 
determinadas alternativas y 
escoger una alternativa entre las 
opciones que están disponibles.  

¶ Incluyen el desarrollo de 
múltiples puntos de vista, 
priorizando los factores que 
deben ser tenidos en cuenta. 

¶ Facilitan que el decisor pueda 
expresar preferencias  

[Options] Analysis 
Multicriteria Decision Analyses [DEAï
Data Envelopment Analysis] 
Analytical Hierarchy Process (AHP) 
CostïBenefit Analysis [Monetized & 
Other] 
Decision Analysis [Utility Analyses] 
Economic Base Modeling [Input ï
Output Analysis] 
Relevance Trees [Futures Wheel] 

10. Juegos de 
Actores ( 
Stakeholders 
analysis) 

¶ Son básicos para identificar los 
puntos de inflexión o 
transformación de las 
tendencias y estructuras 

¶ Permiten comprender el origen 
de las rupturas, las cuales se 
desprenden del comportamiento 
histórico de los agentes, sus 
fortalezas y debilidades, sus 
motivaciones y estrategias 

Stakeholder Analysis [Policy Capture, 
Assumptional Analysis] 
Mactor 
MAPïPlaneación Estratégica 
Situacional 
Análisis de Actores Implicados 
Concilio 
 

 

Fuente: 1) Adaptado de Porter, A. et al. Technology futures analysis: toward integration of the 
field and new methods. Technological Forecasting & Social Change, v. 71, n. 3, p. 287ï303, 
mar. 2004. 2) ñProspec«o de tecnologias de futuro: m®todos, t®cnicas e abordagensò, Marcio 

Miranda Santos, Gilda Massari 12 
 

Las TFA  se han aplicado, por ejemplo, al monitoreo estratégico de sectores portadores 

de futuro para algunas regiones (Pauluci et al; 2006), la gestión del conocimiento integrando 

la planeación estratégica, la organización y comunicación de información en el monitoreo de 

sectores agrícolas por satélite (Pierozzi et al; 2006), la formulación de políticas para la 

priorización de infraestructuras de investigación (Keenan & Popper; 2007) o la toma de 

decisiones estratégicas en instituciones de educación superior para la priorización de 

inversiones en investigación y desarrollo (Cardozo y Coimbra; 2006). 

 

En síntesis, según Cuhls  & Johnston  (2008), los mayores objetivos para incorporar las 

TFA en los contextos institucionales, son: 

 

¶ Proveer inteligencia anticipatoria: (Anticipatory Intelligence) para brindar alertas 

tempranas e información sobre descubrimientos recientes. 

¶ Establecimiento de directrices y prioridades: para establecer líneas y agendas de 

investigación, desarrollo e innovación. 

                                                   
12  Se colocan las técnicas en el idioma original para facilitar su posterior estudio y consulta 
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¶ Direccionamiento Estratégico: para ampliar la participación de la gente en la 

formulación e implementación de decisiones estratégicas. 

¶ Catalizar la innovación, al estimular y soportar el proceso de innovación entre 

diferentes unidades dentro de las organizaciones.  

 

D. La prospectiva y la Vigilancia tecnológica aplicada a la formación para el  
trabajo. 

 

En el mundo se han presentado diversas iniciativas para incluir la prospectiva y la vigilancia 

en los procesos de formación para el trabajo. Entre ellos se destacan los estudios liderados 

por la Comisión Europea, la OCDE, los Estados Unidos, el SENAI del Brasil y SENATI del 

Perú. A saber: 

 

COMISIÓN EUROPEA 

 

KISA. Futures for Knowledge-Intensive Service Activities. Innovation in the European 

Service Economy ï scenarios and implications for skills and knowledgeò 

 

Este proyecto de la Comisión Europea, creado en 2008, se refiere a las habilidades y 

ocupaciones requeridas para desempeñarse en servicios intensivos en conocimiento.  

Mediante una encuesta en línea, talleres y otros métodos se identificaron tendencias sobre 

las profesiones liberales, y la demanda de postgrado de las titulaciones. Se exploraron 

varias competencias básicas: Habilidades básicas,  Resolución de problemas complejos,   

Dirección de Recursos, Habilidades Sociales, Sistemas de Habilidades y Habilidades 

Técnicas (Miles, 2008).  

 

E-Skills Foresight 

 

A través de este estudio se identificó que es fundamental para la Unión Europea adoptar 

rápidamente un calendario a largo plazo a fin de promover la competitividad, la 

empleabilidad y el desarrollo de la mano de obra, reducir las carencias en materia de ciber-

capacidades y realizar grandes esfuerzos para mejorar la cooperación a largo plazo entre 

los sectores público y privado. Se busca garantizar un marco transparente que vincule la 

formación básica en ciber-capacidades, la formación profesional, la enseñanza superior y el 

desarrollo profesional. También, la industria y los responsables de la elaboración de políticas 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2301#01
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2301#01
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2302#02
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2303#03
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2303#03
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2304#04
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2305#05
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2306#06
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://prest.mbs.ac.uk/kisa/documents/2008_04_23_types_of_skills_box.htm%2306#06
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deban potenciar el profesionalismo, la imagen y el atractivo de los puestos de trabajo y las 

trayectorias profesionales en el sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 

TIC e impulsar la mejora de las condiciones y perspectivas de trabajo y contratación. 

(European Commission, 2007). 

 

RAND Europe 2006 

 

Este estudio está enfocado a las relaciones entre ciencia y tecnología, capacitación y 

educación, y nuevos perfiles ocupacionales.  El principal objetivo es apoyar a la formulación 

de políticas en la identificación de necesidades futuras en lo referente a los cambios de 

habilidades ocupacionales y los perfiles profesionales dados por los desarrollos en ciencia y 

tecnología, con el fin de proveer un mapa tecnológico que anticipe las respuestas requeridas 

del sistema de educación, formación para el trabajo y el manejo del recurso humano 

(European Commission, 2006).  

 

European Knowledge Society Foresight (EUFORIA) 

 

A través de una encuesta Delphi de cobertura multinacional, multi-lingua, online, se 

obtuvieron resultados impactantes para el 2015, al identificar 32 ejes nacionales y la 

identificación de los requerimientos en habilidades y ocupaciones que sean influenciados 

por los desarrollos tecnológicos; la identificación de futuras ocupaciones usando 

modelamientos; y una aproximación a los retos y necesidades emergentes con el uso de la 

prospectiva.  
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Cuadro N:  7 Algunos estudios Europeos de prospectiva de la formación para el 
trabajo 

 

Estudio 

 

Fecha de 

realización 

 

Características 

 

Resultados 

 

Método 

 

E-Skills 

Foresight 

Scenarios 

for the ICT 

Industry 

 

2006 

 
Para cada escenario se 
estimó la inversión en 
Software, la tasa de 
crecimiento del país, 
porcentaje de empleo.  

 
6 escenarios:  
Renaissance; 
Steady climb, 
Global, Fight back; 
Dark days; Decline. 

 
Escenarios  

 

RAND 

Europe 

2006 

Changing 

professions 

in 2015 and 

beyond 

 

2006 

 
Análisis de los drivers 
principales: 
Desarrollo de ciencia y 
tecnología, tecnología de la 
información; biotecnología, 
nanotecnología, ciencias 
cognitivas;  

El estudio explora 
diferentes sectores 
y profesiones, 
tendencias y 
cambios en el 
empleo. 
 

Escenarios y 
modelos 
 
 
 
 
 

 

European 

Knowledge 

Society 

Foresight 

(EUFORIA) 

 

2006 

Condiciones de vida, 
condiciones de trabajo, 
relaciones industriales, para  
países europeos en busca 
de formulación de 
estrategias  

 
32 líneas 
identificadas 

Delphi 

 

El proyecto 

KISA  

Futures for 

Knowledge-

Intensive 

Service 

Activities.  

 

 

 

2008 

Escenarios para la 
Comunidad Europea al 2020 
de los servicios y actividades 
intensivas en conocimiento 
para desempeñar un papel 
eficaz de la economía 
europea de conocimiento 
frente a los objetivos de 
Lisboa (competitividad 
innovadora y sostenible, 
empleabilidad y economías 
socialmente incluyentes). 

Sectores 
especializados de 
servicios de Tic´s, 
técnicos de 
arquitectura, 
consultoría técnica, 
I+D,  servicios 
profesionales (por 
ejemplo, 
Actividades 
jurídicas, de 
contabilidad). 

Escenarios, 
Talleres, 
Investigación 
sobre  la base 
de datos de 
SEDEFOP, 
donde se 
considera el 
crecimiento de 
ocupaciones 
profesionales, 
así como 
negocios 
  

Fuente: Elaboración propia, Instituto de Prospectiva, Universidad del Valle, 2010 

 

 

 



Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica Para la Respuesta Institucional de Formación  

37  
 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OECD) 

 

Los países de la OECD buscan fortalecer su capacidad nacional de identificación temprana 

de necesidades de formación de su fuerza laboral. Invierten importantes recursos 

económicos para la realización de estudios prospectivos sobre las cualificaciones futuras de 

la fuerza laboral a fin de dar orientaciones e información especializada a los diseñadores de 

políticas públicas y a los responsables de la formación y calificación de los trabajadores. 

 También capacitan a los investigadores sociales en el uso, aplicación e innovación de las 

metodologías y herramientas para el análisis del mercado laboral desde el punto de vista de 

las cualificaciones. El intercambio de experiencias y el trabajo mancomunado entre 

diferentes países, universidades y centros de investigación es un hecho significativo. 

Pretenden construir un Modelo supranacional denominado ñTowards European skill needs 

forecastingò  que incluye cuatro m·dulos: Modelo Macroecon·mico Multi-sectorial, Modelo 

Ocupacional, Modelo de Provisión de la Demanda y Modelo de Cualificaciones (Cfr. Muñoz, 

2010).  

 

ESTADOS UNIDOS 

 

Estados Unidos acumula una gran experiencia en el análisis del mercado laboral, en la 

recopilación y generación de información estadística,  la proyección y el pronóstico de las 

necesidades de formación de su fuerza laboral.  Los usuarios son organizaciones públicas, 

gobierno nacional, gobierno de municipios y de las ciudades, organizaciones de los 

trabajadores, las organizaciones públicas y privadas de formación de recursos humanos, los 

trabajadores individuales, los estudiantes, los consejeros vocacionales, los Consejos de 

Industria y las agremiaciones profesionales, entre otros. 

 

El tamaño y la complejidad de las instituciones públicas y privadas responsables de la 

captura, análisis y disposición de la información sobre el mercado laboral y las ocupaciones 

en lo EEUUU exigen la inversión de cuantiosos recursos económicos. La información sobre 

empleo es generado por el Bureau of Labor Statistics (BLS)  y por asociaciones como la red 

de trabajo para la información ocupacional O*NET (Occupational Information Network).13   

                                                   
13  Los estudios citados sobre la OECD y los Estados Unidos fueron provistos por Alvaro Muñoz de la 
Oficina de Planeación del SENA (Muñoz, 2010). Es de destacar que la mayoría de estos estudios 
tienen un enfoque de pronóstico (Forecasting), con fuerte énfasis cuantitativo, basado en el uso de 
modelos sofisticados. 
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MODELO SENAI DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA, ORGANIZACIONAL Y 

OCUPACIONAL DEL BRASIL  

 

Este es el sistema de prospectiva de la formación profesional más completo y sistemático en 

América Latina. La serie de proyectos, acciones, objetivos y productos relacionados se 

describe en el cuadro de la página. Tiene tres enfoques principales: 

 

¶ La prospectiva tecnológica,  definida como un medio sistemático de mapear los 

adelantos científicos y tecnológicos que pueden influenciar de forma significativa el 

desarrollo industrial, económico y social en conjunto. Busca la elaboración de 

estudios sectoriales y análisis de tecnologías de producto, proceso y organización de 

producción. Involucra el análisis de desempeño, capacidad de inversión, trayectorias 

tecnológicas, entre otros, con el fin de preparar a los actores de la industria para 

aprovechar o enfrentar las amenazas y oportunidades futuras y desencadenar un 

proceso de construcción de futuros deseables (SENAI). 

 

¶ La prospectiva organizacional se focaliza en el estudio de los impactos 

ocupacionales probables en el futuro, teniendo en cuenta los cambios que ocurren 

en la organización del trabajo. Comprende seis actividades: i) análisis; ii) validación 

por expertos; iii) revisión de estudios sectoriales; iv) desarrollo de estudios 

prospectivos; v) investigaciones de campo; vi) integración de resultados y documento 

final.  

 

¶ La prospectiva ocupacional, implica el análisis de ocupaciones emergentes y el 

análisis de tendencias ocupacionales, con el objetivo de identificar cambios 

ocupacionales en los sectores seleccionados. Comprende la identificación de 

ocupaciones en un sector y los cambios relacionados a través de la comparación con 

otros países; también, se analiza la demanda de mano de obra por ocupaciones en 

la industria. 

 
 
 
 
 
 
 


















































































































































































































































































































































