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1. INTRODUCCIÓN 
 

El documento elaborado en 2010, tenía como objetivo brindar las bases para el 

desarrollo e implementación del Modelo de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica. Se 

esperaba que sirviera para mejorar la sintonía entre la oferta de formación del SENA y 

la demanda del sector productivo del país. Introduciendo 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. 

 
Gráfica No. 1 
 
Algunos productos e impactos esperados del Modelo. 
 

Productos 
Prospectiva y Vigilancia Tecnológica 

Impactos sobre programas de formación 
y competencias laborales 

¶ Datos significativos de formación: 
Programas, requerimientos técnicos de 
formación de base y de adaptación. 

¶ Tecnologías, laborales y 
organizacionales 

¶ Tendencias competitivas en el sector 

¶ Elementos de seguimiento de los 
temas a lo largo del año, variaciones y 
alertas con impacto en la formación 

¶ Identificación de señales tempranas y 
nichos de aplicación 

¶ Elaboración de escenarios posibles de 
la oferta y la demanda de 
competencias y cualificaciones en el 
mercado de trabajo 

Recomendaciones para: 

¶ Nuevas políticas y/o estrategias de 
formación 

¶ Nuevos productos (bienes y 
servicios) 

¶ Nuevos posicionamientos 

¶ Alianzas estratégicas 

¶ Nuevos procesos (prácticas de 
trabajo, hábitos, etc.) 

¶ Nuevos paradigmas (visiones, 
retos, desafíos) 

¶ Nuevos programas (Fondos, líneas 
de financiamiento) 

¶ Nuevos protagonistas (centros, 
redes fundaciones, etc.) 

Fuente: Adaptado de Georghiou et al (2008). 

 

En ese orden de ideas, se estableció un acercamiento con los diferentes estamentos 

del SENA, desde el orden nacional con sus directivas más importantes; pasando por 

seis sedes regionales que fueran representativas de todo el país; así como entrevistas 

a coordinadores de formación y líderes de SENNNOVA de algunos Centros de 

Formación, caracterizados por alto compromiso con la investigación. 

 

El presente documento está determinado por un proceso de investigación de orden 

cualitativo, por medio de la realización de una entrevista a los actores relevantes que 

han estado involucrados en los últimos cinco años en la implementación del Modelo de 

Prospectiva y Vigilancia Tecnológica, según lo establecido en el documento generado 

para tal fin en el año 2010.  
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Así mismo la revisión bibliográfica pertinente en temas relacionados a la nueva gestión 

pública; el rol del Estado; los planes estratégicos del orden nacional, y regional, que 

permitan visualizar elementos constitutivos de implementación del Modelo, aciertos o 

fallas en el orden institucional, de coordinación, y procesos jurídicos identificados como 

posibles obstáculos o potencializadores en la efectiva implementación del Modelo.  

 

De esta manera se construyeron unos lineamientos generales que permitan que el 

Modelo de Vigilancia y Prospectiva elaborado en el 2010 por Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle cumpla cabalmente 

con los objetivos trazados, y permita al SENA ser un generador de conocimiento para 

el beneficio de la población; a los sectores productivos ser competitivos en los 

mercados internacionales; y al gobierno nacional como artífice de un cambio sustancial 

en la elaboración e implementación de políticas públicas conducentes a que nuestro 

país éste a la altura de las realidades del siglo XXI, donde la generación y gestión del 

conocimiento sean el motor fundamental para desarrollo social, económico y humano 

de la nación colombiana.  

 

2. EL ROL DEL ESTADO Y LA GOBERNANZA COMO FUNDAMENTO DE 
IMPLEMENTACIÓN. 

 

Las sociedades latinoamericanas han visto consolidar la democracia, y sus 

instituciones en los últimos 30 años. Avances en superación de pobreza; aumento de la 

expectativa de vida; elecciones democráticas periódicas, dejando atrás los nefastos 

gobiernos autoritarios; estabilidad macroeconómica, son algunos de los procesos que 

han mejorado la calidad de vida de millones de latinoamericanos.  

 

Sin embargo el camino es largo, y es necesario seguir la senda de cambios 

estructurales, necesarios para una democracia deliberativa fuerte, y acorde a las 

realidades de una aldea global exigente en temas como la competitividad, desarrollo 

sostenible, y justicia social acorde a las realidades territoriales, donde más del 60% de 

la población vive en áreas urbanas, siendo la ciudad el epicentro del desarrollo social, 

económico y político de cual comunidad.  

 

En ese orden de ideas, la construcción e implementación de políticas públicas acorde a 

dichas realidades se hace imperativo, y necesario. Dicho camino es complejo, difícil, y 

asimétrico, dado las realidades propias de las sociedades latinoamericanas. Han 

existido varios momentos donde el modelo de desarrollo económico es consecuencia 

de políticas generadas por organismos multilaterales, y no por procesos históricos 

internos de cada uno de los países que conforman América Latina.  
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El libro ñProspectiva y Pol²tica P¼blica para el cambio estructural en Am®rica Latina y el 

Caribeò establece que ñLos modelos de desarrollo han ido variando históricamente, 

determinando el cambio del rol del Estado, el tipo de planificación y de instituciones de 

planificación que los interpretan. La secuencia de esta coevaluación pone de relieve 

que, si cambia el modelo de desarrollo, cambia el papel del Estadoò 

 

Por lo tanto, es importante definir en la actualidad el rol del Estado, como garante 

institucional que permita una sinergia entre las realidades de un mercado cada vez más 

competitivo, y una regulación clara y precisa por parte de los agentes estatales, que 

permita generar un equilibrio entre las necesidades de los sectores productivos, y los 

derechos de los ciudadanos. 

 

El Estado Moderno, ha jugado siempre un papel fundamental en el desarrollo 

económico de los países, y es esencial en la generación de condiciones para que los 

mercados funcionen de manera adecuada. El modelo Neoliberal de libre mercado es 

necesario replantearlo a la luz de las condiciones actuales.  Es pertinente establecer 

unas reglas de juego claras entre todos los actores involucrados en las dinámicas del 

Estado.  

 

Los agentes privados, las agremiaciones industriales, los agentes públicos, los 

organismos no gubernamentales, la sociedad civil, y los movimientos sociales 

alternativos tienen que encontrar vasos comunicantes, que les permita en medio de la 

diversidad, encontrar visiones compartidas del mundo, de sus realidades, y establecer 

lineamientos claros de lo que se quiere y a donde se quiere ir. 

 

El mundo contemporáneo es la sumatoria de muchas interpretaciones de la sociedad 

cada vez más diversa, pluricultural, y global. La información ha sido democratizada, al 

alcance de todos, y en función de todos.  En consecuencia, es oportuna una nueva 

forma de gobernar, no desde una visión participativa de la democracia, donde al final 

quienes toman decisiones son las élites económicas y políticas, sino desde una visión 

deliberativa donde todos los ciudadanos son agentes de transformación, y son el eje 

fundamental de los cambios estructurales.  

 

La nueva forma de gobernar está asociada a lo que los politólogos modernos 

denominan Gobernanza ñéUn modo m§s cooperativo en el que los actores estatales y 

no estatales participan en redes mixtas públicas ï privadaséò (MOYNTZ, 2001, p. 9), y 

es allí donde el Estado es un agente comunicador, aglutinador, y especialmente 

articulador, garantizando que todos los agentes sociales tengan el mismo grado de 

relevancia, e importancia a la hora de tomar decisiones de política pública. 
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Sé pasa entonces, de un Estado Arbitro, y observador, a un Estado Preactivo, y 

Proactivo, donde facilita y crea las condiciones para el desarrollo, asumiendo un 

liderazgo en la orientación de las decisiones, y determinado las políticas públicas 

acorde a la diversidad del mundo moderno. 

 

Gráfica 2. El rol del Estado 

 

 
Fuente: J. Medina Vásquez, La prospectiva y la necesidad de un nuevo paradigma de 
planificación en América Latina, documento presentado en el curso “Planificación, gobierno y 
desarrollo”, Cartagena de Indias, Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(ILPES)/ Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), 2012. 
 

En consonancia y dado las realidades descritas de las sociedades latinoamericanas, y 

teniendo en cuenta los avances políticos, económicos, y sociales que se han 

alcanzado, es importante crear unos mecanismos básicos en la cotidianidad de las 

sociedades, generando capacidades y habilidades para el aprendizaje, así como el 

establecimiento de una estructura básica que permita seguir avanzado en la senda del 

desarrollo humano, y sostenible de las sociedades latinoamericanas.  

 

Los desafíos son enormes en las nuevas realidades que afronta el Estado, sin 

embargo, existen diferentes estudios, y documentos que establecen cuales son, y qué 

permitan que el Estado cuente con las herramientas necesarias que le permitan 

generar las sinergias adecuadas entre todos los agentes económicos, políticos, y 

Enfoque economicista

El rol del Estado en función de la complejidad del entorno y el nivel de 

aprendizaje organizacional
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sociales, garantizando la pluralidad y generando los espacios necesarios para 

encontrar las visiones compartidas de la sociedad.  

 

En ñProspectiva y Pol²tica P¼blica para el cambio estructural en Am®rica Latina y el 

Caribeò se encuentran dichos desaf²os de los Estados Latinoamericanos:  

 

V Profundizar y consolidar los procesos democráticos, garantizando los derechos y 

deberes de los ciudadanos, enmarcados en las constituciones de cada país, 

generando un diálogo social permanente.  

 

V Generar, y garantizar el equilibrio necesario entre los agentes Estado ï Mercado 

ï Sociedad, regulando de manera clara, y estableciendo seguridad jurídica para 

todos. Una nueva forma de gobernar: Gobernanza.  

 

V Soluciones estructurales a problemas estructurales. El Estado debe avalar 

procesos de largo plazo. Los Estados Latinoamericanos, dado sus condiciones 

históricas, no ha logrado encontrar elementos que solidifiquen políticas públicas 

de largo aliento, quedando a merced de los gobiernos de turno, y sus intereses 

particulares.   

 

V Explorar todas las potencialidades y oportunidades de desarrollo con las que 

cuenta una sociedad dentro del marco jurídico estatal. Es importante aprovechar 

y detectar dichas potencialidades, y unir todos los esfuerzos de los actores.  

 

V Facilitar, y proveer herramientas y actividades de innovación y transformación 

productiva a los agentes privados. 

 

V Tener un diálogo permanente con los agentes externos, es decir mejorar los 

canales de comunicación con otros Estados, estableciendo procesos de 

integración regional, gobernanza mundial, y anticipándose a los problemas y 

crisis globales, consecuencia del modelo económico imperante.  

 

3. LA INVESTIGACIÓN COMO GARANTE DE UN ESTADO PROACTIVO.  
 

Existe abundante evidencia empírica sobre la relación positiva entre la inversión en 

investigación y desarrollo y el crecimiento económico. Tanto para países desarrollados 

como en desarrollo, los gastos en esta actividad tienen un efecto permanente sobre la 

evolución del producto per cápita. Este efecto sin embargo no es inmediato. Los 

estudios también han encontrado un rezago de entre tres y cinco años desde la 

inversión, la generación de una nueva idea y su aplicación en productos y procesos 

productivos (ROUVINEN, 2002). Por ello, se requiere de esfuerzos sostenido en el 
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tiempo para lograr una transformación productiva a partir de la incorporación de 

conocimiento e innovación. 

 

La evidencia no es sólo macroeconómica, sino también a nivel micro. Por ejemplo, para 

el caso de Colombia, el BID realizó un estudio en el que mostró cómo las empresas 

que habían participado en proyectos de investigación e innovación cofinanciados por 

Colciencias entre 1995 y 2007 aumentaron la productividad laboral en 15% y la 

productividad total de factores en 5%. Estos efectos se incrementan con el tiempo.  

 

Pero los impactos de la inversión en ciencia, tecnología e innovación van más allá del 

crecimiento económico. Si bien son más difíciles de medir, estudios como los 

realizados por Godin y Doré en 2006 han identificado y tipificado los impactos a los que 

le apuntan los proyectos de investigación y desarrollo, más allá de los resultados 

científicos inmediatos, incluyendo transformaciones en las dimensiones económicas, 

sociales, culturales y ambientales. 

 

Las políticas públicas en América Latina en general, y en Colombia en particular 

adolecen de profundas fallas en su elaboración e implementación, debido a que no 

existe una visión de largo plazo de los gobernantes, y a las fallas de planificación, como 

consecuencia de los problemas estructurales que presentan las sociedades en 

términos de desigualdad económica e inequidad social que no han podido ser 

resueltas.  

 

Así lo deja en evidencia el manual de Prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas 

e instrumentos para Am®rica Latina y el Caribe, donde se¶ala: ñpor lo regular, las 

tareas de identificación, diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas se 

desarrollan sin un marco de planeamiento estratégico que permita ordenar y orientar 

las acciones hacia el desarrollo integral de un país, región, municipio o institución. Al no 

estar claros o explícitos los objetivos estratégicos o grandes metas, la asignación de los 

recursos se determina de manera caprichosa y se encaminan hacia múltiples 

direcciones que no siempre pueden estar en sintonía con las prioridades o necesidades 

básicas.ò (Medina Vázquez, 2006) 

 

En consecuencia, a lo anterior, dentro del marco de planeamiento estratégico es 

necesario identificar tres niveles que permitan una relación de coordinación técnico ï 

funcional, fundamental para que las políticas públicas cumplan el rol para el cual fueron 

diseñadas. Dichos niveles deben complementarse, retroalimentarse, y coordinarse a fin 

de lograr una dinámica coherente e integral de acciones y esfuerzos entre todos los 

actores sociales que hacen parte del proceso de elaboración e implementación de 

políticas públicas. Determinando una visión compartida y estableciendo cuatro 
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funciones básicas: visión de largo plazo, coordinación, evaluación, y concertación 

estratégica. (Medina Vázquez, 2006)  

Dichos niveles básicos están asociados así: 

¶ En primer lugar, estaӢ el nivel estratégico asociado al nivel de alta dirección 

donde se determina la imagen país, se detalla la visión, se identifican las grandes 

prioridades de largo plazo del plan o estrategia de orden macro, se identifican los 

objetivos, se marca el rumbo y la velocidad hacia dónde y cómo se quiere llegar, 

se precisan los instrumentos para lograr los objetivos y se pormenorizan los 

recursos con se cuenta para alcanzar las metas. Por estas razones, la 

planificación estratégica es el proceso que se sigue para determinar los objetivos 

de una organización o país, y las estrategias que permitirán alcanzarlas, en un 

proceso de gobernar y a la vez, como instrumento de cambio.  

En segundo lugar, está el nivel programático donde el rol de las instituciones es 

fundamental para que las políticas de carácter multisectorial, multidimensional y 

transversal estén en sintonía con los lineamientos estratégicos del nivel central y 

puedan canalizar las grandes decisiones hacia los estamentos o gobiernos sub-

nacionales. En éste nivel meso, los programas de mediano plazo y la programación 

presupuestaria plurianual juegan un rol fundamental de coordinación y articulación. 

También, este nivel cumple las funciones de vínculo entre la parte más alta de la 

institucionalidad y los planos más bajos de la administración pública. Es la conexión 

entre lo macro y lo micro, es la bisagra entre la base y la cúspide de las políticas 

públicas. Es el puente entre las regiones y los sectores con los niveles superiores e 

inferiores del Gobierno. A través de este nivel, descienden las decisiones del 

ejecutivo y se elevan las aspiraciones de la ciudadanía.  

¶ Por último, está el nivel operativo de orden micro o local donde surgen y se 

ejecutan los proyectos dentro de una dimensión de corto plazo y donde el alcalde 

y el gerente de proyectos tienen un protagonismo fundamental. Siendo este el 

escenario donde la cercanía entre la ciudadanía y los problemas es mayor y 

también, el nivel donde la planificación operativa debería materializar la eficiencia 

y la equidad en el uso de los recursos escasos dentro de una gestión 

participativa.  

Esta tarea de articulación, crucial para alcanzar las metas del desarrollo integral, 

presupone una sintonía con las grandes orientaciones de orden nacional o regional, 

presupone un financiamiento adecuado y oportuno, presupone un respaldo técnico y 

humano de manera descentralizada y un esfuerzo sistémico donde las reglas, los 

principios, los recursos y las instituciones interactúan de manera ordenada y por lo 
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tanto, con visión global para que sea efectiva. As²Ӣ, es posible establecer un orden o 

coordinación tanto vertical como horizontal entre el nivel estratégico, táctico y 

operacional donde el largo plazo de las metas estratégicas se articulen con el corto 

plazo de los proyectos. 

Por lo tanto, es importante establecer para el éxito de implementación del Modelo de 

Prospectiva, y Vigilancia Tecnológica, los procesos de coordinación al interior del 

SENA, desde el orden nacional, hasta el cumplimiento de funciones de la base de la 

estructura organizacional de la Institución. (Aciertos y errores) Identificar las variables 

de tipo institucional, y político que no han permitido la implementación correcta del 

Modelo. Entendiendo la Gobernanza, como un proceso dinámico que permita el 

desarrollo social, económico e institucional del SENA. Así como todo el andamiaje 

jurídico que garantice la efectividad, y eficiencia en los quehaceres cotidianos del 

SENA. 

4. DETERMINANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO. 
 

Dicho lo anterior, y estableciendo los actores relevantes que permitieron identificar las 

problemáticas generadas en la implementación del modelo, se establecieron las 

siguientes entrevistas, que fueron realizadas de manera presencial. Los actores 

relevantes están determinados así: 

 

¶ Directivos del orden Nacional 

¶ Directivos regionales 

¶ Centros identificados por el SENA como facilitadores para la implementación del 

Modelo, según los lineamientos generados. 

¶ Centros identificados por los investigadores, según clasificación de 

COLCIENCIAS, a partir de los grupos de Investigación conformados al interior 

de los centros. 

 

Las entrevistas fueron realizadas entre el 1 y el 11 de diciembre. 

 

Bogotá (Presencial) 

 

ü SIGA 
ü SENNOVA 
ü OFICINA DE PLANEACIÓN 
ü OFICINA DE EMPLEO 
ü O. LABORAL 
ü OFICINA REGIONAL - DISTRITO CAPITAL 
ü AGRO ï BIOTROPICAL (Grupo de Investigación) 
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ü ÁGORA (Grupo de Investigación) 
ü CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE 

 
Medellín (Presencial)  
 
ü DIRECCIÓN REGIONAL 
ü CENTRO DEL COMERCIO  

 
Cali (Presencial) 
 
ü DIRECCIÓN REGIONAL 
ü GIDEMP (Grupo de Investigación) 
ü GICTACAB (Grupo de Investigación) 
ü CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA 

 
Cartagena (Presencial) 
 
ü DIRECCIÓN REGIONAL  
ü CENTRO DE FORMACIÓN PETROQUÍMICAS 

 
Bucaramanga (Presencial) 
 
ü DIRECCIÓN REGIONAL  
ü SENNOVA.  

 
Pasto (Presencial) 
 
ü DIRECCIÓN REGIONAL 
ü CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA 

 

Establecidas las entrevistas, se detectaron las siguientes variables: 

 

× Es importante establecer centros con niveles de madurez avanzado. Es decir 

niveles 3, 4, y 5, siguiendo los parámetros establecidos en el modelo ya 

presentado y validado por el SENA. Lo anterior quiere decir, y a luz de los 

resultados generados por la evaluación realizada a los centros, existen 4 que 

podrían ser lo agentes de transformación: 

 

V Gestión Administrativa (Bogotá) 

V Náutica, Fluvial y Portuario (Cartagena) 

V Asistencia Técnica a la Industria (Cali) 

V Tecnologías del Transporte (Bogotá) 
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× El SENA cuenta con una cultura organizacional sólida, lo que permite, siguiendo 

directrices nacionales, determinar unos lineamientos básicos de implementación 

del PVIO, estableciendo procedimientos y procesos claros y pertinentes al 

modelo, así como garantizando la efectividad y eficacia en el proceso. 

 

× Es importante fortalecer los grupos de trabajo, especialmente los grupos de 

investigación, dado que son los agentes primarios en la utilización del PVIO. A 

partir del 2016, los instructores contarán con tiempo disponible para realizar 

procesos investigativos, destinando hasta el 50% del mismo para el mismo. 

 

× Es importante que todos los Centros y grupos de investigación validen 

constantemente la metodología del PVIO, para estandarizar los procesos, y 

generar cultura en el uso del modelo, a nivel 1. Eso permitirá que tanto 

instructores, como investigadores, estudiantes y funcionarios públicos hablen el 

mismo lenguaje. 

 

× Los coordinadores de SENNOVA, a nivel regional, o de centro, deben asumir el 

liderazgo en la implementación del Modelo relacionado con la Prospectiva 

Ocupacional, y la Prospectiva Tecnológica. Con un direccionamiento de la 

Dirección Nacional de SENNOVA. Dado los nuevos lineamientos establecidos 

por el Gobierno Nacional para apoyar procesos de innovación tecnológica, y que 

han sido apropiados por SENNOVA, es importante dotarlo de las herramientas 

jurídicas para la implementación del Modelo. SENNOVA, Cuenta con los 

recursos técnicos, humanos, y económicos para asumir dicha responsabilidad, y 

va en sintonía con sus competencias y deberes de funcionamiento. 

 

× Los demás elementos prospectivos asociados a lo territorial, socio ï económico, 

e institucional deben ser asumidos por la Oficina de Planeación del orden 

Nacional, estableciendo apoyo en las direcciones regionales, para establecer 

procesos de ajustes, seguimiento, y control en la implementación del PVIO. 
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× Una vez establecidos todos los procesos, y existiendo una apropiación del 

Modelo, es importante establecer los lineamientos para la conformación de la 

Unidad de Inteligencia Organizacional. La consolidación del Modelo, será 

garantía para establecer la pertinencia de la Unidad, y la conformación de un 

capital humano al interior del SENA, con las capacidades ya generadas que 

permitan un éxito en la operatividad de la Unidad. 

 

× El SENA carece de una estrategia que afirme a toda su organización entorno a 

una herramienta única tecnológica que les permita aplicar la prospectiva en 

todas sus funciones misionales. Un equipo facilitador colocó los insumos 

necesarios, comenzando por el debate sobre la prospectiva y cómo se aplicaría 

en el caso del SENA. Se construyeron varios escenarios de futuro y los 

resultados preliminares se debatieron en un seminario al que concurrieron 

diversos Directores de Regionales y Sub Directores de Centros de Formación 

Integral del país. El proceso prospectivo continúa. 

 

× La descentralización es real y efectiva a nivel financiero, ya que cada Director 

Regional y Sub-Director de centro es en sí mismo un ordenador del gasto, 

gozando por tanto de autonomía para la ejecución del presupuesto y los rubros 

que le asignan.  

 

× Aun cuando en la práctica no acuden a todo el andamiaje jurídico que les 

facilitaría la realización de sus proyectos, por cuanto está generalizada la 

contratación a través de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y no 

en la aplicación de la Ley 1289 de 2009 por la cual se modificó la Ley 29 de 

1990 referente a la tecnología y la innovación, la cual ven con mayor riesgo de 

imputación de responsabilidad.  

 

× El 28 de enero de 2004 se dictó el Decreto Presidencial 249 por el cual se 

modificó la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA estableciendo 

un sistema jerárquico de áreas o dependencias y funciones que podríamos 

identificar a  groso modo así: Consejo Directivo Nacional, Dirección General, 

Direcciones Regionales y Dirección del Distrito Capital y Centros de Formación 

Profesional Integral.  
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× Todas las dependencias y órganos de la entidad están totalmente 

reglamentadas y han venido emitiendo una serie de actos administrativos que 

han dado lugar a la modificación del mencionado decreto, así como el desarrollo 

del mismo. 

 

×  Lo anterior se evidencia con la creación de los 21 grupos de trabajo que 

componen las áreas misionales (Dirección de Formación Profesional, Dirección 

de Planeación y Direccionamiento Corporativo, Dirección del Sistema Nacional 

de Formación para el Trabajo y la Dirección de Empleo, Trabajo y 

Emprendimiento) como facultad del Director General. 

 

× La propuesta del 2010 en PVIO se fundamentó en identificar una mejor oferta de 

formación, que no estuvo articulada a las funciones misionales y no tenía 

definido un área o dependencia responsable dentro de su estructura, razón por 

lo cual nunca se implementó correctamente. 

 

× Así las cosas, el caso que hoy nos ocupa es acoger de manera legítima el nuevo 

Modelo de PVIO e incluirlo en el marco normativo o normo grama dado por la 

entidad. Dado lo anterior, debemos referirnos a la naturaleza del SENA que se 

enmarca dentro del campo del derecho público y de manera especial, dentro de 

la rama del derecho administrativo que se caracteriza por ser eminentemente 

legislado, no dando lugar a interpretaciones subjetivas de carácter informal.  

 

× Con lo anterior, se quiere señalar que, al ser un establecimiento público del 

orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 

autonomía administrativa, su funcionamiento debe seguir un esquema normativo 

dado por una jerarquía kelseniana que dota de validez y seguridad jurídica todas 

las actuaciones de dicha administración.   
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Fuente: https://teoriaconstitucional2013i.wordpress.com/ 

 

× Conforme a ello, la implementación del Modelo PVIO sólo será validada 

cumpliendo con los principios de eficiencia y eficacia de la administración pública 

siempre y cuando se incorpore como un acto administrativo emanado por la 

autoridad competente.  

 

× Lo que significó que al hacer un estudio concienzudo del normo grama 

institucional y pese a encontrar diversos grupos de trabajo y dependencias que 

conforman el organigrama institucional, no es factible que se pretenda desde el 

nivel inferior introducir el presente modelo por más flexible y adaptable que éste 

sea o aun cuando la base de la entidad posea un alto grado de descentralización 

y autonomía, pues resultaría finalmente al arbitrio de cada Regional y Centro el 

cumplimiento del mismo.  

 

× A manera de ejemplo, la implementación de un procedimiento que 

posteriormente se convierte en herramienta tecnológica para actualizar un 

currículo podría ser modificada o alterada si no viene dado como una directriz 

general. 
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5. INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Es importante entonces, para la implementación adecuada del Modelo, determinar, si 

se establece un acuerdo, o resolución donde quede establecido todo lo relacionado a la 

importancia, la pertinencia, y funcionalidad del Modelo. Es importante aclarar que un 

acuerdo permite que el modelo se convierta en política pública para el SENA, 

generando compromisos mayores, estableciendo competencias específicas, 

permitiendo solidificar el modelo del PVIO a largo plazo.  

 

En relación a la resolución, se manifiesta desde el orden nacional, la posibilidad de 

comenzar la implementación del modelo con unas directrices claras, y pertinentes, pero 

que pueden ser modificadas en cualquier momento, según el éxito o fallas en la 

implementación. 

 

Estos instrumentos deberán contener y ajustar las normas de carácter constitucional, 

legal, reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables al Servicio Nacional de 

Aprendizaje ïSENA-, así como concordarlas con la vigencia de las normas que regulan 

sus actuaciones y articulen en materia de PVIO con el fin de garantizar el desarrollo de 

su gestión, soportar sus planes, programas y procesos, permitiendo identificar y 

consolidar una gestión pública, eficaz, transparente y optimizadora de recursos.   

 
 

INSTRUMENTO 1 
 

ACUERDO No. 

Diciembre 23 de 2015 

 

άtƻǊ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ŀŘƻǇǘŀ Ŝƭ aƻŘŜƭƻ ŘŜ tǊƻǎǇŜŎǘƛǾŀ Ŝ LƴǘŜƭƛƎŜƴŎƛŀ hǊƎŀƴƛȊŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ {Ŝƴŀ ς PVIO del 

{Ŝƴŀέ 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ς SENA 

 

En uso de sus facultades legales y reglamentaria, en especial las conferidas por el numeral 22 del artículo 

3º del Decreto 249 de 2004, y  
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CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 3º del Decreto 249 de 2004, establece entre otras funciones del Consejo Directivo 

bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜƭ {9b!Υ άмΦ 5ŜŦƛƴƛǊ ȅ !ǇǊƻōŀǊ ƭŀ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜ ƭŀ ŜƴǘƛŘŀŘ ȅ ǾŜƭŀǊ ǇƻǊ ǎǳ ŎǳƳǇƭƛƳƛŜƴǘƻΦ  

 

Que se hace necesario implementar la Política de Prospectiva e Inteligencia Organizacional PVIO del 

SENA, conforme a los nuevos compromisos y lineamientos al interior de la entidad.  

 

Que, en mérito de lo expuesto,  

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1º: Expedir las Políticas para la implementación del Modelo de Prospectiva e Inteligencia 

Organizacional PVIO del SENA, el cual se encuentra contenida en el siguiente texto:  

 

PRESENTACIÓN 

El presente documento constituye las orientaciones para la implementación de Políticas de Prospectiva 

para el SENA como respuesta al Documento No. xxx, Bogotá D.C. 2015 del Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle que coadyuva al Plan Nacional de 

Desarrollo de Colombia 2011- нлмп άtǊƻǎǇŜǊƛŘŀŘ tŀǊŀ ¢ƻŘƻǎέ ȅ ŀƭ tƭŀƴ 9ǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻ нлмм -2014 con visión 

2020 de la entidad. El presente documento es adoptado mediante Acuerdo expedido por el Consejo 

5ƛǊŜŎǘƛǾƻ bŀŎƛƻƴŀƭΦ 9ƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά5ŜŎƭŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ tƻƭƝǘƛŎŀǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ aƻŘŜƭƻ ŘŜ t±LhέΣ Ŝǎ ǳƴŀ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ 

que contiene el conjunto de políticas respecto a la prospectiva e inteligencia organizacional en la 

Institución, para asegurar que los servidores públicos orienten su actuar al cumplimiento de los fines 

misionales y del Estado. La implementación de este documento permitirá establecer los pilares o bases 

para realizar los ocho procesos que componen la prospectiva territorial, la prospectiva tecnológica, la 

prospectiva ocupacional, la prospectiva socioeconómica y la prospectiva para toma de decisiones 

estratégicas que agilizaran el quehacer administrativo y académico de la institución, basado en 

procedimientos claros y transparentes que permitirán un mayor desarrollo organizacional. 

 

 



  

 
 19 

 En este sentido, el Modelo de Prospectiva e Inteligencia Organizacional PVIO para el SENA rige para 

todos sus directivos, funcionarios y personal vinculado a la Institución, que hacen parte de la entidad y 

que tienen la responsabilidad de realizar sus objetivos de acuerdo con la Misión institucional.  

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Director General  

 

 

TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

OBJETIVO  

ALCANCE  

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

TÍTULO I: ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN  

1.2 COMPROMISO CON LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS MISIONALES.  

1.3 COMPROMISO CON LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN. 

1.4 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

1.5 RECONOCIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO 

 

TÍTULO II: POLÍTICAS DE LA PVIO 

 

2. POLÍTICAS PARA LA PVIOS DE LA INSTITUCIÓN 

2.1 APLICACIÓN Y RESPONSABLES 

2.2 COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO 
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2.3 COMPROMISO CON LA GESTIÓN 

2.4 COMPROMISO CON LOS PROCESOS MISIONALES 

2.5 COMPROMISO CON LA FORMACIÓN 

2.6 COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN 

2.7 RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

TÍTULO III: ADMINISTRACIÓN DE LA PVIO 

 

3.1 COMITÉ DE POLÍTICAS Y COMPROMISOS DE PVIO 

3.2 PROMOTORES DE POLITICAS DE PVIO. 

 

TÍTULO IV SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PVIO 

4.1 INDICADORES DE PVIO 

 

TÍTULO V DIVULGACIÓN, REGLAMENTACIÓN, MODIFICACIÓN Y VIGENCIA DE LAS POLITICAS DE PVIO 

5.2 DIVULGACIÓN 

 

ARTÍCULO 2º: La Dirección General del SENA, de acuerdo a sus competencias y facultades, definirá los 

demás componentes técnicos y legales del sistema integrado de gestión para el cumplimiento de la 

política nacional de calidad.  

 

ARTICULO 3º: Una vez publicado en el diario oficial, comuníquese el presente Acuerdo a las Direcciones 

de Área y Oficinas de la Dirección General, a las Regionales y los Centros de Formación Profesional del 

SENA. 

 

ARTICULO 5ª: El presente Acuerdo rige a partir del día siguiente al de su publicación en el diario oficial y 

deroga en todas sus partes el Acuerdo 00020 de 2005, así como las demás disposiciones que le sean 

contrarias. 
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en Bogotá, D.C, a los xxx de xxxx de 2016 

 

Xxxxxxx       xxxxxxxxxxx 

Presidente del Consejo     Secretario del Consejo 

 
 
 
 

INSTRUMENTO 2 

 
RESOLUCIÓN No.  

Enero de 2016 

 

άtƻǊ Ŝƭ Ŏǳŀƭ ǎŜ ŀŘƻǇǘŀ Ŝƭ aƻŘŜƭƻ ŘŜ tǊƻǎǇŜŎǘƛǾŀ Ŝ Inteligencia Organizacional del Sena ς PVIO del 

{Ŝƴŀέ 

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA,  

 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en el artículo 4° - numerales 4 y 23 del 

Decreto 249 de 2004 y el articulo 32 del mismo Decreto, y  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante el Decreto 249 del 28 de enero de 2004 se modificó la estructura interna del SENA y se 

reorganizaron las funciones de sus dependencias.  

 

Que el numeral 4 del artículo 4° del Decreto 249 del 28 de enero de 2004, le atribuyo al Despacho del 

Director General, la facultad de dirigir, coordinar y controlar las funciones administrativas y dictar los  
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actos administrativos con miras al cumplimiento de la misión de la entidad, de conformidad con las 

normas legales vigentes. 

 

Que el numeral 23 del artículo 4º y el artículo 32 del Decreto 249 de 2004 señalan como función de la 

dirección General del SENA crear comités, grupos internos de trabajo, permanentes o transitorios y 

definir su composición y funciones. 

 

Que el artículo 10 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones de Planeación y Direccionamiento 

Corporativo. 

 

 

Que en el marco de los principios contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, 

especialmente los relacionados con la eficacia, la economía y la celeridad, encaminados a la innovación 

en la gestión para el mejoramiento de los procesos y resultados, se hace necesario implementar a partir 

de las funciones de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo del SENA y la integración 

interdisciplinaria de los mismos con las demás áreas y niveles organizacionales de la Entidad la adopción 

del Modelo de PVIO. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º: Expedir las Políticas para la implementación del Modelo de Prospectiva e Inteligencia 

Organizacional PVIO del SENA, el cual se encuentra contenida en el siguiente texto:  

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente documento constituye las orientaciones para la implementación de Políticas de Prospectiva 

para el SENA como respuesta al Documento No. xxx, Bogotá D.C. 2015 del Instituto de Prospectiva, 

Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle que coadyuva al Plan Nacional de 

Desarrollo de Colombia 2011- нлмп άtǊƻǎǇŜǊƛŘŀŘ tŀǊŀ ¢ƻŘƻǎέ ȅ ŀƭ tƭŀƴ 9ǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻ нлмм -2014 con visión  

2020 de la entidad. El presente documento es adoptado mediante Resolución expedida por la Dirección  

http://normograma.sena.edu.co/docs/constitucion_politica_1991_pr006.htm#209
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General. 9ƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ά5ŜŎƭŀǊŀŎƛƽƴ ŘŜ tƻƭƝǘƛŎŀǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ aƻŘŜƭƻ ŘŜ t±LhέΣ Ŝǎ ǳƴŀ ƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ ǉǳŜ 

contiene el conjunto de políticas respecto a la prospectiva e inteligencia organizacional en la Institución, 

para asegurar que los servidores públicos orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales y del 

Estado.  

 

La implementación de este documento permitirá establecer los pilares o bases para realizar los ocho 

procesos que componen la prospectiva territorial, la prospectiva tecnológica, la prospectiva ocupacional, 

la prospectiva socioeconómica y la prospectiva para toma de decisiones estratégicas que agilizaran el 

quehacer administrativo y académico de la institución, basado en procedimientos claros y transparentes 

que permitirán un mayor desarrollo organizacional. 

 En este sentido, el Modelo de Prospectiva e Inteligencia Organizacional PVIO para el SENA rige para 

todos sus directivos, funcionarios y personal vinculado a la Institución, que hacen parte de la entidad y 

que tienen la responsabilidad de realizar sus objetivos de acuerdo con la Misión institucional.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Director General  

 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETIVO  

ALCANCE  

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

TÍTULO I: ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 

1.2 IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN  

1.2 COMPROMISO CON LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS MISIONALES.  

1.3 COMPROMISO CON LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN. 

1.4 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

1.5 RECONOCIMIENTO DE GRUPOS DE TRABAJO 

 

 

TÍTULO II: POLÍTICAS DE LA PVIO 
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2. POLÍTICAS PARA LA PVIOS DE LA INSTITUCIÓN 

2.1 APLICACIÓN Y RESPONSABLES 

2.2 COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO 

2.3 COMPROMISO CON LA GESTIÓN 

2.4 COMPROMISO CON LOS PROCESOS MISIONALES 

2.5 COMPROMISO CON LA FORMACIÓN 

2.6 COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN 

2.7 RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE TRABAJO 

 

TÍTULO III: ADMINISTRACIÓN DE LA PVIO 

3.1 COMITÉ DE POLÍTICAS Y COMPROMISOS DE PVIO 

3.2 PROMOTORES DE POLÍTICAS DE PVIO 

 

TÍTULO IV SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PVIO 

4.1 INDICADORES DE PVIO 

TÍTULO V DIVULGACIÓN, REGLAMENTACIÓN, MODIFICACIÓN Y VIGENCIA DE LAS POLITICAS DE PVIO 

5.2 DIVULGACIÓN 

 

ARTÍCULO 2º: REGLAMENTACIÓN. - El Director General, mediante actos administrativos motivados, 

reglamentará la presente Declaración de Políticas de PVIO para el SENA.  

 

ARTICULO 3°: MODIFICACIONES. - El Director General es el único funcionario autorizado para presentar 

ante el Consejo Directivo Nacional, las modificaciones que considere pertinentes a la presente 

Resolución. Las modificaciones introducidas se informarán a la comunidad y a los grupos de interés a 

través de los canales de comunicación institucionales.  

 

ARTÍCULO 4º: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
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ARTICULO 5ª: COMUNICACIONES ESPECIALES. - Comunicar la presente Resolución a la Secretaría 

General, Directores de Área, Jefes de Oficina, Directores Regionales y Su Directores de Centro de la 

entidad, y en especial a los funcionarios xxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE  

Dada en Bogotá, D.C, a los xxx de xxxx de 2016 

xxxxxx 

Director General 


