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Resumen
La reflexión de este artículo se desarrolla a partir de los aspectos históricos y coyun-
turales que contextualizaron el desarrollo de la educación no formal –hoy educación 
para el trabajo y desarrollo humano– mediante una observación histórica realizada al 
Instituto de Programación y Sistemas del Norte Ltda. (Inprosistemas del Norte) en la 
ciudad de Cúcuta (Colombia). Con base en la recopilación y análisis documentales 
de fuentes primarias, secundarias y terciarias, en su mayoría obtenidas en formato 
digital, y en las reflexiones y testimonios de actores claves: fundadores de la insti-
tución, estudiantes y egresados, se construyeron inferencias de espacio y tiempo, 
relacionadas con esta forma de educación en la región, y la comprensión sobre la 
forma como se configuraron las condiciones para su existencia y transformación 
en un nuevo modelo educativo que respondió a las necesidades del momento y a la 
proyección de mano de obra calificada. 

Abstract
This paper is developed from historical and situational aspects that contextualized 
the development of non-formal education, known today as education for work and 
human development, through a historical observation made at “Instituto de Pro-
gramación y Sistemas del Norte Ltda. (Inprosistemas del Norte)” in Cucuta (Colom-
bia). This reflection was based on data collection and documentary analysis of pri-
mary, secondary and tertiary sources, mostly obtained as digital documents; along 
with reflections and testimonies of key stakeholders in this field, such as the found-
ers of the institution, students and graduates. Inferences on space and time related to 
this type of education in the region were made, as well as understanding the way its 
essential conditions and transformation were designed as a new educational model 
which responded to current needs and projection of skilled workforce.
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Introducción
La educación no formal ha sido objeto de po-

cos estudios y se establece como un fenómeno 
aislado y diferente del “universo educativo” (Tri-
lla, 2003). En Colombia, también son escasos los 
estudios para demostrar su rol social, es decir, 
su historia se remite a pocos registros que des-
conocen que “actualmente, el debilitamiento de 
la superestructura que dio origen a la educación 
«formal», ha hecho emerger con mayor fuerza a 
la educación no formal como una práctica legíti-
ma para el tratamiento de diversos temas de rele-
vancia social” (Conforti, 2010, p. 104), y como 
“un tipo de educación intencional, metódica, con 
objetivos definidos” (Reimer, 1975, p. 12). 

La observación permite comprender que la 
educación no formal, en calidad de fenómeno 
social, genera una tensión frente al campo de 
la educación formal, y demuestra que la inmi-
nencia de un cambio en la educación global era 
inevitable para afrontar las nuevas exigencias de 
un mundo más moderno, que tiene implicacio-
nes determinantes en lo social.

La postura anterior se evidencia en la inves-
tigación de Avendaño, Carrillo, García, Henao, 
Manga y Sanjuán (2010), quienes plantean una 
discusión en torno a una formación de un ser hu-
mano coherente con el momento actual que vive 
esta sociedad.

La educación tiende a convertirse en tecni-

cista, siguiendo un paradigma anglosajón que 

solo pretende formar a la persona para el de-

sarrollo de competencias laborales y que deja 

de lado el fin último de la educación: formar 

seres humanos integrales, autónomos, reflexi-

vos, críticos, capaces no solo de asimilar y 

comprender la realidad, sino de transformarla 

(p. 107).

Sin embargo, Cardona, Macías y Suescún 
(2008), Jirón (2008) y Rojas (2007) en sus in-
vestigaciones muestran cómo este tipo de edu-
cación penetró en las sociedades colombianas: 
según estos autores puede afirmarse que su apa-
rición aparentemente se dio de manera contraria 
al sistema educativo formal, y con esa diferencia 
sustancial es posible comprenderla en tanto que 
se trata de un fenómeno social producido por el 
cambio global, aunque está más allá de aquello 
que lo genera.

En este sentido, es importante precisar que la 
educación no formal puede ser pensada como un 
hecho humano cuya huella subsiste en algunos 
acontecimientos histórico-sociales. Se planteó 
desarrollar ese análisis desde el siguiente inte-
rrogante: En el rol que cumple Inprosistemas del 
Norte, ¿cuál es la huella que deja la educación 
no formal en la transformación de la sociedad? A 
partir de esta pregunta se definieron los siguien-
tes objetivos: Analizar el proceso de apropiación 
de la educación no formal en Inprosistemas del 
Norte para hacer visible desde una observación 
histórica, su desarrollo y transformación; carac-
terizar aspectos claves que determinaron su con-
textualización en la región. Finalmente, describir 
esas condiciones que marcaron su apropiación, 
sus alcances y posibilidades.
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Por lo anterior, la investigación delimitó la 

educación no formal como un fenómeno trans-

formador de la sociedad cucuteña, que se evi-

denció en la promoción de generaciones capa-

citadas como da cuenta el devenir histórico de 

Inprosistemas del Norte, que desde finales de la 

década de los 80 del siglo XX, legitima la impor-

tancia del desarrollo educativo de generaciones 

de nortesantandereanos.

De acuerdo con lo planteado, este texto se es-

tructura en tres fases: en la primera, se presenta 

la metodología con la cual se desarrolló la com-

prensión histórica. La segunda fase describe, por 

un lado, hechos históricos sobre el surgimiento 

de la educación no formal para mostrar su apro-

piación en el campo de la educación global, y, 

por otro lado, deriva algunos aspectos muy par-

ticulares sobre este proceso de apropiación, con 

respecto a su desarrollo y transformación en el 

campo de una educación local. La tercera parte 

desarrolla algunas reflexiones finales. 

Metodología

La contextualización de la educación no for-

mal se configura gracias a un trabajo histórico 

donde se intenta reconstruir las condiciones de 

espacio y tiempo en las que se dieron algunos 

hechos que la rodearon, y que llevan a descubrir 

las circunstancias de su surgimiento en la región. 

Esas consideraciones se extrajeron de una obser-

vación histórica, cuya comprensión conceptual 

es hacer que

el conocimiento de todos los hechos huma-

nos en el pasado y de la mayoría de ellos en 

el presente, tiene que ser un conocimiento por 

huellas, […], ¿Qué entendemos, en efecto, 

por documento si no una “huella”, es decir, la 

marca de un fenómeno que nuestros sentidos 

pueden percibir, pero imposible de captar en sí 

mismo? (Bloch, 2001, p. 79). 

Por lo tanto, sustenta este artículo la acepta-
ción de una observación histórica a Inprosiste-
mas del Norte, con la que se pretende abordar la 
comprensión de algunos fragmentos importantes 
de la educación no formal (en adelante ENF) 
como aspectos iniciadores de su transformación 
a educación para el trabajo y el desarrollo hu-
mano (ETDH). Dicha observación histórica co-
mienza revisando las reflexiones de la ENF de un 
grupo de personas1 y el conjunto disponible de 
fuentes primarias, secundarias y terciarias, en su 
mayoría producidas como archivo o documento 
digital, para luego realizar inferencias sobre las 
condiciones de su desarrollo y transformación 
en Cúcuta. La observación histórica permite ex-
plorar desde la universalidad de los hechos hasta 
las condiciones más particulares del fenómeno 
educativo, así: primero se da una mirada global 
de su asentimiento en el campo de la educación. 
Segundo, se contextualiza la apropiación de su 
singularidad a través de la cotidianidad de una 
institución y el entorno sociocultural que la ro-
dea.

1 Representantes importantes de Inprosistemas del Norte, cono-
cedores del contexto en que surgió y se desarrolló como una 
institución de educación no formal, actualmente educación 
para el trabajo y el desarrollo humano.
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Problemática de la ENF

El contexto de la ENF es susceptible de un 

tratamiento histórico exhaustivo dentro de un 

marco global, nacional y regional, ya que “de-

manda la misma seriedad y rigor en la actuación 

pedagógica que la educación formal, a pesar de 

sus peculiaridades” (Sarramona, 1992, p. 9), y 

dado “el componente de valor y el afectivo que 

[de suyo (…)] tiene, [y que] son elementos que 

empiezan a ser apreciados por los diferentes sec-

tores vinculados a la educación general” (Ama-

ro, 1996, p. 1).

Tensiones en torno a la ENF

Basándose un poco en la pregunta “¿Cómo 

se volvieron impensables otras formas masivas 

de educación?” (Pineau, Dussel & Caruso, 2005, 

p. 21), como referente para comprender el rol de 

esta forma de educación y sin pretender hacer 

una crítica de si los autores dieron respuesta o no, 

se busca con ella determinar algunas tensiones 

que giran fuera del “universo educativo” mien-

tras se va señalando que “a la escuela le cuesta 

moverse. [En cambio] la educación no formal 

suele ser más lábil, flexible, versátil y dinámica 

que la formal” (Trilla, 2003, p. 7). Por otro lado, 

“la educación ha sido limitada a escolaridad y 

desafortunadamente descarta o resta importancia 

a otras prácticas, espacios y escenarios sociales 

que son tanto o más importantes para la forma-

ción de las personas” (Buenfil, 1991, citado en 

Pacheco, s. f., p. 1), con las mismas problemáti-

cas de la escuela, barnizadas por la modernidad 

y la tecnología. 

Por ello la educación entra en una problemá-
tica de índole social, capitalista, industrial, tec-
nológica y científica; investigaciones como: “La 
escuela ha muerto”, Reimer (1975); “Un mundo 
sin escuelas”, Illich y otros (1982); la “Des-edu-
cación obligatoria”, Goodman (1976), lo eviden-
cian; y Coombs (1985) lo determinó como “la 
crisis de la educación”. 

Históricamente, el concepto de educación no 
formal, cuyo uso se difunde hacia finales de los 
años 60 y principios de los 70, tuvo su relevancia 
al permitir nominar una amplia y creciente área 
de experiencias y prácticas educativas “más allá 
de la escuela”, frente a la identificación de la cri-
sis de la escuela (Sirvent, Toubes, Santos, Llosa 
& Lomagno, 2006, p. 6).

Por tanto, toma relevancia señalar que la di-
fusión de la ENF es una realidad que devela un 
cambio de paradigma educativo.

La modalidad no formal no es menos impor-

tante que la escuela en la formación de los 

sujetos y coincidimos con Javier Reyes, para 

quien “la educación no formal es importante 

porque integra lo que la escuela tarda o nun-

ca llega a incorporar a sus programas y lo que 

los medios de comunicación ocultan o distor-

sionan (Reyes, 2000, citado en Pacheco, s.f., 

p. 1). 

En otras palabras, “el concepto educación se 
sale de las paredes del salón y llega a todos los 
rincones de la vida del país” (Iafrancesco, 1996, 
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p. 44). Esto permite reflexionar en torno a esas 
tensiones que la ubican o la excluyen del campo 
histórico de la educación local. 

Contexto histórico de la ENF en Cúcuta
Durante el siglo XX en Cúcuta se dio todo 

un proceso histórico de transformación social, 
“bajo las presiones de la dinámica del crecimien-
to económico y los logros organizativos del Es-
tado” (Villaveces, 1998, p. 22), cuya oleada de 
innovaciones tecnológicas, económicas, socia-
les, educativas significó solucionar, acrecentar 
o aparecer problemáticas sociales en la región. 
Esta transformación puede observarse en algu-
nos acontecimientos determinantes para la confi-
guración de una nueva ciudad, que en la segunda 
mitad del siglo XX se encontraba de la siguiente 
manera: 

Situación social
En la época referenciada, Cúcuta presentó un 

crecimiento demográfico similar a la dimensión 
de sus problemáticas sociales. Bonells (2010) 
confirmó que entre 1950 y 2010 la ciudad pasó 
de 100.000 a 1.000.000 de habitantes, y a conse-
cuencia de esa expansión desordenada propia y 
de los núcleos urbanos periféricos se desbordó la 
capacidad de respuesta de los gobiernos locales 
y con ello la gravedad de los problemas de vio-
lencia, pobreza y marginalidad. Esta fue la causa 
más determinante para que se constituyera una 
población con una situación social muy particu-
lar.

La conformación demográfica de Cúcuta es-

taba caracterizada por una problemática social 
de inmigración y migración: “a partir de 1940 
llegaron gentes procedentes de Antioquia, Cal-
das, Tolima, la costa Atlántica y Valle del Cauca, 
para dedicarse a toda clase de actividades, [(…) 
y del mismo departamento de Norte de Santan-
der: la colonia ocañera”, (Ángel, 1990, p. 112) 
El documento RUT Informa (2006) sobre des-
plazamiento forzado en Colombia: “Durante los 
años 70 y 80 Cúcuta fue el lugar de recepción de 
miles de colombianos y otros emigrantes de Sur-
américa que venían deportados desde Venezuela 
por encontrarse en forma irregular en ese país” 
(p. 1); es así que “la ciudad de Cúcuta, importan-
te centro económico e industrial [(…) nacional], 
se ha convertido en ciudad receptora de pobla-
ción desplazada debido a su ubicación geográfi-
ca: en el nororiente de Colombia y en límite con 
Venezuela” (Vega, 2013, p. 85). Este desmoro-
namiento social que en gran parte se debió a la 
economía del momento, la obligó a actuar para 
reconstituirse económicamente. 

Situación económica
“Desde la Colonia la economía de la provin-

cia santandereana giró alrededor de productos 
agrarios” (Correa, 2013, p. 227), por lo que es 
destacable que gracias al cacao y al café, la re-
gión llegó a alcanzar un desarrollo sostenible y 
un crecimiento industrial.

La depresión económica de 1930 hizo que en 

Colombia se replanteara la orientación indus-

trializadora y fue entonces cuando Cúcuta dio 

un viraje en su inicial impulso en aquel ramo 
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para escoger el camino del comercio exterior, 

camino que llegó a su cenit en los primeros 

años de la década de los 80 (Ángel, 1990, 

p. 119). 

El auge y posterior devaluación del bolívar 
forjó unas problemáticas sociales sin preceden-
tes, que han dejado como huella una marcada 
dependencia para la ciudad durante varios años 
debido a que la divisa venezolana se vino al piso 
el 18 de febrero de 1983 cuando se desvalori-
zó un 65 por ciento, pasando de $17,30 a $6; y 
después de eso empezó a sentirse una crisis eco-
nómica (Vargas, 2010). Esa dependencia llevó 
a los sectores sociales más vulnerables a sentir 
los efectos negativos de una sumisión total de la 
economía venezolana, e hizo de Cúcuta una de 
las ciudades con mayor informalidad, “ejemplo 
de ello, se refleja en el comercio ilegal de com-
bustible, cuya actividad afecta el entorno econó-
mico y social de la región” (Mojica & Paredes, 
2004, p. 16).

A partir de entonces el fenómeno incidió en la 
vida de la sociedad cucuteña, y marcó una pauta 
en la reconstrucción social; además, se enfren-
taba a otra problemática de igual importancia: 
la poca formación académica que acrecentó una 
crisis social sin precedentes.

Panorama educativo
Hasta 1920 la educación promedio de los 

cucuteños alcanzaba escasamente la primaria. 
Muy contados jóvenes estudiaban secundaria, 
escasísimos alcanzaban grados universitarios. 

La mayor capacitación que tuvo la juventud de 
aquellos días en sus hogares, fue en la casa del 
comercio, en las fábricas y en los talleres (Ángel, 
1990, p. 122). 

Para el comienzo de la segunda mitad del si-
glo XX, “no existía aún universidad alguna en 
Norte de Santander” (Ararat, 2010, líneas 16-
18). Esto deja ver que para la época había una 
debilidad académica fuerte; sin embargo, en este 
periodo nació la Universidad de Pamplona como 
la primera institución de educación superior; 
dos años después, la Universidad Francisco de 
Paula Santander, en Cúcuta, y años más tarde: 
la Universidad Libre, lo cual dio comienzo a un 
desarrollo académico en la región. Otras insti-
tuciones formadoras empezaron a emerger en 
la ciudad, como: la sociedad “Mutuo Auxilio 
(1962) […], y el Sena. Las instituciones anterio-
res han dado acceso a una creciente población 
estudiantil coincidiendo la ciudad en esto con el 
movimiento general de un país que aspira al de-
sarrollo” (Ángel, 1990, pp. 121-122). 

Un comienzo en formación de conocimientos 
técnicos se observa desde la creación del Cen-
tro de Aprendizaje y Perfeccionamiento, para las 
materias correspondientes a la producción de la 
electricidad en Colombia, hoy Sena, cuya ofer-
ta de estudios era orientada para la asesoría de 
empresas. “Estos estudios crearon en Cúcuta la 
necesidad de llevar la formación profesional a 
las empresas, los bancos y otras entidades como 
el Incora, la Federación Nacional de Cafeteros, 
las Fuerzas Armadas” (García, 1983, p. 67). En 
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19842 nace Inprosistemas del Norte, institución 
que apropió las tecnologías de la época para 
formar al cucuteño en las nuevas tendencias del 
mundo globalizado.

De esta manera, para la segunda mitad del si-
glo XX, Cúcuta empezaba a satisfacer las nece-
sidades de una ciudad en desarrollo con personal 
calificado para el trabajo, cuya modernización 
social hizo rápido el desarrollo científico y tec-
nológico que estaba generando, y como afirma 
Hoyos (1998): “un desarrollo coherente de la 
ciencia y la tecnología no solo es oportuno, sino 
que puede ser imperativo en un momento dado 
para una sociedad” (p. 411), en donde se reco-
noce el surgimiento de la educación no formal 
como un acontecimiento particular que alude a 
la idea de desarrollo progresivo frente a proble-
máticas sociales.

Desarrollo, el gran objetivo de la ENF
Unido a lo anterior se debe tener en cuenta 

que el fenómeno de la pobreza, producto de una 
expansión demográfica descontrolada, una eco-
nomía con una apropiación tecnológica centra-
lizada en unos pocos y una escasa educación, 
devela que “junto a los pobres estructurales apa-

2 Resolución 365/1984, de julio 11. Por la cual se concede una 
licencia de iniciación de labores. De conformidad con lo dis-
puesto del Decreto Nacional 1657/1978, concédase licencia de 
iniciación de labores para los cursos de capacitación en Siste-
mas de Computación, Asesoría y Montaje de Aplicaciones por 
Computador, Procesamiento de Datos-Consejería Universita-
ria al Instituto de Programación, Asesoría de Computadores y 
Procesamiento de Datos (IPAC-DATOS), que al año siguiente 
bajo Resolución Departamental 017/1985, de 5 de febrero, el 
Instituto de Programación, Asesoría de Computadores y Pro-
cesamiento de Datos (IPAC-DATOS) se denominará Inprosis-
temas.

recen los nuevos pobres” (Abdala, 2001, p. 115). 
Esto llevó a replantear otra forma de desarrollo: 
desde cómo el mundo afrontó el fenómeno de la 
pobreza; Escobar (2007) dice:

Esta ‘modernización’ de la pobreza significó 

no solo la ruptura de las relaciones tradiciona-

les, sino también el establecimiento de nuevos 

mecanismos de control. Los pobres aparecie-

ron cada vez más como un problema social 

que requería nuevas formas de intervención 

en la sociedad (pp. 49-50). 

En el contexto histórico que se ha planteado, 
las formas de economía y los problemas demo-
gráficos de la segunda mitad del siglo XX fueron 
algunas de las causas determinantes de la pobre-
za en Cúcuta: “A partir de la década de los 50, 
en Cúcuta al igual que las ciudades capitales, se 
iniciaron una serie de transformaciones que in-
cidieron en un considerable aumento de su po-
blación y en un desigual desarrollo urbanístico” 
(Cámara de Comercio de Cúcuta, 2000, p. 135). 
También ha sido “afectada por una profunda cri-
sis económica, [puesto que] han llegado por años 
miles de migrantes regresados de Venezuela no 
como deportados, sino como desempleados” 
(RUT Informa, 2006, p. 1). Esta observación 
histórica y particular del fenómeno de la pobreza 
permite identificar cuál era el sujeto que estaba 
germinándose en la segunda mitad del siglo XX, 
y cómo la sociedad debía tratar dicho fenómeno. 

El tratamiento de la pobreza permitió a la so-

ciedad conquistar nuevos territorios […]. Por 
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consiguiente, la administración de la pobreza 

exigía la intervención en educación, salud, 

higiene, moralidad, empleo, la enseñanza de 

buenos hábitos de asociación, ahorro, crian-

za de los hijos, y así sucesivamente (Escobar, 

2007, p. 50).

Y como extensión a dicho fenómeno se esta-
ban sumando “los desafíos emergentes de la re-
volución tecnológica y la globalización” (Brun-
ner, 2000, p. 3). Esto se explica entre otras razo-
nes por la carencia de una educación que diera 
cuenta, por una parte, de la necesidad de formar 
a corto plazo a un hombre competente para los 
nuevos trabajos, y, por otra, la de apropiar las 
tecnologías como herramientas de apoyo para al-
canzar el desarrollo. Por ello “en América Latina 
el término No formal se consideró como una al-
ternativa para potenciar el desarrollo, de ahí que 
se asociara con discursos de atención a la pobre-
za” (La educación no formal, s.f.)

La ENF, un puente para apropiar la tecnolo-
gía y alcanzar el desarrollo

Desde la educación, la tecnología puede in-
terpretarse como un factor de transformación de 
ciertos aspectos de la cotidianidad en que vive el 
sujeto y la sociedad. 

En este contexto, la tecnología se asocia con 

nosotros y nos lleva a cotas más altas de eje-

cución proporcionándonos la posibilidad de 

alcanzar nuevas destrezas que solos no hu-

biéramos conocido. El socio tecnológico nos 

cambia e incluso nos divide severamente entre 

los que tienen acceso habitual a la tecnología 

y los que no la tienen (Barbera, 2005, líneas 

15-49).

Para la segunda mitad del siglo XX, la tec-

nología de la mano con la industrialización, ur-

banización, modernización, educación y globali-

zación, penetraron todas las estructuras sociales 

del país, con la consiguiente incidiencia en cam-

bios de orden social y económico, por ejemplo: 

nuevos empleos implicaron novedosas maneras 

de hacer las cosas, y, por ende, nuevas formas de 

saber, enseñar y aprender.

La lucha por una educación más positiva, más 

relacionada con la tecnología y con las nue-

vas fuentes de riqueza, abiertas por la indus-

tria, debía romper una concepción del mundo 

ordenada rígidamente por una fuerza superior 

que impedía toda intervención, toda transfor-

mación y todo salto (Molano 1984, citado en 

Díaz, s.f., p. 7).

Por lo tanto, hay que entender que: “el discur-

so se configuró alrededor de las necesidades del 

desarrollo, de la transferencia tecnológica y de la 

complejidad de las actividades económicas que 

requerían diversos niveles de profundidad de las 

competencias y habilidades” (Jirón, 2008, p. 18), 

o desde la determinada “crisis de la educación 

y la necesidad de afrontar tal crisis mediante la 

aplicación de elementos tecnológicos, en su do-

ble acepción, como productos y como procesos” 

(Martínez, Noguera & Castro, 2003, p. 133). 
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Paralelamente, en las últimas décadas se ob-

serva un desajuste entre la rapidez con que 

las tecnologías y los cambios que en ellas se 

producen se incorporan a distintos niveles de 

la sociedad, constatándose al mismo tiempo 

la lentitud con que la educación las incorpo-

ra y se adapta a dichos cambios (Cardarelli & 

Waldman, 2009, p. 1).

Por ello la ENF puede ser entendida como un 
mecanismo social de control a las consecuen-
cias que el cambio global de las dinámicas del 
desarrollo trae a la sociedad, y definida como 
“cualquier actividad educativa organizada fuera 
del sistema formal establecido –tanto si opera in-
dependientemente o como una importante parte 
de una actividad más amplia– que está orienta-
da a servir a usuarios y objetivos de aprendiza-
je identificables” (Coombs, Prosser & Ahmed, 
1973, citado en Pastor, 2001, p. 527). Dentro de 
estas determinaciones, y “la que se ofrece con 
el objeto de complementar, actualizar, suplir co-
nocimientos y formar, en aspectos académicos 
o laborales” (Prolibros, 1994, p. 53), el trabajo 
es una de las actividades más calificadas que 
el hombre realiza y que rápidamente se mues-
tra como una consecuencia de la modernización 
constante que genera el cambio global en el de-
sarrollo social.

Formación para el trabajo desde la ENF
En el plano de la educación, el trabajo deja de 

ser incipiente, y pasa a ser un proceso de cons-
trucción y mejoramiento continuo, es decir, de-
sarrollar una determinada labor implica hoy día, 

primero, alcanzar un conocimiento idóneo sobre 
cómo debe realizarse y segundo, perfeccionar 
continuamente dicho proceso. Lo anterior per-
mite preguntarse, ¿por qué una educación para 
el trabajo fuera de la escuela?

 
Uno de los principales defectos de esta orien-

tación es que son muchos los jóvenes de ambos 
sexos que se ven excluidos de la enseñanza antes 
de haber conseguido una titulación reconocida 
y, por lo tanto, en una situación desesperante, 
puesto que no cuentan ni con la ventaja de una 
titulación ni con la compensación de una forma-
ción adaptada a las necesidades del mercado de 
trabajo (Delors et al., 1996, p. 34).

Para que se dé un crecimiento exponencial en 
el desarrollo total de un país, se necesita abaste-
cer sus estructuras sociales con personas capa-
citadas, lo que deja claro que la ENF debe ser 
expandida de tal forma que se pueda proporcio-
nar una demanda creciente, continua y cambian-
te para los nuevo empleos; Delors et al. (1996) 
refieren que “es primordial seguir e incluso 
preceder los cambios tecnológicos que afectan 
permanentemente a la índole y organización del 
trabajo” (p. 77). 

El contenido de las ocupaciones cambia de 

continuo, sobre todo en estos tiempos de re-

volución tecno-científica. Así que los traba-

jadores necesitan mantener al día sus cono-

cimientos, y que el sistema educativo ha de 

estar diseñado para responder a esa necesidad 

(Gómez, 1998, p. 184).
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Esta mirada al trabajo en la nueva sociedad 
inició un proceso de cambio, que hizo gestar una 
nueva forma de educación: la educación más allá 
de la escuela y el mercado laboral, en cuanto a 
la formación para el trabajo en un marco de pre-
carización del empleo, subempleo y desempleo 
(Sirvent, citado en Sirvent et al., 2006). 

Delors et al. (1996) asienten que:

En consecuencia, ya no es posible pedir a los 

sistemas educativos que formen mano de obra 

para un empleo industrial estable; se trata más 

bien de formar para la innovación personas ca-

paces de evolucionar, de adaptarse a un mun-

do en rápida mutación y de dominar el cambio 

(p. 78). 

De la educación no formal a la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano

En la entrevista personal realizada al direc-
tor general de Inprosistemas Tomás Wilches 
(2013a), se resalta una revelación de la expre-
sión: “Afortunadamente ya del léxico colom-
biano está saliendo esa palabra despectiva, 
educación no formal”. En lo que se refiere a la 
denominación de educación no formal, Wilches 
deja claro que la educación no se puede entender 
como algo que acontece solo a través de institu-
ciones de índole formal; todo proceso que impli-
que la formación o preparación de un sujeto para 
mejorar sus condiciones de vida, necesariamente 
involucra el acto de educar, por tanto, la forma-
ción adquirida dentro de este tipo de educación 
tiene ese carácter de acción educadora inherente 

a toda institución, persona u organización, pues 
la educación se ha evidenciado como un proceso 
que surge de las realidades y los cambios socia-
les.

En este sentido, se puede decir que la trans-
formación de la ENF a ETDH tiene que ver con 
lo que se ha venido debatiendo, y con implícitos 
que trae el cambio global en la vida diaria de los 
hombres, en concreto, esa forma de educación 
es un proyecto social que se hace cargo de los 
problemas del trabajo y del desarrollo. “Por lo 
tanto, es comprensible que una reestructuración 
fuera diseñada y puesta en marcha mediante la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Hu-
mano y el Sistema Nacional de Formación para 
el Trabajo” (Cardona, Macías & Suescún, 2008, 
pp. 54-55). “La denominación de Educación no 
formal fue reemplazada por Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, por el Art. 1 de 
la Ley 1064 de 2006” (Decreto 114/1996); (De-
creto 4904/2009).

Instituto de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano “Inprosistemas del Norte”

En las circunstancias planteadas, Cúcuta ne-
cesitaba una efectiva fuerza de acción social que 
le permitiera construirse nuevamente; por ello 
entre las décadas de los 80 y 90 del siglo XX 
surgen en la ciudad un gran número de institu-
ciones educativas que impartían una formación 
técnica a corto y largo plazo, es decir, todos estos 
estamentos educativos tenían como tarea formar 
al pueblo para hacerle comprender que la región 
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tiene recursos con los cuales se puede generar 
progreso; un claro ejemplo de esa clase de ins-
titución es Inprosistemas del Norte, que se ha 
mantenido en la esencia de formar en el pueblo 
cucuteño conciencia por lo que se tiene, y esto 
es evidente cuando su director deja claro que “lo 
que nosotros necesitamos es creer en nosotros a 
través de la educación” (Wilches, 2013a). 

Inprosistemas del Norte, institución de ENF 
emergente en ese momento histórico, como en-
tidad que hizo la diferencia entre el gran núme-
ro de entidades oferentes, se encargó desde sus 
inicios de jalonar el desarrollo de la ciudad con 
base en la formación de su gente. Corrobora lo 
dicho el hecho de que:

 Para finales de 1992, el número de estudian-
tes era aproximadamente de 1250, con un equi-
po de 50 docentes idóneos, que orientaban a los 
aprendices de cuatro programas a saber: Análisis 
y Programación de Computadores, Contabilidad 
Sistematizada, Secretariado Ejecutivo Sistemati-
zado y Electrónica y Comunicaciones (Figueroa, 
2013, p. 20).

Respecto a esa afirmación, la observación 
histórica hecha confirma que la tecnología fue el 
factor influyente en la consolidación de este tipo 
de educación, y el elemento esencial que permi-
tió construir a Inprosistemas del Norte. 

La ciudad vivía una especie de júbilo por 
la apropiación del computador. Esta tecnología 
deja de ser uso exclusivo de grandes empresas y 

oficinas de la ciudad, y se convierte en un apa-
rato alcanzable para todos. En los jóvenes recién 
graduados era imprescindible (o al menos así lo 
veíamos), estudiar y formarse en algo referen-
te a los computadores; el PC estaba invadiendo 
el mundo, y las oportunidades laborales estaban 
en carreras técnicas o profesionales relaciona-
das con los sistemas y los computadores (Sáenz, 
2013s).

Años más tarde se estableció como una insti-
tución que siempre ha promovido la ETDH. Se 
puede decir que la transformación de la ENF en 
Colombia, no solo se evidencia en lo planteado 
por la Ley 1064/2006 (Ministerio de Educación 
Nacional, 2006), por la cual se dictan normas 
para el apoyo y fortalecimiento de la educación 
para el trabajo y el desarrollo humano estableci-
da como educación no formal en la ley general 
de educación, sino también bajo lo reglamen-
tado por el Decreto 4904/2009 (Ministerio de 
Educación Nacional, 2009), que obedece a las 
situaciones ya planteadas, en lo que se refiere a 
esta forma de educación como un proyecto so-
cial que atiende los problemas del trabajo y del 
desarrollo. “Por lo tanto, es comprensible que 
una reestructuración fuera diseñada y puesta en 
marcha mediante la Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano y el Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo” (Cardona, Macías & 
Suescún, 2008, pp. 54-55). 

La educación que se imparte en Inprosiste-
mas del Norte tiene claro cuán necesaria es una 
formación del pueblo “para el trabajo y el desa-
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rrollo humano” (Inprosistemas del Norte, 2009, 
p. 7), y “toda institución de educación superior 
debe hacer proyección social” (Durán, 2013e), 
para que sea partícipe de cambio, generadora de 
nuevas formas de vida y de una nueva región, 
como recalca Wilches (2013c): “Inprosistemas 
del Norte definitivamente ha sido un pilar funda-
mental de desarrollo en la región, no solo desde 
su propia intención de formar con crecimiento 
y acorde con todo lo que demanda la formación 
para el trabajo y el desarrollo humano”.

“El considerable aumento de la oferta de 
educación fuera del sistema escolar, responde a 
la demanda de diversidad que se manifiesta en 
todas las sociedades y permite seguir trayecto-
rias educativas variadas” (Delors et al., 1996, 
p. 124). Wilches (2013b) afirma al respecto que 
“Inprosistemas tuvo esa visión inclusive desde 
los inicios, en un contexto económico y social en 
donde no se veía mucho la tecnología, (…) en-
tonces, desde [la] especialización en sistemas le 
ha apuntado siempre a la tecnología”; esto “lleva 
a pensar que debemos preparar técnicos para la 
región y el país, pero con mentalidad y proyec-
ción internacional” (Inprosistemas del Norte, 
2009, p. 10). A la vez Wilches (2013d) afirma 
que “el desarrollo de una región va de la mano 
con el desarrollo de la innovación tecnológica: el 
manejo de la tecnología, las comunicaciones, la 
información, que son en esencia una base funda-
mental, un acicate para el desarrollo”. 

Además, se mira que la población está bajo 
múltiples factores psicosociales: presión de los 

actores del conflicto, desplazamientos, tensiones 
y persecución por parte de los grupos al margen 
de la ley, violencia, narcotráfico y unas relacio-
nes intrafamiliares altamente violentas; todo este 
panorama, más las condiciones de vida en nive-
les de pobreza se convierte en todo un escenario 
para la construcción de políticas de desarrollo y 
recuperación del tejido social, un escenario para 
el ejercicio académico de diferentes áreas de la 
ciencia y un gran reto para las nuevas generacio-
nes de profesionales (Inprosistemas del Norte, 
2009, p. 16).

Discusión y conclusiones
Desde un punto de vista histórico, la ENF 

tuvo en Colombia unos efectos transformado-
res dentro del campo educativo local, por lo que 
fue considerada como una ETDH que enfrenta 
el problema global de “satisfacer la demanda 
social de educación” (Trilla, 2003, p. 15). Sin 
embargo, hubo otros aspectos que coadyuvaron 
a que se consolidara esta nueva educación en la 
ciudad. En primer lugar, la actitud regionalista 
de un grupo de personas que veían otra alterna-
tiva de solución a la crisis económica de la re-
gión fronteriza; y en un segundo lugar se marca 
como el hecho de más fuerza para comprender 
la contextualización de la ENF, que sigue sien-
do preocupación mundial: la formación a corto 
plazo para las nuevas necesidades surgidas del 
desarrollo de la región, el empleo. 

La brecha entre trabajo y formación para el 
trabajo es, en efecto, el resultado de muchos fac-
tores más o menos comunes al mundo o al tercer 
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mundo. Entre dichos factores interactuantes se 
cuentan: (a) la revolución tecnológica y su im-
pacto espectacular sobre el contenido de todas (o 
casi todas) las ocupaciones; (b) la insuficiencia 
del crecimiento económico para reducir el de- 
sempleo y absorber la fuerza de trabajo subcali-
ficada o de calificaciones obsoletas; (c) la inevi-
table lentitud de los procesos de cambio educati-
vo; (d) el credencialismo proverbial de América 
Latina, con su abundancia de “licenciados” o 
“doctores”, y, (e) el ya examinado mecanismo 
de ajuste institucional a un mercado que no es el 
de trabajo (Gómez, 1998, p. 191).

De acuerdo con el planteamiento de Gómez, 
y comparándolo con la contextualización refe-
rida en este escrito, estos factores siguen sien-
do la causa para que la ETDH continúe siendo 
producto de una revolución social, que no está 
enclaustrada solo en una práctica eminentemen-
te política, sino que emerge propiamente de las 
necesidades muy inmediatas y próximas de lo 
social que se generan por el constante cambio 
global.

Esta síntesis, trata del comprender el lugar 
que ocupa Inprosistemas del Norte en la pobla-
ción cucuteña en la medida en que su acción so-
cial y educativa se propaga entre los diferentes 
estratos sociales de la región, pues su interés 
va más allá de un beneficio lucrativo: se trata 
de construir un sujeto, un obrero o trabajador 
dentro de lo teórico-práctico, lo social, cultural 
e innovador, es decir, la preparación de estudian-
tes competentes para el mundo empresarial. Las 
nuevas orientaciones de Inprosistemas del Norte 

reflejadas en sus actores “invita” a la participa-
ción, discusión, contribución y formación de la 
gente norte-santandereana, una tierra que tiene 
mucho que aportar a ese desarrollo regional y 
nacional.

Inprosistemas del Norte, por su ubicación 
geográfica, flexibilidad en horarios académicos 
y costos, es una importante opción para los ha-
bitantes de esta región del país, que por sus ac-
tividades económicas, laborales y personales no 
han podido realizar estudios o actualizar conoci-
mientos en concordancia con las nuevas tecnolo-
gías (Martínez, 2013m).
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