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Resumen
Se define la trayectoria educativa como la serie de 
sucesos con una índole educativa, ya sea formal o 
informal, que construyen a cualquier individuo y que, 
a su vez, tienen una influencia en su preparación 
y desempeño laboral o su cargo profesional. La 
trayectoria hace referencia a las diferentes etapas que 
vive el individuo después la finalización de su formación 
en una determinada profesión o al ser insertado en una 
actividad laboral u oficio. Los estudios de trayectoria 
académica y laboral se han constituido en una opción 
metodológica que permite describir con mayor 
profundidad las condiciones de los egresados en su 
desarrollo laboral que son ofrecidas en el mercado de 
trabajo. El objetivo del presente estudio es analizar las 
trayectorias educativas de los egresados. La mayoría 
de los egresados desarrolla una sola función, como es 
la de trabajar, pocos fueron los egresados que ocupan 
la mayor parte del tiempo en desarrollar actitudes 
simultáneas en su ámbito profesional.

Palabras clave: Trayectorias educativas, laboral, 
ocupacional, carrera, movilidad, mercado de trabajo.
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Abstract
The educational trajectory is defined as the series of 
events with an educational nature, whether formal or 
informal, that build any individual and that, in turn, have 
an influence on their preparation and job performance 
or their professional position. The trajectory refers to 
the different stages that the individual lives after the 
completion of their training in a certain profession or 
when they are inserted in a work activity or trade. The 
studies of academic and labor trajectory have become 
a methodological option that allows to describe 
in greater depth the conditions of the graduates in 
their labor development that are offered in the labor 
market. The objective of this study is to analyze the 
educational trajectories of the graduates. Most of 
the graduates develop a single function, such as 
working, few were the graduates who spend most of 
their time developing simultaneous attitudes in their 
professional field.

Keywords: Educational Trajectories, Labor, 
Occupational, Career, Mobility, labor market.
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INTRODUCCIÓN

La trayectoria se refiere al campo de la educación y al mercado laboral. Estas son 
las distintas etapas por las cuales atraviesa cualquier individuo después de com-
pletar la educación superior en una profesión en particular o después de iniciarse 
como profesional en su oficio o cualquier otra actividad laboral. Por lo que co-
rresponde al aspecto profesional, económico o social. Autores como Buontempo 
(2000) enfatizaron que la vida personal acontece en tiempos históricos y en los 
espacios sociales como un viaje con una serie de posiciones de estatus social, las 
cuales significan una reestructuración/reproducción de su riqueza, mencionando 
el aspecto económico.

Vargas (2000) conceptualiza a la trayectoria como “la sucesión de actividades de 
desarrollo que implican una educación formal e informal, una formación y una 
experiencia laboral idóneas que conducen al individuo a puestos de mayor je-
rarquía” (p. 3). Básicamente, la serie de etapas en las cuales un individuo pasa 
por distintos cargos laborales o actividades a nivel profesional, de esto, procede 
según la manera recibida y una combinación de los aspectos sociales individuales 
y globales. Entre estos se podrían destacar las condiciones en que se encuentra 
el mercado de trabajo, los antecedentes familiares, el género, el momento social, 
del egreso o su primer empleo. Estos puntos podrían permitir una explicación de 
diferentes aspectos de su movilidad, entre estos, la económica, laboral y social 
(Vargas, 2000). 

Por su parte, Mauro (2004) sostiene que: 

"las trayectorias se construyen a través del tiempo y no siguen una 
linealidad y según la experiencia biográfica, el momento del ciclo de 
vida, las condiciones y oportunidades ofrecidas por el mercado de 
trabajo, la percepción de los límites y potencialidades personales, y 
los cambios sociales y culturales". (p. 16) 

El término “trayectoria” hace referencia a las diferentes etapas que el individuo 
vive después de analizarse su formación en una determinada carrera o profesión, 
o al ser insertado en una actividad laboral u oficio. Buontempo (2000) ha seña-
lado “que la vida de cada individuo tiene su transcurrir en un tiempo histórico y 
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con un espacio social, como un trayecto con una sucesión de posiciones sociales 
que implican cierta reconversión /reproducción de su capital patrimonial”. (p., 53)

Un programa de formación académico de grado nace de necesidades contextua-
lizadas en una determinada sociedad que está buscando las mejores condiciones 
de vida de todos sus ciudadanos. El Estado entrega y vigila la oferta de esos pro-
gramas a las instituciones de educación superior y juntos hacen esfuerzos porque 
se logren las metas que pretenden satisfacer a través de los graduados al desa-
rrollarles sus competencias para asumir los retos que encuentran en el mercado 
laboral (Ford y Umbricht, 2016).

Por lo tanto, elaborar un estudio de los avances que los egresados de una institu-
ción educativa han realizado después de graduarse sobre sus aspiraciones, mo-
vilidad laboral, prestigio laboral, el sello de la IES de egreso, la profesión elegida y 
su satisfacción personal, contribuyen al mejoramiento permanente de la oferta, a 
seguirles brindando oportunidades para mejorar sus desempeños mediante edu-
cación continuada y el reforzamiento profesional (Finnie et al., 2018).

5.1 METODOLOGÍA
Para alcanzar lo propuesto en el presente capítulo relacionados con las trayec-
torias educativas se realizó para el presente un estudio de carácter cuantitativo 
no experimental (Hernández, 2014), ya que se trató de un estudio basado en una 
encuesta, para el abordaje de las variables presentes en el mismo se tomaron las 
de carácter laboral, educacional, capital relacional, entre otras que permitieron 
dar cuenta de las grandes transformaciones que son generadas en la experiencia 
de vida que tuvieron un grupo de egresados de la UNAD, en virtud de su gran 
transformación universitaria.
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5.2 TRAYECTORIAS EDUCATIVAS – 
LABORALES
Se define la trayectoria educativa como la serie de sucesos con una índole edu-
cativa, ya sea formal o informal, que construyen a cualquier individuo y que, a su 
vez, tienen una influencia en su preparación y desempeño laboral o su cargo pro-
fesional. Esta relaciona mediante el análisis los lugares de formación académica 
con el recorrido laboral que ha tenido el sujeto a investigar. Estas personas que 
se examinan se encuestan cuando son estudiantes, siendo esto la primera etapa. 
En la segunda etapa se realiza este mismo sondeo siendo egresados (Magendzo 
y González, 1998); o simplemente, como egresados que se les cuestiona sobre su 
etapa y proceso académico (Jiménez, 2005).

El análisis de las situaciones con base en estas investigaciones permite una va-
loración del individuo como estudiante y como egresado, lo cual amplía la infor-
mación de las indagaciones. Un ejemplo sobre esto es realizado por Magendzo y 
González (1998), quienes toman como muestra a un grupo de egresados de bachi-
ller en tres sectores conocidos en Santiago de Chile, con el fin de hacer un análisis 
del cumplimiento a sus expectativas de carácter laboral y explicar el corrido edu-
cativo laboral que han tenido. En él se pudo hacer una relación del manejo de los 
jóvenes egresados sobre los factores que se evaluaron y el grado de permanencia 
que le atribuyen, esto con el fin de demostrar la veracidad desde una perspectiva 
psicológica de un modelo cognitivo y cultural que explique el éxito o fracaso entre 
los sujetos evaluados. Para tal fin usaron la llamada teoría de la atribución, que 
explica ciertos comportamientos de personas con base en acontecimientos de 
su vida.

El concepto de carrera profesional está cediendo espacio al de “trayectoria pro-
fesional”, que hace referencia a un contenido muy continente, además íntegro, 
que tiene un buen horizonte y gran alcance en el tiempo mucho más prolongado.
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5.3 LOS MOMENTOS DE 
TRANSICIÓN
El concepto de “transición” ha sido vinculado al enfoque de curso de vida y se 
concibe como un proceso por el cual una persona recorre varias etapas sociales 
que son clave, como es terminar su escolaridad, su primer ingreso al trabajo, ha-
cer el paso de emancipación del hogar familiar, iniciar una relación con su pareja 
y, por último, la llegada de los hijos. Esta representación tiene como punto de par-
tida dos supuestos: el primero es el proceso de integración con el aspecto social y 
de un modelo normativo, en el cual los eventos descritos de la vida anteriormente 
tienen un orden, una secuencia y un tiempo (Jacinto y Dursi, 2010).

Para Boado (1996), la trayectoria que tienen los sujetos en el mercado de trabajo 
se ve influenciada por diversos momentos de la vida, a los cuales le denominó 
“transiciones” y que le permitieron hacer un estudio de la estructura socio-ocu-
pacional para analizar el efecto de la exclusión o permeabilidad de esta. Lo ante-
rior permite construir la trayectoria de los egresados que es entendida como el 
recorrido que estos hacen de acuerdo con tres transiciones: el acceso al primer 
puesto que puede considerarse estable, el empleo a los diez años y el cargo labo-
ral actual (Valle y Barrón, 2001).

La decisión de carrera y el primer empleo laboral se convierten en aspectos de-
terminantes para que el egresado tenga un buen arranque en su trayectoria; su 
recorrido laboral y su vigencia en su puesto de trabajo, son los factores que se 
conjugan en las decisiones independientes del sujeto, además se suman a ellos 
factores externos, los cuales llevan a diferentes trayectos laborales u ocupaciona-
les de mayor éxito o fracaso a nivel profesional (Jiménez, 2005).

Por otro lado, Bountempo (2000) conceptuó que los puntos que han sido más 
importantes en las trayectorias laborales son dos momentos primordiales: el ini-
cio de su recorrido laboral o también su primer puesto de trabajo, incluyendo la 
vigencia que tiene en el mercado laboral. El autor hace mención que un recorrido 
laboral puede tener una serie de etapas que son estables e inestables y que tie-
nen como fin primordial ser una especie de parámetros para poder determinar el 
proceso o estancamiento del profesional, al igual que su continuidad o suspen-
sión que tenga en las trayectorias laborales.
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5.4 DIMENSIONES DEL IMPACTO  
DE LAS TRAYECTORIAS 
La inspección de varios informes de estudios sobre las trayectorias facilitó la iden-
tificación de diversas variables a partir de las cuales se pueden analizar los dife-
rentes recorridos hechos por cada ser humano en el mercado de trabajo. Esto 
permitió clasificar dimensiones de impacto que pueden caracterizar diversas 
trayectorias o recorridos, como la inserción laboral, la práctica profesional, las 
condiciones laborales y las etapas del desarrollo profesional, por ejemplo. Lo que 
permite observar distintas partes que ofrece el mercado de trabajo a los sujetos 
y que, dependiendo de cómo se haga, guían al estancamiento o al éxito como 
profesional.

5.5 INSERCIÓN LABORAL 
Los procesos y momentos de los cuales tienen acceso los egresados al mercado 
de trabajo son severamente determinantes para su recorrido laboral, teniendo en 
cuenta la coincidencia de distintos factores que determinan el rumbo de una tra-
yectoria laboral naciente, donde entra en acción las elecciones de algún individuo 
con base en la desenvoltura de su capital social y cultural.

Existen mecanismos a partir de los cuales los titulados de alguna carrera profesio-
nal acceden al mercado de trabajo. Este tipo de mecanismos orientan las activi-
dades profesionales y condiciones laborales de una manera indirecta.

5.6 MECANISMOS RELACIONALES 
O CAPITAL RELACIONAL
Engloban las redes sociales pertenecientes a algún individuo y las relaciones per-
sonales de este, que pueden variar en calidad y cantidad en mayor o menor medi-
da a la persona que las usa. Los vínculos de tipo familiar o de amistad se manipu-
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lan más en los primeros empleos, esto debido a la cercanía de los sujetos, además 
que las redes de los amigos y de las personas que conocen se convierten en el 
mecanismo por el que se accede a su ocupación actual dos de cada tres de los 
empleados en el mundo laboral, de acuerdo con la información de Boado (1996).

En esta clase de mecanismo los sujetos acceden a algún empelo pero las rede 
sociales funcionan como una herramienta de movilidad, la cual asciende gra-
dualmente en varias ocasiones. Según Boado (1996), en gran parte actúan como 
asignadores de mano de obra en rangos laborales, equivalentes a su origen y de 
las acciones que realizan los individuos depende de un trayecto ascendente en el 
recorrido laboral. 

5.7 LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
DE LOS EGRESADOS Y LA ETAPA 
DE DESARROLLO
Según Guevara (1976), el concepto de práctica profesional fue creado exclusiva-
mente para hacer un esclarecimiento de las características que tiene el rendi-
miento profesional de algún individuo en un contexto determinado. Se le conside-
ra una práctica colectiva correspondiente a la fragmentación social, y, con base 
en esto, hay diferentes prácticas de índole profesional que viene a causa del oficio 
que cumplen aquellas en la acumulación del capital (Díaz, 1992). Por otra parte, 
se puede considerar como el conjunto de actividades o labores de un campo de 
acción, siendo este proceso relativamente independiente con respecto a los en-
foques y posibilita el acto de transferencia de las actividades.

Con relación a esto, la práctica a nivel profesional podría considerarse en térmi-
nos de ocupación profesional en su medio laboral hasta la manipulación ordena-
da de los campos disciplinarios. Por otro lado, Glazman y Figueroa (1991) deter-
minaron el concepto 

"de la especificación de las actividades de trabajos exclusivamente 
de la carrera. Según los autores, esta práctica profesional tiene dos 
dimensiones: una de estas se refiere al tipo de actividades que re-
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quiere la demarcación del campo de acción de la especialidad que 
ejerce y otra que comprende el nivel de comportamiento que ha al-
canzado el egresado". (p., 78)

Figura 1. Tareas realizadas
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Fuente: elaboración propia.

En algún momento las tareas que realizaban los profesionales guardan una es-
trecha relación en torno a lo que venían desarrollando para las perspectivas. La 
puntuación arrojó un acercamiento a las necesidades de cumplimiento en sus 
objetivos, como se evidencia en los aspectos cualitativos que ellos responden, 
guardando una estrecha relación con los compromisos que iban desarrollando 
en su formación. Es notorio un vacío en un 83,33 % de su respuesta.

En el inicio de la carrera se ven implicados diversos procesos de socialización y 
el desarrollo de habilidades; en ella el trabajo está centrado en tareas que son 
rutinarias y técnicas. En este momento es difícil hacer una demostración de la 
competencia profesional, ya que el aprendizaje formal resulta ser irrelevante y el 
conocimiento disciplinar es insuficiente en la resolución de problemas (Vargas, 
2000). El 62 % de los egresados Unadistas, que corresponden a los 15.538, recono-
cen la utilidad que ha sido para su trabajo todos los conocimientos, habilidades 
y destrezas aprendidas y adquiridas durante su proceso de formación y solo un 
0,3 % afirma que no han sido de utilidad.
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Figura 2. Conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en su carrera
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Fuente: elaboración propia.

En la carrera media se van adquiriendo conocimientos tácitos pasando de tareas 
específicas a puestos de trabajos que tienen un mayor nivel y profundidad; en 
ella es propicia la movilidad vertical para quienes desarrollan habilidades y com-
petencias técnicas y sociales (Vargas, 2000). “Los seres humanos poseen niveles 
jerárquicos medios y algunos altos, tienen la capacidad de realizar funciones más 
especializadas, se desarrollan mecanismos relacionales y se realizan estudios de 
formación continua, además considera el hecho de tener mayor temporalidad en 
el mercado de trabajo” (Jiménez, 2005., p. 49).

Tabla 1. Utilidad del programa de estudio para ejecución de la tarea

Nivel (1 a 4) medida útil de conocimientos y
habilidades del programa de estudio

Encuestados
M1

%

1 491  39%

4 448  36%

3 199  16%

2 121  10%

Total general 1259 100%

Fuente: Pacheco (2021).

El 39% correspondiente a 491, considera poco útil el conocimiento adquirido en 
su formación académica, para la ejecución de su tarea como empleado, sin em-
bargo, una cifra muy parecida de 448 egresados (36%) considera muy importante 
su formación para la realización de su labor.
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En el nivel de la carrera terminal se alcanza un alto grado de especialización téc-
nica o gerencial; el conocimiento es más amplio, pero existe una reducción de su 
ámbito. En esta carrera hay una escasa movilidad vertical (Vargas, 2000).

Figura 3. Ocupaciones de los egresados
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Fuente: elaboración propia.

En algún momento las tareas que realizaban los profesionales de la UNAD guar-
dan una estrecha relación en torno a lo que venían desarrollando para las pers-
pectivas. La puntuación arrojó un acercamiento a las necesidades de cumpli-
miento en sus objetivos, como se evidencia en los aspectos cualitativos que ellos 
responden, guardando una estrecha relación con los compromisos que iban de-
sarrollando en su formación. Es notorio un vacío en un 83,33 % de su respuesta.

Por ello, las ocupaciones de los egresados de la UNAD juegan un papel prepon-
derante en las trayectorias, ya que los cargos y los niveles administrativos que 
han desempeñado determinan el tipo de rol que cumplen cada uno dentro de la 
empresa donde laboran.
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5.8 DIMENSIONES DEL IMPACTO 
DE LAS TRAYECTORIAS DE LOS 
EGRESADOS.
En este ítem es importante enfocarse en las características que tiene los egresa-
dos y por otro lado las dimensiones que ellos presentan en su trayectoria laboral 
la cual ha sido conceptualizada como “el recorrido en los distintos puestos de 
trabajo y actividades profesionales que desarrollan los individuos, derivados de 
la formación recibida y la combinación de factores micro y macrosociales” (Jimé-
nez, 2009, p. 3). De acuerdo con este tipo de definición de trayectoria es que se 
ha considerado como el tipo de movilidad relacionada entre posiciones labora-
les observadas dentro de una misma institución universitaria, así como también 
entre instituciones, por lo tanto, se utiliza información retrospectiva que permite 
enlazar y explicar la dinámica de los recorridos por las diferentes posiciones labo-
rales que recorre un profesionista.

Por otro lado, Pérez et al. (2018) consideran la existencia de un vuelco educativo 
que se ha venido generando durante los últimos años, en donde se pudo situar el 
porcentaje de titulados universitarios jóvenes ligeramente por encima de la me-
dia global. Este tipo de integración podría considerarse como la más exitosa en 
la que los jóvenes con menor formación, así como también los graduados o egre-
sados, podrían obtener peores resultados en términos de empleo, temporalidad 
y sobrecualificación. 

Pries (1997) ha considerado a la trayectoria como un tipo de secuencia en torno 
a las diferentes posiciones ocupacionales laborales durante el tiempo. En donde 
en ambas conceptualizaciones tratan de hacer una referencia a la movilidad, y 
donde la trayectoria laboral de los profesionales no puede esperarse en cualquier 
momento para poder encontrar una serie de posiciones estáticas, sino que, por 
el contrario, las mismas posiciones laborales se encuentran en un constante mo-
vimiento. Para interpretar esto hay que tener en cuenta los elementos determi-
nantes que se pueden considerar en este ítem en consecución del momento en el 
que finalizan los estudios los estudiantes universitarios.
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Se puede evidenciar que la mayoría de los egresados de la UNAD consideran tra-
bajar en el país como empleados o con la creación de su propia empresa. Con-
templan también la posibilidad de realizar posgrados con relación con su carrera. 
Demostraron poco interés por trabajar fuera de Colombia.

Figura 4. Estudiar un posgrado en Colombia
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Teniendo en cuenta que se vive en un mundo en que el conocimiento se crea a un 
ritmo acelerado, que conllevan a la gran necesidad de la actualización constante 
y a desarrollar la capacidad de desaprender lo aprendido para apropiar nuevos 
enfoques y metodologías, se evidencia en estos resultados que el 54 % de los es-
tudiantes encuestados que corresponde a 13.524 tiene como pensamiento los 
estudios de posgrado. Tienen en cuenta que en Colombia existen unas buenas 
ofertas de programas de calidad que están respaldados por instituciones de gran 
reconocimiento y acreditación, los cuales incluyen experiencias internacionales 
que son necesarias para atender la realidad de un mundo globalizado.

Los egresados de la UNAD contemplan la posibilidad de estudiar fuera de Colom-
bia sus estudios de posgrados, siendo significativas sus respuestas evidenciadas 
en la siguiente figura: 
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Figura 5. Estudiar por fuera de Colombia
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Se evidencia en las respuestas de los egresados de la UNAD un porcentaje signifi-
cativo del 53 %, que corresponden a 13.229 estudiantes. Solo un 16 % (4.056 estu-
diantes) tiene en sus pensamientos realizar estudios de posgrado fuera de Colom-
bia por sus beneficios a quienes deciden obtener una educación especializada. 

En cuanto a la empleabilidad de los egresados guarda una relación directa con 
la carrera que realizó en un alto porcentaje y en este mismo sentido consideran 
que los conocimientos adquiridos durante su formación profesional fueron muy 
útiles. De ahí que consideran importante darle continuidad a su formación acadé-
mica desde un programa posgradual.

Además de lo anterior, es importante tener presente que son diversas circunstan-
cias a las que se tienen que enfrentar los estudiantes de educación superior, y es 
en donde los egresados o graduados universitarios, al momento de finalizar su 
proceso académico y recibir grado abandonan el claustro universitario y poste-
riormente se enfrentan a una serie de situaciones como obstáculos para aplicar 
en el mercado laboral actual, y de esta manera poder transportarse por este me-
dio (Silva 2007).

Por lo tanto, de acuerdo con estrategias y mecanismos que las universidades que 
de alguna manera deben realizar un tipo de seguimiento a sus egresados debido 
a que ellos conforman una dimensión y es lo que tiene que ver con su impacto 
en las trayectorias laborales. Para esto es importante tipificar las dimensiones 
de impacto que puedan ser tenidas en cuenta para poder analizarlas y utilizarlas 
para caracterizar este tipo de trayectorias, en donde se ha evidenciado que las 
dimensiones más comunes son la inserción laboral, las condiciones laborales, la 
práctica profesional, las etapas de desarrollo profesional y la movilidad. 
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Por otro lado, hay que tener presente la conceptualización que se ha dado en 
relación a las trayectorias laborales en donde estas poseen una cantidad de deri-
vaciones; pero estas poseen una serie de elementos comunes que pueden sinteti-
zarse en torno a la definición ofrecida por especialistas en el tema como Jiménez 
(2009), quien ha considerado que al tenerse presente las trayectorias laborales 
son “las distintas etapas que vive el individuo después de finalizar su formación 
en una determinada profesión o al insertarse en una actividad laboral u oficio, 
también creando empresas, en cuanto a lo profesional, laboral, económico y so-
cial” (p. 2). En cuanto a la creación de empresa, se hace evidente lo expresado 
por los estudiantes Unadista con el interés de crear empresas, ya sea por la poca 
posibilidad de algunos egresados de conseguir empleo.

El espíritu empresarial se ha establecido en los últimos años como un punto es-
tratégico para el desarrollo del país, levando a los egresados al interés de crear 
empresas con un 65 % de los encuestados que son 16.156 egresados con ese pen-
samiento emprendedor.

Tabla 2. Egresados que crearon empresas

Creación de empresa / 
número  

de empleados

Encuestados
M1

%

NO 1211 96%
0 1211 96%

SI 48 4%

0 27   2%

2 5  0%

1 4  0%

3 3  0%

7 2  0%

8 2   0%

19 1  0%

6 1  0%

10 1  0%

4 1  0%

5 1  0%

Total general 1259 100%

Fuente: Pacheco (2021).
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De los egresados solo el 4 % han creado empresa. La mitad (2 %) no generan em-
pleos adicionales, entendiendo que la empresa no ha tenido crecimiento, por lo 
cual no tiene generación de nuevos puestos de trabajo. Solo tres egresados des-
tacan la generación de empleo, con 19, 10 y 7 puestos de trabajo.

Tabla 3. Modo de obtención de empresas

Modo de obtención de la empresa
Encuestados

M1
%

Recurso propio 26  
54%

Prestamos de un banco o institución 
financiera 11  30

Préstamos o apoyos del sector 
público/gobierno 5  

10%
Préstamos de amigos, familia o 
conocidos 3  6%

Otro 3  6%

Total general 48 100%

Fuente: Pacheco (2021).

El análisis realizado muestra que la mayoría de los egresados Unadistas que han 
constituido sus empresas fueron realizados con recursos propios, seguido de los 
que han utilizado préstamos. En la actualidad se considera que las instituciones 
de educación superior se han constituido en la regla de juego de la sociedad, en 
donde crear empresas ha tenido un importante surgimiento en el campo de la 
investigación.

Tabla 4. Egresados de la muestra crearon empresa

Creación de empresa / número 
de empleados

Encuestados 
M1

%

NO 1211 96%
0 1211 96%

SI 48 4%

0 27  2%

2 5  0%

1 4  0%

3 3  0%
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Creación de empresa / número 
de empleados

Encuestados 
M1

%

7 2  0%

8 2  0%

19 1  0%

6 1  0%

10 1  0%

4 1  0%

5 1  0%

Total general 1259 100%

Fuente: Pacheco (2021)

Las instituciones de educación superior no solamente tienen el desafío de faci-
litarle a los estudiantes la adquisición del conocimiento, sino el de crear en ellos 
ámbitos donde tengan la habilidad de desarrollar sus competencias tanto per-
sonales como profesionales, que promuevan el dominio de resolución de situa-
ciones, ya sean simples o complejas, y que tengan la capacidad de desarrollar la 
creatividad e innovación para crear empresas de forma eficaz y eficiente.

Actualmente se considera que las instituciones de educación superior constitu-
yen, en cierta medida, las reglas de juego de la sociedad. La creación de empresa 
ha tomado un importante auge como campo de investigación científica a partir 
de los años 80. Además, con mayor frecuencia, se está considerando el papel del 
individuo en el proceso empresarial (formación, motivación, apoyo, etc.) a la hora 
de diseñar políticas públicas de promoción de nuevas empresas.

De acuerdo con el anterior aporte, se podría tener en cuenta los aspectos con-
textuales generados por Vargas (2000), quien ha manifestado que la trayectoria 
laboral es “sucesión de actividades de desarrollo que implican una educación 
formal e informal, una formación y una experiencia laboral idóneas que condu-
cen al individuo a puestos de mayor jerarquía” (p. 3). Al considerarse este tipo de 
actividad que puede ser percibida y analizada a través de un enfoque que pue-
da estar orientado hacia el desempeño, se encarga de proporcionar una serie de 
elementos para la acción correctiva y poder establecerse una serie de vínculos 
en relación a la responsabilidad suscitada entre los ejecutores y sus resultados. 
Debido a que su objetivo principal es el reconocimiento que se puede generar con 
el impacto de la formación profesional en el desempeño de los graduados, así 
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como la caracterización del recorrido laboral que desarrollan a lo largo de un pe-
riodo determinado en el que los estudiantes adquieren un tipo de procedimiento 
para poder desarrollarse y poder adquirir su grado de profesionales. 

Para abordar este contexto, es importante tener presente lo que ha representado 
hasta el momento las características derivada de la teoría sociológica del merca-
do de trabajo (TSMT). Pries (2016) ha tratado de explicar los elementos prácticos 
interpretativos a través de la construcción de la trayectoria laboral en donde se 
tienen en cuenta una serie de características y estas a su vez están estructuradas 
en unas formas y normas de convivencia social a través de ciertas complejas con-
figuraciones de reglas, normas, recursos y medios. En las instituciones universita-
rias se les puede reconocer como instituciones sociales reguladoras, debido a que 
es un tipo de entorno en el que se conjuga el proceso de formación y, finalmente, 
la integración con la profesión, aunado a esto se encuentran la organización, los 
mercados laborales, las redes sociales y, por su puesto, un régimen público.

Pries (1997) considera lo siguiente:

Los mecanismos, las normas y prácticas sociales de la formación y 
capacitación, del acceso de personas y del reclutamiento para acti-
vidades productivas, de la ubicación de puestos y la asignación de 
actividades productivas y personas de la movilidad horizontal co-
rrespondiente y de la remuneración, los ascensos y la movilidad ver-
tical respectivos. (p. 72) 

Este autor considera la construcción de la trayectoria laboral surgida a través del 
proceso que viven los universitarios en donde se han estructurado las formas y 
normas de convivencia social mediante complejas configuraciones de reglas, nor-
mas, recursos y medios. En la UNAD en algún momento se les puede reconocer 
como un tipo de instituciones sociales reguladoras frente a la profesión a la que 
ellos están aspirando en donde lo importante es que ellos posteriormente deben 
enfrentarse a la organización, a los mercados laborales, las redes sociales y, por 
su puesto, todo lo que tiene que ver con las características consagrados mediante 
el régimen laboral público.
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De ahí la importancia de que las universidades se conviertan en los entes regula-
dores considerados los pioneros en determinar de manera precisa y objetiva para 
así determinar la trayectoria laboral de los estudiantes universitarios o egresados, 
debido a que ellos deben reunir una serie de requisitos y características desde el 
momento en el que ingresan a la institución superior. Ellos deben tener en cuenta 
una serie de consideraciones y elementos básicos para iniciar su proceso de es-
tudios, como lo es el organizar sus gastos o aspectos en los que deban incurrir. 
Para esto es importante asumir el reto desde el primer semestre y convertirse en 
visionarios en el momento en el que egresen y concebir entonces con sus capaci-
dades y habilidades el logro percibido en una trayectoria laboral. Así es como se 
debe considerar la integración de las actividades profesionales realizadas con las 
competencias universitarias desarrolladas en la experiencia laboral de manera 
personal y tener como objetivo entonces una preparación académica que pueda 
contribuir de manera efectiva en su proceso de trayectoria laboral para lograr las 
metas propuestas.

Figura 6. Relación del empleo con la carrera de estudio

Directamente
relacionado
47% 

Indirectamente
relacionado
16%

Nada
relacionado

7% 

No
aplica

27%

SIN DATO
3%

Fuente: elaboración propia

Es evidente que hay una correspondencia entre el desarrollo de la profesión con 
el sector productivo en el que se desempeña el egresado ya que el 47 % de la 
población está directamente ejerciendo de acuerdo con su perfil profesional, un 
16 % se encuentra indirectamente relacionado y un mínimo del 7 % manifiesta no 
estar relacionado.
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Por otro lado, Jiménez (2014) ha tipificado el contexto representativo que ha teni-
do la trayectoria y construyó una tipología de trayectoria laboral en relación con 
la diversificación y profundización formulado mediante la práctica profesional de 
los egresados de las universidades. Para este autor es importante tener presente 
la función que busca el proceso de proponer y realizar los contenidos en la docen-
cia junto a la investigación y gestión que puede estar caracterizado en elementos 
unifuncionales, bifuncionales y polifuncionales, porque a partir de este proceso 
surge entonces la experiencia y habilidades por parte de los universitarios para 
mantener un estatus de preparación y observación en torno a la realidad que se 
van a enfrentar en el futuro.

Ahora, hay que tener en cuenta en este ítem también el impacto que se ha gene-
rado con la llegada de la pandemia, la cual de alguna manera ha venido afectado 
los mercados laborales a nivel global. Aquí es donde se debe tener en cuenta los 
elementos y acciones que se deben considerar al momento en el que los egresa-
dos se enfrentan en su futuro profesional, en su proceso de inmersión en una em-
presa y, por supuesto, las posibles garantías que se les puede ofrecer para iniciar 
su proceso laboral.

De acuerdo con lo anterior, también es pertinente asumir una característica im-
portante y es lo que tiene que ver con la crisis económica que se ha venido ges-
tando en Colombia, por esta situación, en donde muchas empresas se han venido 
a la quiebra y por ende han tenido que cerrarlas, o, peor aún, delimitar más el 
número de colaboradores y minimizar entonces la productividad.

Son aspectos que deben enfrentar los egresados en estos momentos, debido a 
que muy a pesar de que puedan tener una preparación efectiva, o que se gradúen 
de universidades con un estatuto alto, no perciben un mercado laboral abierto a 
expectativas y necesidades para su posterior contratación.
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Figura 7. Trabajar por fuera del país
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Fuente: elaboración propia.

En algún momento las tareas que realizaban los profesionales guardan una es-
trecha relación en torno a lo que venían desarrollando para las perspectivas. La 
puntuación arrojó un acercamiento a las necesidades de cumplimiento en sus 
objetivos, como se evidencia en los aspectos cualitativos que ellos responden. 
Guardando una estrecha relación con los compromisos que iban desarrollando 
en su formación. Es notorio un vacío en un 83,33 % de su respuesta.

Otra dimensión tiene que ver con el fenómeno de la migración a otros países en 
búsqueda de mejores oportunidades, pero la realidad es que para lograrlo nece-
sitan mejorar sus capacidades y adaptarse a las verdaderas condiciones que pue-
dan exigirles para aceptarlos como profesionales. Con un 14 %, que corresponde 
a 3,434, se evidencia en las respuestas que los egresados piensan trabajar fuera 
de Colombia, especialmente por un factor económico. 
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5.9 CONDICIONES LABORALES  
Y CARACTERÍSTICAS  
DEL MERCADO DE TRABAJO 
La segmentación del mercado de trabajo sobre la base del nivel educativo ha 
tenido una inclinación a favor de los individuos que han presentado un mayor 
capital cultural, esto provoca un aumento en las diferencias de salarios de los tra-
bajadores que son calificados y los que no son calificados entre los micro y macro 
empresas y las dependencias que tienen el sector público.

De acuerdo con Weller (2000), las tendencias de reestructuración sectorial del 
empleo han desencadenado un proceso de heterogeneización y flexibilización de 
las relaciones laborales y que a la vez han ocasionado una disminución paulatina 
de los indicadores de calidad del empleo en donde se incluyen el salario insufi-
ciente, las condiciones laborales, la menor estabilidad laboral y cobertura en la 
seguridad social. En conjunto con esto, se suma la crisis económica, la cual ha 
generado una alta tasa de desempleo.

En las condiciones laborales es característico la información del sector y el tipo de 
institución, el nivel jerárquico, los nombramientos, la contratación, las horas tra-
bajadas, los tipos de pago, el salario y los ascensos en el empleo de los egresados 
que permiten contrastar las tendencias generales del mercado de trabajo con las 
del campo profesional.

5.10 MOVILIDAD  
Y POSICIÓN OCUPACIONAL
Herranz (1990) ha señalado que para construir y describir las trayectorias de los 
egresados se hace necesario tener en cuenta los aspectos que están relacionados 
con la movilidad y la posición ocupacional. Considera que es de gran importan-
cia adentrar en aspectos relacionados con las actitudes, las percepciones y los 
valores presiden y surgen durante la experiencia laboral, ya que estos permiten 
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tener un conocimiento del mercado de trabajo a partir de las experiencias, de las 
aspiraciones y las preferencias que tienen los propios egresados.

Por otro lado, Buontempo (2000) hace a un señalamiento con respecto a las po-
siciones que son ocupadas por los individuos, las cuales suponen un desplaza-
miento en el espacio social que está determinado por las fuerzas y por los meca-
nismos que lo estructuran y que además son contribuyentes en la configuración 
de la trayectoria a nivel individual.

Las grandes potencialidades que tienen los sujetos dependen en gran medida de 
lo que autores como Boado (1996)

considera cualificación y que se retoma a partir de tres momentos: el nivel de 
instrucción adquirido en el sistema educativo, la capacitación adquirida por el 
sujeto y la experiencia en el proceso mismo del trabajo. A partir de este análisis es 
posible detectar continuidad o interrupciones en las trayectorias de los grupos y 
grado de correspondencia entre el aporte de los trabajadores y los requerimien-
tos de la demanda laboral. (p., 92)

La movilidad ocupacional puede 
ser analizada teniendo en cuenta 
dos tipos de desplazamientos: 
interna y externa. La interna se entiende 
como la sucesión de empleos en distintas 
organizaciones. La movilidad externa está 
caracterizada por el tránsito por medio 
de distintos empleos. Esta movilidad se 
considerada como entradas y salidas 
del mercado de trabajo con presencia o 
ausencia de lapsos de desempleo. 
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CONCLUSIONES
Los estudios de trayectoria académica y laboral ofrecen a las instituciones de 
educación superior una riqueza metodológica que permiten que se articulen la 
formación profesional y los recorridos laborales que tienen sus egresados, cono-
cer las actividades profesionales y laboral y la característica del mercado laboral; 
por medio de la trayectoria se pueden profundizar diversos aspectos que ayu-
darán a determinar la adscripción de los individuos a distintos trayectos laboral.

El gran y verdadero reto que tienen las universidades con sus egresados es lograr 
generar en ellos espacios que sean efectivos donde puedan desarrollar acciones 
en conjunto que les permita a la misma tener conocimiento del impacto real de 
sus acciones en la sociedad, que está mediada por la globalización, así como 
también los ajustes que deben realizar las instituciones para adecuar las necesi-
dades sociales y académicas que se observan actualmente.

Los egresados se deben considerar como la fuente importante de retroalimen-
tación de las reflexiones académicas y de los currículos educativos de cada uni-
versidad y de sus programas académicos. Deben ser parte fundamental en los 
escenarios de desempeño laboral que debe ser abordada, y de la capacidad de 
repuesta teniendo en cuenta sus competencias personales y profesionales frente 
a la demanda de su entorno laboral 

Los estudios de trayectoria académica y laboral se han constituido en una op-
ción metodológica que permite describir con mayor profundidad las condiciones 
de los egresados en su desarrollo laboral que son ofrecidas en el mercado de 
trabajo. La mayoría de los egresados desarrolla una sola función, como es la de 
trabajar, pocos fueron los egresados que ocupan la mayor parte del tiempo en 
desarrollar actitudes simultáneas en su ámbito profesional.
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