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5

Abstract6

Training and developing general labor competencies (CLG) in people is one of the great7

challenges that secondary educational institutions in Colombia must assume in order to8

contribute to the productive and social world according to the needs and particularities of9

each territory, which requires a curricular structuring that relates the objectives proposed10

from the framework of education with territorial approaches in the search to contribute to the11

development of the local economy, cultural socio-political perspectives in marked post-conflict12

scenarios and the comprehensive training of subjects who are prepared to respond to the13

changing demands of the present and future in diverse environments. In this sense, this article14

presents the results of data analysis under multivariate statistical analysis with R software,15

supported in a systemic framework from the Vester matrix to understand the training16

processes focused on the development of CLG in the Municipality of San Vicente of Caguán17

â??”Caquetá.18

19

Index terms— general job skills, methodology, secondary education, curriculum, training programs and20
territorial approach.21

1 Impact on the Development of Labor Competences in the22

Municipality of San Vicente Del Caguan Caqueta-Colombia23

Applied analysis with multivariate statistics-R software, supported in the systemic framework with Vester’s24
matrix.25

Impacto en el Desarrollo de Competencias Laborales en el Municipio de San Vicente Del Caguan Caqueta-26
Colombia27

Análisis aplicado con estadística multivariada-software R, soportado en el marco sistémico con matriz de28
Vester.29

Wilber Ortiz Navarrete ? & Nelson Enrique Barrios Jara ?30
Resumen-Formar y desarrollar competencias laborales generales (CLG) en las personas es uno de los grandes31

retos que las instituciones educativas de educación media en Colombia deben asumir para contribuir al mundo32
productivo y social de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada territorio, lo que exige una33
estructuración curricular que relacione los objetivos propuestos desde el marco de la educación con los enfoques34
territoriales en la búsqueda de contribuir al desarrollo de la economía local, las perspectivas sociopolíticas35
culturales en marcadas en escenarios de postconflicto y la formación integral de sujetos que estén preparados36
para responder a las demandas cambiantes del presente y futuro en diversos entornos. En este sentido, el37
presente artículo presenta los resultados de análisis de datos bajo análisis estadístico multivariado con software38
R, soportado en un marco sistémico desde la matriz de Vester para comprender los procesos formativos enfocados39
al desarrollo de CLG en el Municipio de San Vicente del Caguán -Caquetá. El análisis de los resultados refleja40
dificultades en el cumplimiento de la educación formal y no formal como de la formación para el trabajo y41
desarrollo humano; falencias en la relación educación con las necesidades de talento humano que respondan al42
desarrollo de un enfoque territorial. Finalmente, fundamentado en el débil desarrollo curricular para formar43
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4 METODOLOGIA

por competencias y la pertinencia de los programas que respondan al desarrollo productivo e inclusión social.44
Los resultados aportan y describen factores claves que posibilitan la reflexión crítica desde orientaciones que se45
convierten en insumos para favorecen el desarrollo de competencias laborales generales en la educación media.46

Palabras Claves: competencias laborales generales, metodología, educación media, currículo, programas47
formativos y enfoque territorial.48

Abstract-Training and developing general labor competencies (CLG) in people is one of the great challenges49
that secondary educational institutions in Colombia must assume in order to contribute to the productive and50
social world according to the needs and particularities of each territory, which requires a curricular structuring51
that relates the objectives proposed from the framework of education with territorial approaches in the search to52
contribute to the development of the local economy, cultural socio-political perspectives in marked post-conflict53
scenarios and the comprehensive training of subjects who are prepared to respond to the changing demands of54
the present and future in diverse environments. In this sense, this article presents the results of data analysis55
under multivariate statistical analysis with R software, supported in a systemic framework from the Vester56
matrix to understand the training processes focused on the development of CLG in the Municipality of San57
Vicente of Caguán -Caquetá. The analysis of the results reflects difficulties in the fulfillment of formal and non-58
formal education as well as training for work and human development; shortcomings in the relationship between59
education and the needs of human talent that respond to the development of a territorial approach. Finally, based60
on the weak curriculum development to train by competencies and the relevance of the programs that respond61
to productive development and social inclusion. The results provide and describe key factors that enable critical62
reflection from orientations that become inputs to promote the development of general job skills in secondary63
education.64

Keywords: general job skills, methodology, secondary education, curriculum, training programs and territorial65
approach.66

I.67

2 INTRODUCCIÃ?”N68

e Acuerdo con Rueda y Portilla (2019) las competencias laborales (CLG) tienen como fin proponer un conjunto69
de lineamientos que coadyuvan a fortalecer las habilidades y capacidades de las personas en entornos laborales,70
contribuyendo al desempeño de una persona donde intervienen diversos aspectos, entre ellos, los comunicativos,71
de organización y emprendimiento, lo tecnológico, interpersonal e intra personal entre otros. Estos elementos se72
evaluaron para el caso en el municipio de San Vicente del Caguán desde dos enfoques, el netamente estadístico de73
acuerdo a lo planteado por instrumentos validados nacional e internacionalmente y el analítico -complejo; dado74
por la aplicación de una matriz de Vester que recoge todas las problemáticas en función de actores categorizados75
en ejecutores, beneficiarios y afectados; logrando tanto en lo estadístico como en el análisis Vester determinar una76
profunda comprensión de la realidad que presentan las instituciones educativas de educación media académica o77
técnica como de las que ofrecen formación para el trabajo y desarrollo humano en el desarrollo de CLG, desde78
la mirada de procesos curriculares y pertinencia de programas formativos al desarrollo productivo y enfoque79
territorial.80

3 II.81

4 Metodologia82

La investigación fue desarrollada mediante un enfoque mixto, de alcance exploratorio, mediante un diseño no83
experimental, bajo un método deductivo, con un modelo secuencial complementario haciendo uso de diferentes84
instrumentos en sus diversas fases; ficha revisión documental, encuesta bajo escala Likert y aplicación de Matriz85
Vester. En este sentido el enfoque mixto de acuerdo con Sampieri (2014) permite comprender los fenómenos86
explorados desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el entorno (p.358) y87
en los aportes de Ruiz (2012, citado por Herrera 2017) el enfoque mixto posibilita la reconstrucción de significados,88
intentando interpretar y captar particularidades y relevancias a los hechos, de manera metafórica y conceptual89
(p.124) facilitando la interacción con el objeto de estudio, centrándose en una mirada objetiva e interpretativa90
en cada una de las categorías e indicadores de las mismas para cada grupo de actores claves en el proceso de91
recolección de datos, que desde la observación estructurada y el análisis se puede llegar a comprensiones claras92
frente a la realidad estudiada.93

Debido a que el tema posee poca literatura, la investigación obedece a un alcance exploratorio para Díaz94
y Calzadillas (2015) se permitirá obtener nuevo datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor95
precisión las realidades del mismo (p.4), es por ello que para Sáez (2017), el carácter inicial permite abordar96
temas poco estudiados desde una aproximación al fenómeno con rigurosidad(p.18), de manera que origina un97
estudio estructurado que visibiliza un fenómeno concreto, proponiendo inquietudes bien fundamentadas que sirva98
como referente a nuevas investigaciones en un tema de tal relevancia para el campo del desarrollo humano.99

Desde una mirada epistémica el análisis del fenómeno se fundamenta en teorías de análisis sistémico, estadístico100
y pensamiento complejo, ya que da explicación sobre las múltiples aristas que intervienen en el fenómeno, entre101
ellas; integración de competencias, factores de política pública y su enfoque territorial, calidad y desarrollo102
curricular, inclusión social, desarrollo productivo, articulación del capital humano, pertinencia de los programas103
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e integración de la educación no formal en la población. Desde esta perspectiva y según los aportes de Salina104
(2019) la concepción del problema bajo un enfoque sistémico permite aplicaciones de herramientas que lleven a105
la reflexión, de manera que se puedan comprender las implicaciones de cada una de las variables así como de sus106
posibles intervenciones, buscando la relación entre todos sus componentes.107

Por consiguiente, el enfoque sistémico aporto en la investigación la posibilidad de determinar las incidencias de108
cada variable, las relaciones en la población, las debilidades y oportunidades de mejoramiento frente al desarrollo109
de competencias laborales generales en el territorio. El enfoque estadístico, desde la aplicación de encuestas,110
favoreció un acercamiento a los diferentes actores que fueron parte importante en el proceso de la investigación111
y de esta manera recolectar datos, de acuerdo a las variables establecidas, describiendo, analizando y validando112
la información que permitió comprender los niveles de satisfacción y de aprendizaje en relación al fomento de las113
CLG en cada una de las instituciones educativas participantes.114

Frente a lo anterior, para Rodríguez (2017) esto implica la construcción de pensamientos que llevan al115
investigador a problematizarse, conocerse y autocriticarse desde la producción de conocimiento reflexivo alrededor116
de los interrogantes, conceptos, estrategias y decisiones en la búsqueda de enfrentar y resolver problemas que117
aporten al desarrollo científico, social y económico en determinada región; y que fundamentado en un enfoque de118
complejidad, en aportes de Galati (2017), permite combinar estrategias y métodos buscando ser efectivo frente119
a los intereses que se persiguen, sin perder el diseño trazado para la aplicación, recolección y análisis de datos120
para definir y encontrar focos de interés que se convierten en acciones precisas para definir la propuesta de121
fortalecimiento que generen impacto frente al tema de estudio.122

III.123

5 Resultados124

a) Aplicación estadística multivariada con software R. y complemento de análisis bajo matriz Vester. En el125
enfoque estadístico se precisaron 5 variables, que se fundamentaron en el uso de encuesta-Volume XXII Issue I126
Version I 2 ( ) cuestionario a través de la escala de Likert para comprender el nivel de satisfacción en el desarrollo127
de CLG: totalmente satisfecho (5), muy satisfecho (4), neutral (3), poco satisfecho (2) y nada satisfecho (1); como128
el nivel de aprendizaje de las mismas: Excelente (5), sobresaliente (4), básico (3), inferior (2) y muy inferior (1),129
para interactuar con la muestra representativa que se estableció a través de un muestreo aleatorio estratificado,130
que desde la codificación, clasificación, registro, tabulación y análisis de la estadística multivariada y software R,131
se logró consolidar información pertinente frente al objeto de estudio.132

Dentro de la variable, educación formal y no formal, que la representan 6 indicadores, el nivel de satisfacción133
frente a la respuesta de la institución educativa para el desarrollo fortalecer el desarrollo socioeconómico en134
el marco de la formación por competencias, el fomento del proyecto de vida y las posibilidades de ingreso a135
la educación superior y expectativas laborales fue de 60% de muy satisfecho (4) frente a un 40% de valoración136
neutral (3), según las respuestas de los 388 encuestados entre los que participaron (egresados, estudiantes, rectores,137
docentes, supervisores y sector productivo).138

Formación para el trabajo y desarrollo humano, dentro de los 4 indicadores que componen esta variable, el 70%139
de los 388 encuestados tienen una percepción neutral (3) frente a la satisfacción de los programas de formación140
que estudiaron o estudian actualmente para responder a las necesidades socioeconómicas, expectativas laborales141
y respuesta a procesos de innovación y competitividad en el municipio; el 20% restante refleja una valoración de142
muy satisfactorio (4).143

Frente a la variable talento humano caracterizada por 12 indicadores, el nivel de satisfacción sobre los procesos144
de pasantías en empresas en empresas que puedan aplicar los conocimientos adquiridos, el 100% de los egresados145
y estudiantes encuestado no se sienten nada satisfechos (1), mientras que rectores y docentes tienen una opinión146
neutral (3) y supervisores de educación y sector productivo de muy satisfechos (4). Frente al tiempo que logran147
los egresados estar activos laboralmente en una empresas el nivel de satisfacción de todos los 388 encuestados es148
neutral (3).149

En relación a la variable enfoque territorial, con 13 indicadores, el nivel de aprendizaje es básico (3) para el150
80% de los encuestados y un 20% de inferior (2) para promover una formación que fortalezca en enfoque territorial151
del municipio en procesos ambientales (desarrollo sostenible de ecosistemasagroturismo), productivos (economía152
local, gremialidad) y sociales (postconflicto).153

Para la variable competencias laborales, con 52 indicadores el nivel de aprendizaje es básico (3) en un 70%154
frente a la gestión escolar para la formación por competencias, visibilidad en la integración de las competencias155
en la malla curricular de la institución educativa en los programas de formación técnica y formación y evaluación156
por competencias considerando los enfoques y métodos de las mismas y un 30% satisfactorio (4) según los 388157
encuestados. Con respecto a las CLG el 100% coincidieron en sus respuestas al otorgar una valoración de158
básico (3), a las competencias personales, interpersonales satisfactorio (4) con un 70%-excelente (5) con el 30%,159
intelectuales con un nivel de satisfactorio (4), organizacionales y empresariales inferior (1) y las tecnológicas160
excelente (5).161

Por otro lado, la matriz de Vester, desarrollada por Frederick Vester, ha sido utilizada en diversos campos para162
la identificación de las causas y efectos de una problemática encontrada, sirve para la evaluación de variables163
cualitativas, como las que se encontraron en la presente investigación. En este sentido, Fortalecimiento de164
competencias laborales generales para instituciones educativas formales y no formales del municipio de San165
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5 RESULTADOS

Vicente del Caguán Caquetá Colombia, desde el análisis de la matriz de Vester se consolidan en diez variables166
de acuerdo a su intensidad y grado de la siguiente manera: Nota: la figura representa los resultados de cada una167
de las variables que se procesaron bajo la Matriz Vester. B-Articulación del capital humano con medio grado de168
articulación entre los programas de pasantía y la demanda laboral.169

C-Políticas de formación laboral con alto grado de incumplimiento de políticas de formación para el trabajo y170
desarrollo socio-económico de la región. D-Pertinencia de los programas formativos con bajo grado de impacto171
de los programas de formación laboral en el desarrollo socioeconómico de la región.172

E-Integración de competencias con bajo grado de integración de competencias en los programas de formación.173
F-Calidad del currículo con bajo grado de desarrollo de programas y contenidos por competencias, en los procesos174
de enseñanza y aprendizaje. G-Enfoque territorial con bajo grado de aplicación de las políticas de enfoque175
territorial de la región, en programas de formación que reconozca la dinámica económica local. H-Inclusión176
Social con medio grado de implementación de planes de fortalecimiento en educación para el postconflicto. I-177
Educación formal con medio grado de cumplimiento de los objetivos de formación en la media académica y178
técnica. J-Integralidad de la educación no formal con medio grado de cumplimiento integral de los objetivos179
generales de formación para el trabajo y desarrollo humano.180

Las anteriores variables con su intensidad y grado permitieron conocer que los factores que se grafican en181
el cuadrante crítico, como problemas con mayor influencia, tienen que ver con: integración de competencias.182
Por otro lado, las del cuadrante reactivo enfoca los problemas que tienen causa y efecto sobre las críticas y183
estas fueron: Calidad de currículo, políticas de formación laboral y enfoque territorial. Finalmente el resto184
de variables se tipificaron dentro de un rango de inertes, donde los problemas percibidos se fortalecen o se185
afectan de acuerdo a las variables reactivas. b) Análisis de los resultados desde la estadística multivariada y186
software R Desde los resultados de estadística multivariada y software R centrados en la variable competencias187
laborales, las apreciaciones de los participantes en cuanto a la valoración de aprendizaje de cada una de las188
habilidades que componen las competencias personales se puedo observar que solo con respecto a la inteligencia189
emocional los estudiantes, egresados, rectores, docentes, sector productivo y supervisores tanto en instituciones190
educativas públicas y privadas coinciden sus respuestas frente al nivel de aprendizaje que es inferior (1); pero en191
un nivel de aprendizaje básico (3) se encuentra el dominio personal y la capacidad para aprender y actualizarse192
permanentemente; satisfactorio la capacidad de investigación y la habilidad para trabajar de manera autónoma193
y finalmente en un nivel excelente (5) la orientación ética.194

Los actores involucrados, evidencian un alto porcentaje de similitud en sus respuestas en las competencias195
interpersonales, en donde la responsabilidad social y compromiso ciudadano, el trabajo en equipo, liderazgo, el196
compromiso con su medio socio-cultural, la comunicación, y la valoración y el respeto por la diversidad y la197
multiculturalidad, el nivel de aprendizaje es satisfactorio (4) con un 70% y excelente (5) con30%. Por otro lado,198
manejo de conflictos, proactividad, capacidad crítica y autocrítica, el nivel de aprendizaje es satisfactorio (4)199
con el 60% básico (3) con el 40%, para estudiantes y egresados; no obstante, esta última tanto para rectores,200
docentes, sector productivo y supervisores de educación es inferior (2). Finalmente, la capacidad de adaptación201
se ubica en un nivel de aprendizaje inferior (2) con el 50% y básico (3) con el 50% de acuerdo a las respuestas de202
los participantes.203

En la competencias intelectuales, los estudiantes, egresados, rectores, docentes, sector productivo y supervisores204
de educación instituciones educativas con modalidad académica, técnica y educación para el trabajo y desarrollo205
humano, en general piensan que es satisfactorio (4) en la toma de decisiones y creatividad; en la solución de206
problemas básico (3) y finalmente en la capacidad de abstracción, análisis y síntesis es excelente (5).207

En este sentido, las competencias organizacionales, los actores involucrados coinciden que sienten que el208
aprendizaje es inferior (2) en el compromiso con la calidad; para gestión de la información, referencia de209
competitividad y calidad para organizar y planificar el tiempo el nivel de aprendizaje es satisfactorio (4) en210
un 40% y básico (3) con el 60%; en el caso de la orientación al servicio, la gestión y manejo de recursos y la211
responsabilidad ambiental el nivel de aprendizaje es satisfactorio (4) con 80% y excelente (5) 20% según los212
encuestados.213

En las competencias empresariales y para el emprendimiento, se evidencia que los participantes en el desarrollo214
del instrumento de investigación coinciden que la capacidad para asumir riesgos, formular y gestionar proyectos215
se ubican en un nivel inferior (2) con un 50% y básico (3) con 50%; pero en la identificación para crear empresas216
o unidades de negocio y mercadeo y ventas nivel de aprendizaje satisfactorio (4) con 60% y excelente (5) en217
un 40% a diferencia de supervisores de educación y sector productivo que lo ubican en un nivel de aprendizaje218
inferior (2).219

En efecto, las competencias tecnológicas, se evidencia que la mayoría de los estudiantes, egresados, rectores,220
docentes, supervisores de educación y sector productivo tanto de instituciones educativas privadas y públicas en221
sus diversas modalidades creen que el aprendizaje para identificar, transformar, innovar procedimientos, para el222
fortalecimiento de habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas y uso223
de herramientas informáticas es excelente (5).224

Por otro lado, según la matriz Vester la variable critica integración de competencias laborales, se fundamenta225
en la falta de las mismas en los programas de formación, que reflejan la carencia de estas competencias en el226
desarrollo de competencias específicas, dificultades en el proceso curricular para diferenciar el tipo de competencias227
requeridas en la formación laboral, poca fundamentación en el reconocimiento e importancia de las competencias228
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laborales generales en docentes y administrativos y Procesos confusos para incorporar las competencias laborales229
generales en el currículo.230

Frente a lo anterior, desde el análisis de estadística multivariada y software R, esta variable refleja que el231
100% de estudiantes y egresados encuestados consideran frente a la valoracion de nivel de aprendizaje, si en el232
desarrollo de las actividades hay procesos diferenciados en el que se puede observar la formación en competencias233
ciudadanas, o las actividades que organiza el docente los induce a la reflexión crítica, reflexiva y constructiva, las234
respuestas giran en torno a un nivel básico (3) sin embargo para rectores y docentes es inferior (2) con un 50%235
y satisfactorio (4) 50% en relación si el docente recrea o utiliza diferentes escenarios de aprendizaje.236

Por otro lado, los participantes consideran que el nivel de educación es inferior (2) con respecto a que el237
docente reconoce, su estilo y ritmos de aprendizaje para lograr los desempeños; básico (3) con respecto a que238
los docentes evalúan más los conocimientos que los procesos, tiene en cuenta los conocimientos previos frente al239
tema que va a desarrollar o despertar un interés particular para priorizar el proyecto de vida en la región. A si240
mismo, los participantes otorgan un nivel de aprendizaje satisfactorio (4) con respecto a que en el desarrollo y241
entrega de productos de aprendizaje el docente fortalece las competencias básicas (lectura, escritura y habilidades242
matemáticas).243

Así mismo, los estudiantes, egresados, coincidieron en que el nivel de aprendizaje es básico (3) con respecto244
a que las actividades de aprendizaje están desarrolladas teniendo en cuenta los problemas del entorno regional,245
pero satisfactorio (4) en promover competencias específicas, competencias laborales, competencias básicas y246
ciudadanas. Tambien, consideran los participantes que es satisfactorio (4) respecto a que las actividades se247
organizan en un momento teórico, práctico, de valoración actitudinal, para el trabajo autónomo y colaborativo.248

Sin embargo, para Rectores, docentes y supervisores de educación coinciden en una valoración de básico (3)249
frente a que las actividades de aprendizaje están desarrolladas teniendo en cuenta los problemas del entorno250
regional , visibilidad en la integración de las competencias en la malla curricular de la institución educativa251
en los programas de formación técnica y formación y evaluación por competencias considerando los enfoques y252
métodos de las mismas; mientras que las actividades se organizan en un momento teórico, práctico y de valoración253
actitudinal o si son organizadas para el trabajo autónomo y colaborativo el nivel de aprendizaje es excelente (5).254

Es evidente tambien, en la variable calidad de currículo, desde el análisis de la matriz de Vester, una255
baja relación en el desarrollo de lo cognitivo, humanista, pensamiento complejo y ontológico, dificultad de los256
docentes en el reconocimiento y aplicabilidad de enfoques, métodos, evaluación formativa desde la concepción por257
competencias como en la estructuración de aprendizajes desde los tipos de saberes en la planeación pedagógica,258
para el reconocimiento de estilos, ritmos, estructuras de aprendizaje, didácticas y escenarios educativos. Por otro259
lado, es notorio el poco seguimiento al aprendizaje desde la evaluación por competencias para la valoración de las260
mismas y sus desempeños. Todo lo anterior, es reflejo de la carencia de acompañamiento pedagógico y formativo261
a los docentes.262

A sí mismo, en la variable políticas de formación laboral, desde la matriz Vester se refleja en el incumplimiento263
de políticas de formación para el trabajo por parte de las Instituciones Educativas, falta de fundamentación en el264
reconocimiento de políticas laborales nacionales e internacionales, poco seguimiento que estas hacen a los impactos265
de empleo y desempleo en el uso de sistemas métricos y estadísticos, como en la percepción de políticas formativas266
de acuerdo a la oferta y demanda laboral en la región y en la participación de las instituciones educativas a eventos267
académicos de formación técnica laboral. Estos indicadores descritos desde el análisis de estadística multivariada268
y software R también fueron considerados por todos los participantes dando una valoración de satisfacción de269
pocos satisfechos (2) en el cumplimiento de estas políticas.270

Por otro lado, desde la variable enfoque territorial, con la matriz de Vester, se encuentra la falta de aplicación de271
las políticas de enfoque territorial de la región, en programas de formación que reconozcan la dinámica económica272
local, elaboración de proyectos con cadena de valor y la promoción en canales de comercialización directa de273
los productos regionales para generar identidad en el mismo. En este sentido, sus principales dificultades se274
soportan en la poca incidencia entre formación y bases socioeconómicas frente a la proyección al desarrollo275
ambiental sostenible y económicamente competitivo, el agroturismo y la agroindustria, tecnificación del campo276
y para promover la productividad y gremialidad en el fortalecimiento de la cadena de valor y el reconocimiento277
de productos propios. Los anteriores indicadores, también fueron encontrados en el análisis de estadística278
multivariada y software R con nivel de aprendizaje inferior (2) según los participantes, reflejando dificultades279
en dichos procesos.280

Como soporte a esta variable, también desde el análisis estadístico, los actores involucrados coinciden en su281
mayoría un nivel de aprendizaje básico (3) desarrollar formación para promover la protección, conservación,282
preservación y manejo sostenible de los ecosistemas frágiles, cuencas hídricas y la alta importancia ambiental,283
fortalecer la ganadería y la agricultura desde procesos de agroindustria y para tecnificar el campo; a diferencia284
de un programa de formación laboral que está enfocado a los procesos agropecuarios que dan una valoración de285
satisfactorio (4).286

Las variables inertes que tienen que ver con desarrollo productivo, desde la matriz de Vester precisa sus287
particularidades en un desconocimiento de los factores que intervienen en el desarrollo de capital humano desde los288
sectores económicos y ámbito laboral. Lo anterior soportado en la poca ocupación laboral por sectores económicos289
representativos en la región y participación del sector productivo con las instituciones educativas oferentes de290
programas técnicos laborales y desvinculación laboral de los egresados por falta de desarrollo de competencias291
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5 RESULTADOS

laborales generales. En este sentido, el análisis de estadística multivariada y software R los indicadores ya descritos292
fueron valorados por estudiantes, egresados, docentes, rectores, supervisores de educación y sector productivo293
con un nivel de satisfacción neutral (3) por la falta de carencia de aspectos importante que permiten la relación294
educación y desarrollo socioproductivo.295

A su vez, la variable articulación con el capital humano, desde la matriz Vester se sustenta en las falencias296
para la articulación entre los programas de pasantías y la demanda laboral. Estas, se precisan en el desarrollo de297
actividades laborales ejercida por egresados, las cuales, no están relacionadas con el perfil laboral en el cual se298
formaron. Por otro lado, es evidente la poca estabilidad laboral de los egresados en las empresas que se logran299
vincular, como bajo los convenios establecidos para procesos de pasantías de los programas técnicos laborales y300
muchos de estos convenios no tienen acción directa con el perfil de formación.301

Frente a lo anterior, los datos arrojados desde el análisis de estadística multivariada y software R los indicadores302
descritos en la matriz Vester, fueron considerados por los actores participantes con un nivel de satisfacción303
neutral (3) para estudiantes-egresados y muy satisfecho (4) en docentes, rectores, supervisores de educación304
y sector productivo. Un dato encontrado que diferencia de la matriz de Vester, tienen su incidencia en que305
todos los participantes se siente totalmente satisfechos (5) al justificar que los motivos por la cuales se despide306
a un empleado están centradas en la baja productividad, razones económicas de la empresa y la inadecuada307
formación académica por la falta de competencias laborales Volume XXII Issue I Version I 6 ( ) generales308
y específicas, respectivamente. A su vez, hay una opinión neutral (3) con respecto a que los despidos están309
centradas en problema de comportamiento/ conductas en el lugar de trabajo/mal desempeño Ahora bien, la310
variable pertinencia de los programas formativos, según los resultados de la matriz Vester, tiene su razón de ser311
en la falta de impacto de los programas de formación laboral en el desarrollo socio-económico de la región se312
sustenta en la poca respuesta de los programas a los sectores económicos y líneas de producción en la región y en313
respuesta a la innovación y competitividad desde los programas laborales que se ofertan actualmente. Así mismo314
es evidente, la falta de respuesta a la economía global y regional, pues se perciben dificultades para consolidar315
procesos que definan el perfil laboral que requiere a través de propuestas de técnicos laborales con estructuras316
curriculares que poco satisfacen los intereses y problemas regionales.317

Desde el análisis de estadística multivariada y software R, los indicadores descritos, también hicieron parte de318
la fundamentación de los participantes, donde hay un nivel de satisfacción neutral (3) frente al cumplimiento de319
las expectativas laborales por parte de los programas de formación frente a las necesidades socioeconómicas del320
municipio de san Vicente del Caguán. Solo diferencia de este indicador algunos programas, en modalidad ETDH321
como muy satisfactorio (4). Sin embargo en relación a la innovación y competitividad la valoración otorgada322
por todos los actores es poco satisfechos (2). Un dato, que no fue evidenciado en la matriz de Vester, tiene323
su particularidad con una posición neutral (3) en los 388 participantes con respecto a que la formación para el324
trabajo y desarrollo humano tenga relación con el desarrollo socioeconómico, la estabilidad laboral y un proyecto325
de vida deseable en la región responda al fortalecimiento del reglón primario y secundario de la economía de la326
misma y presente una conexión con las líneas de producción del municipio.327

La variable de inclusión social, según la matriz de Vester, definidas en la implementación de planes de328
fortalecimiento en educación para el postconflicto, que es un tema que aun las instituciones educativas no adaptan329
a los currículos, por lo que se refleja poca proyección de los procesos formativos que respondan a las políticas330
del postconflicto, pues existen rutas poco confiables para promover educación en el desarrollo de competencias331
socioemocionales y responder a la promoción social desde y para la territorialidad.332

De igual manera el resultado del análisis de estadística multivariada y software R, otorgan por parte de los333
actores involucrado un nivel de aprendizaje inferior (2) en recibir una formación que se ajusta a la búsqueda de un334
territorio de convivencia en paz, desde acciones de convivencia pacífica, la no estigmatización, y la reconciliación,335
promover el desarrollo agroturístico sostenible y una formación para responder a los principales desafíos del336
postconflicto en la región. No obstante, las respuestas son similares con una valoración de nivel de aprendizaje337
excelente (5) en recibir una formación para la garantía y respeto de los derechos humanos338

Finalmente la variable educación formal e integralidad de la educación no formal, precisadas en la matriz339
Vester, se encontró la falta de cumplimiento de los objetivos de formación en la media académica y técnica. Lo340
anterior, evidenciado en la dificultad frente al cumplimiento de los objetivos de formación de la media técnica,341
académica y para el trabajo y desarrollo humano, pues se percibe un cumplimiento del 60% de lo proyectado342
por el Ministerio de Educación Nacional ya que en la preparación de la persona para interactuar en ambientes343
productivos se carece en un 40% de acciones que permitan promover y desarrollar competencias y desempeños344
laborales. Otros aspectos, se sitúan en la poca respuesta para promover el proyecto de vida desde y para la345
región como de una cultura investigativa, pues las respuestas formativas aún insuficientes frente a las necesidades346
regionales.347

Frente a lo anterior, en el análisis de estadística multivariada y software R, docentes, rectores, supervisores348
de educación y sector productivo, reflejaron un nivel de satisfacción neutral (3) frente al cumplimiento de los349
objetivos de formación en los diferentes niveles y en preparar personas para interactuar en ambientes productivos,350
pero se contradicen al sentirse muy satisfechos (4) con la vinculación laboral y fomento de proyecto de vida desde351
y para la región, como su contribución al ingreso a la educación superior. No obstante, estudiantes y egresados352
de educación formal y no formal, dan un nivel de satisfacción neutral (3) frente a la posición de los demás353

6



actores. Sin embargo, todos los 388 participantes coincidieron dando un nivel de satisfacción neutral (3) frente354
al desarrollo de un marco de formación por competencias en el proyecto educativo.355

6 IV. Discusion356

El primer lugar la variable integralidad de competencias laborales generales, tiene su importancia desde los aportes357
de Salas, Díaz y Pérez (2014) ya que permiten un mejor desempeño conforme a los estándares requeridos en un358
empleo, a través de un rango amplio de circunstancias y para poder responder a demandas cambiantes (p.55). Sin359
embargo, el resultado del análisis de los datos obtenidos, se encontró en las instituciones educativas carencia de360
CLG en el desarrollo de competencias específicas, dificultades en el proceso curricular para diferenciar el tipo de361
competencias requeridas en la formación A laboral, y fundamentación en el reconocimiento e importancia de las362
competencias laborales generales en los procesos formativos. En esta perspectiva, es importante comprender que363
el mundo empresarial es dinámico y los cambios son constantes, debido a la globalización de los mercados; por lo364
tanto se debe de replantear una formación técnica desde la flexibilización de planes curriculares, actualizaciones365
de acuerdo a los cambios del entorno económico, nuevas necesidades del país y del mercado laboral.366

En este sentido, la formación de competencias laborales generales según Capote, Rizo y Bravo (2016) requiere367
de habilidades emocionales e intelectuales que preparen y conduzcan al sujeto a ser flexible para desempeñarse368
laboralmente lo cual demanda formación, transformación e innovación durante toda la vida (p. 25). No obstante,369
los resultados bajo la matriz Vester y análisis estadísticos, han arrojado como oportunidades de mejoramiento370
las competencias relacionadas con la inteligencia emocional, dominio personal, la capacidad para actualizarse371
permanentemente, capacidad de adaptación, capacidad crítica-autocrítica, proactividad, manejo de conflictos y372
compromiso con la calidad sin desconocer las demás, convirtiéndose en foco de interés en la búsqueda integral de373
formación para el mundo laboral y social.374

Lo anterior, fundamentado en que las empresas han comprendido que para prevalecer en el mercado, generar375
ventajas competitivas, crear elementos de diferenciación a partir de la estructura organizacional es necesario que376
las personas sean capaces de convivir en escenarios laborales, reflejando dominio de habilidades para comprenderse377
así mismo, valorando sus potencialidades desde el libre desarrollo de la personalidad, interacción con los demás378
desde la responsabilidad y corresponsabilidad, como también de identidad, visión, iniciativa, proactividad entre379
otras acciones necesarias para demostrar compromiso laboral.380

Por ejemplo el impacto de la inteligencia emocional, dominio personal y la capacidad para actualizarse381
permanentemente en un entorno laboral, desde los argumentos de Franco (2018), favorece aptitudes personales382
(autoconocimiento, autorregulación y automotivación) y aptitudes sociales (empatía y habilidades interperson-383
ales) (p. [25][26]. Por lo tanto, un currículo que fomente este tipo de competencias, está preparando a la persona,384
para interactuar y situarse en escenarios laborales, frente al manejo del estrés, la comunicación asertiva y la385
convivencia pacífica para evitar conflictos. A su vez, la capacidad de adaptación y capacidad crítica-autocrítica386
y proactividad son indispensables desde la postura de Vallejo (2011) para situar trabajadores productivos,387
identificados y comprometidos con la empresa, capaces de entender y vivenciar diferentes momentos del ámbito388
laboral según necesidades de la misma, con formas de pensar divergentes que contribuyan al fortalecimiento389
socioproductivo dentro de la organización.390

Los ambientes laborales y sociales actuales, requieren de un fuerte desarrollo en la persona para el manejo391
de conflictos y compromiso con la calidad, pues como lo afirma Batista, Leiva y Mendoza (2019) aportan a392
la solución de problemas profesionaleslaborales en diversos contextos de actuación, permitiendo a las empresas393
u organizaciones un clima laboral agradable y estable, pero sobre todo con alto dominio de habilidades para394
prevenir, manejar y solucionar conflictos. No obstante, formar personas en compromiso con la calidad, es para395
Paris y Tejada (2017), contar con sujetos caracterizados por la autorreflexibilidad sobre la praxis profesional396
y actuaciones personales y sociales que beneficien el cumplimiento de los objetivos de las empresas para ser397
eficientes en las funciones sobre las cuales se ha priorizado el accionar del trabajador.398

Finalmente, que se deben replantear los procesos formativos para dar mayor respuesta a la capacidad para399
asumir riesgos y para formular y gestionar proyectos, para la OCDE/CEPAL/CAF (2016), desarrollar las400
competencias empresariales adecuadas puede aportar beneficios a largo plazo para las perspectivas laborales401
y la movilidad social de un individuo, las actividades de emprendimiento que pueden ayudar a construir capital402
humano, fomentar la innovación y generar empleo (p.222). Es decir, se debe ser más consecuentes con las403
realidades del territorio y precisar este tipo de competencias que aportan significativamente a potencializar404
talento humano requerido para dar respuesta a los problemas estructurales existentes.405

En cuanto a la variable calidad de currículo de acuerdo a los aportes de Rodríguez y Castillo (2015) deben406
proporcionar niveles de exigencia de educabilidad y flexibilidad de las mallas curriculares para que inciden en407
las trayectorias académicas de los estudiantes, desde una línea progresiva a la inserción laboral (p.183). Lo408
anterior, tiene su importancia, frente a los resultados encontrados bajo la matriz Vester y análisis estadísticos en409
las instituciones educativas que evidencia, una baja relación del desarrollo cognitivo con los enfoques humanista,410
pensamiento complejo y ontológico, enfoques, métodos y evaluación por competencias que propicien acciones411
enfocadas en preparar personas para interactuar en ambientes laborales.412

Es por ello que los procesos de enseñanzaaprendizaje, desde el desarrollo de competencias debe superar413
según Villanueva (2014) la mera trasmisión de conocimientos teóricos y propiciar un enfoque centrado en los414
participantes como eje del aprendizaje, orientado al desarrollo de saberes y a la capacidad de ponerlos en juego415
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6 IV. DISCUSION

en situaciones reales de trabajo” (p.48), formando Volume XXII Issue I Version I 8 ( ) y capacitando a las personas416
para ser competentes y responder de manera idónea a procesos cambiantes al interior de los procesos laborales.417
Por lo tanto, en las apreciaciones de Peña, Pérez, Morales y Alvares (2017) se debe tener en cuenta criterios de418
medida para la evaluación de la formación de las competencias, el perfeccionamiento continuo de los procesos de419
enseñanza-aprendizaje que direccionan la funcionabilidad pedagógica frente a las políticas de formación para el420
trabajo y el desarrollo integral de la persona para relacionarse en ambiente laborales productivos.421

Frente a la variable políticas de formación laboral, de acuerdo al II foro Internacional para el trabajo y422
desarrollo humano (2013), para definir competencias asociadas el mundo laboral, deben tenerse en cuenta las423
particularidades de los sectores productivos, cuyos principios son la calidad para la competitividad, donde las424
políticas educativas se convierten acciones fundamentales para contribuir al mercado laboral y al desarrollo socio-425
económico. Para la Unesco (2015), estas competencias son una estrategia de mejoramiento de calidad, donde se426
debe garantizar y promover oportunidades de aprendizaje desde una dimensión integral para la formación laboral427
que permita mejores niveles de desempeño para la vida productiva y el desarrollo sostenible.428

En razón de lo anterior, los Resultados encontrados desde el análisis de la matriz Vester y estadística429
multivariada y software R, reflejan incumplimiento de políticas de formación para el trabajo por parte de430
las Instituciones Educativas, falta de fundamentación en el reconocimiento de políticas laborales nacionales e431
internacionales, poco seguimiento que estas hacen a los impactos de empleo y desempleo en el uso de sistemas432
métricos y estadísticos, como en la percepción de políticas formativas de acuerdo a la oferta y demanda laboral en433
la región y en la participación de las instituciones educativas a eventos académicos de formación técnica laboral.434

Por lo tanto, en función con las necesidades de los entornos socio-económicos según la UNESCO (2017),435
es necesario el desarrollo de diversas competencias laborales, transversales y específicas que permitan en el436
trabajador incidir de una manera más significativa en fundamentos para la vida diaria y el trabajo decente, ya437
que la carencia de las mismas en los procesos formativos dificultan incorporarse de manera estable al mercado438
laboral. A propósito Raciti, Vera y Giuliano (2016), consideran que tales competencias permiten conseguir logros439
efectivos en una gran gama de trabajos y su manejo juega un papel fundamental en el desarrollo personal, en la440
inserción laboral y en la empleabilidad beneficiándose todos los actores involucrados en el proceso empresarial441
productivo.442

En tal sentido, la OCDE (2012; citado por García y Cárdenas, 2018) sector educativo y empresas deben443
recopilar evidencias sobre la demanda de competencias, presentes y futuras, con las cuales elaborar programas444
de estudio actualizados y brindar información para los sistemas de educación y formación” (p.327), lo anterior445
con miras a incrementar la productividad, la capacidad de aprendizaje y el acceso a la información, dirigida a446
la inserción laboral e impulsar y orientar a la persona para la mejor interacción para el emprendimiento y la447
búsqueda del primer empleo, etc.448

Se ha de tener en cuenta que en Colombia las políticas de formación para el trabajo están definidas en el449
marco del servicio nacional de aprendizaje SENA y en las orientaciones generales contempladas en la formación450
para el trabajo y desarrollo humano. El SENA (2016), fundamenta 2 políticas importantes: Organizar,451
desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral, en coordinación y en función452
de las necesidades sociales y del sector productivo fortaleciendo los planes regionales de desarrollo desde la453
productividad y competitividad. A su vez el MEN (2010) precisa formar ciudadanos autónomos, conscientes454
y críticos, que aprenden a aprender para responder con características particulares de liderazgo y disciplina455
laboral a las demandas cambiantes del mercado productivo desde conocimientos interdisciplinarios para ayudar456
al fortalecimiento de los estándares de desarrollo económico.457

En la variable enfoque territorial Según Parra, Arguello, Díaz y Leiva (2017) requiere una construcción458
formativa que responda a mejorar el emprendimiento social, económico y ambiental desde un fundamento459
epistemológico centrado en un pensamiento complejo, estratégico y sistémico y el desarrollo de competencias460
que respondan a las particularidades en la educación de jóvenes desde y para la región. Sin embargo, desde los461
resultados encontrados con la matriz de Vester y estadística multivariada y software R, es evidente la falta de462
aplicación de las políticas de enfoque territorial en programas de formación que reconozcan la dinámica económica463
local, elaboración de proyectos con cadena de valor y la promoción en canales de comercialización directa de los464
productos regionales para generar identidad en el mismo.465

En razón de lo anterior, como plan de mejoramiento se puede establecer cooperación entre los actores466
territoriales a fin de dar mayor fundamentación y viabilización al tejido productivo, junto con las instituciones467
educativas de educación media y para el trabajo y desarrollo humano, las organizaciones de asistencia técnica y468
el sector empresarial, en donde se pueda adquirir un mejor y mayor compromiso con la inversión productiva y el469
empleo en cada territorio.470

En aportes de Paris, Tejada y Coiduras (2018) se debe hacer énfasis en la necesidad de ofrecer espacios471
formativos más integrados en entornos prácticos y de experimentación profesional, es decir acordes al contexto,472
donde la persona puede emplearse (p.96). Este argumento cobra sentido, ya que dentro de los resultados473
encontrados, sus principales dificultades se soportan en la poca incidencia entre formación y bases socioeconómicas474
frente a la proyección al desarrollo ambiental sostenible y económicamente competitivo, el agroturismo y la475
agroindustria, tecnificación del campo y para promover la productividad y gremialidad en el fortalecimiento de476
la cadena de valor y el reconocimiento de productos propios. En tanto, un mayor conocimiento de la realidad477
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económica, social y cultural que se deriva de la proximidad a diferentes territorios, permite un diseño más478
específico de las políticas de fenómeno productivo y empleo.479

En cuanto a la variable desarrollo productivo, enfocar un sistema que dé respuesta a los intereses de la región480
es para Hoyos y Cabezas (2014) mejorar las competencias durante el proceso formativo, el cual debe estar dirigido481
a fortalecer el capital humano, con el fin de mejorar la inserción laboral, haciendo posible mayor productividad,482
mayores salarios y mayor calidad de vida (p.13), esta apreciación, deduce su necesidad frente a los resultados que483
arrojó la estadística multivariada y software R junto con matriz de Vester en un desconocimiento de los factores484
que intervienen en el desarrollo de capital humano desde los sectores económicos y ámbito laboral y la poca485
participación del sector productivo con las instituciones educativas oferentes de programas técnicos laborales. De486
aquí la importancia de comprender que los cambios generados por el impacto de la globalización han dado un487
nuevo impulso al desarrollo económico caracterizado por el creciente papel que desempeñan los actores locales en488
el mismo que permita mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollo sostenible desde políticas de innovación489
y competitividad para el progreso regional.490

Desde esta perspectiva Andrade (2017) las políticas centradas en territorio implica la posibilidad de desafío491
local, ya que en la planeación se vislumbra un futuro en común y se encuentran las sinergias necesarias para492
poner al servicio ideas que favorecen a toda la sociedad (p.2). Frente a lo anterior, es necesario la creación de493
acciones orientadas para el desarrollo innovador y la promoción de nuevas empresas que en la actualidad deben494
caracterizarse en la producción sostenible y medio ambiental en donde se deben promover la economía local de495
acuerdo a los contextos productivos de cada región.496

Para la variable, articulación con el capital humano, según Guarnizo (2018) un buen rendimiento laboral497
se potencializa en el contexto de las practicas, pero entendidas estas como prácticas laborales reales, donde las498
instituciones educativas propician acercamientos con las empresas, estableciendo acuerdos para que los estudiantes499
apliquen lo aprendido en actividades y tareas propias de su nivel formativo. En la actualidad, según los resultados500
de los instrumentos aplicados se precisan en el desarrollo de actividades laborales ejercida por egresados y501
estudiantes, no están relacionadas con el perfil laboral en el cual se formaron o se forman, dejando claro que los502
convenios de pasantías que han establecido las instituciones educativas y algunas empresas no están directamente503
relacionadas con el perfil laboral.504

Frente a lo anterior, Montoya (2019) consolidar competencias adquiridas en el aula y aplicarlas en entornos505
laborales, permite en las personas un fortalecimiento de habilidades y destrezas desde la adquisición de experiencia506
laboral y enriquecer el currículo; o como lo refirma Jiménez, Martínez, Rodríguez y padilla (2014) estos espacios507
de interacción reales, se tienen la oportunidad de conocer y poner en práctica los conocimientos adquiridos.508
En este sentido, el ejercicio de pasantía mejora la relación entre las instituciones educativas formadoras para el509
trabajo y la comunidad empresarial proporciona referencias reales para poder medir los desempeños y habilidades510
de los pasantes de acuerdo a lo que se han formado y ajustado a los criterios de mercado laboral que requieren511
las mismas.512

Así mismo, la variable pertinencia de programas formativos, desde la perspectiva de Di Doménico (2010; citado513
por Muñoz, 2015) requiere pensar en programas de intervención frente al problema de desempleo, buscando que514
sean eficaces a la realidad concreta de cada territorio (p.118), sin embargo desde los resultados de la matriz de515
Vester y estadística multivariada y software R es poca respuesta de los programas a los sectores económicos y516
líneas de producción en la región en respuesta a la innovación y competitividad, economía regional, entre otros, que517
se evidencian por la carencia de estructuras curriculares que poco satisfacen los intereses y problemas regionales.518
De manera se requiere generar respuestas formativas que se puedan desarrollar en un contexto determinado en519
el que se puedan acceder a empleos seguros y permanentes propiciando una mayor y mejor interacción entre las520
instituciones formadoras, los aprendices y los entes de tejido empresarial.521

A su vez, Garbanzo (2016) considera que para lograr pertinencia social, es fundamental apoyarse en una522
gestión participativa, construida en colectividad y con sustentos sólidos con respecto a lo que acontece en el523
entorno (p.12), es decir, las instituciones formadoras para el trabajo, además de formar personas competitivas,524
responsables, solidarias, proactivas y dispuestas a contribuir al desarrollo de la sociedad, tienen además una525
responsabilidad moral-servir al Volume XXII Issue I Version I 10 ( ) pueblo y formar profesionales responsables526
con ética y altos códigos morales.527

Abordar la variable de inclusión social, es comprender los aportes de Asprilla (2017) el currículo debe girar528
en torno a las personas, como individuos y colectividad de individuos que aunque puedan presentar situaciones529
similares, hay en ellos una significativa heterogeneidad de aprendizajes, para lo cual se requiere un proceso social,530
participativo y solidario (p.82). No obstante, los resultados de la matriz de Vester y estadística multivariada531
y software R refleja poca proyección de los procesos formativos que respondan a las políticas del postconflicto,532
pues existen rutas poco confiables para promover educación en el desarrollo de competencias socioemocionales533
y responder a la promoción social desde y para la territorialidad. Por lo tanto, se requiere de un currículo que534
posibilite aprender hacer, y a convivir desde procesos de información y actualización para responder a sociedades535
y situaciones cambiantes, para promover la búsqueda de un territorio de convivencia en paz, desde acciones de536
convivencia pacífica, la no estigmatización, y la reconciliación.537

Finalmente la variable educación formal e integralidad de la educación no formal, Desde la ley general de538
educación en Colombia, articulo 27 y 28 la educación media un nivel académico que se desarrolla en los grados539
decimo (10°) y undécimo (11°) con el fin de comprender ideas, valores universales y la preparación del estudiante540
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7 CONCLUSIONES

a la educación superior y al trabajo, siendo esta de carácter académico o técnico ??MEN, 1994, p.9). En541
los resultados de la matriz de Vester y estadística multivariada y software R se encuentra dificultad frente al542
cumplimiento de los objetivos de formación de la media técnica, académica y para el trabajo y desarrollo humano,543
pues se percibe un cumplimiento del 60% de lo proyectado por el Ministerio de Educación Nacional ya que en544
la preparación de la persona para interactuar en ambientes productivos se carece en un 40% de acciones que545
permitan promover y desarrollar competencias y desempeños laborales que generen impacto en la productividad546
y competitividad desde diversos entornos laborales.547

Según la OCDE/CEPAL/CAF (2016) el impacto de los programas de formación laboral deben ser evidentes548
sobre las intervenciones de los jóvenes en la región y el impacto que estos están generando en la empleabilidad,549
la calidad del trabajo y los ingresos laborales (p.199), en ese sentido, la vinculación laboral y la estabilidad de550
los egresados en los entornos laborales es una tarea que las instituciones educativas de educación formal y no551
formal deben replantear desde las acciones curriculares que permita una mejor cualificación de los aprendizajes552
de quienes están formando.553

V.554

7 Conclusiones555

Para enfrentar los nuevos retos que deberán asumir las instituciones educativas formales y no formales de556
formación técnica laboral, es apostarle a una formación para la inserción laboral, bajo lineamientos de557
competencias solidas apropiadas para el desarrollo del mercado laboral; no solo para el ingreso a las empresas,558
sino también a generar ingresos desde iniciativas de emprendimiento, que permita consolidar proyectos de vida559
estables y de beneficio común.560

Por ende, las instituciones educativas tienen un gran compromiso: formar profesionales conocedores de sus561
necesidades, con competencias en la solución de los problemas de los productores, sensibles a los contextos sociales562
donde trabajan y promotores del desarrollo sustentable del país desde los puntos de vista social, ambiental y563
económico. Es decir, fomentar la construcción de currículos que propicia oportunidades para que las personas564
desarrollen y amplíen destrezas en diversos ámbitos, aumenten y mejoren capacidad de decidir por sí mismos,565
evaluar y discernir, expresarse libremente y de capacitarse para examinar posibles opciones de acuerdo con566
sus propias experiencias, expectativas y necesidades, favoreciendo su integración con procesos más amplios de567
desarrollo La educación para la formación laboral implica acción por parte del docente sobre el estudiante,568
desde una posición premeditada y sistemática, en el que trata de organizar el contexto en el que se produce569
la enseñanza, favoreciendo el proceso formativo de los educandos en el que se desarrollan aprendizajes para570
el alcance de competencias y desempeños deseados. Por tanto, se debe prevalecer educadoresemocionalmente571
inteligentes-que puedan cumplir con las necesidades del contexto, de educar a sus estudiantes con un liderazgo572
democrático; que a través de sus experiencias, puedan enseñar a reconocer, controlar y respetar respetuosamente573
y claramente sus emociones.574

El impulso de las competencias laborales generales requiere en los docentes, el desarrollo de habilidades y575
destrezas que deben poseer estos actores tanto en su enseñanza como en el fomento del aprendizaje, desde576
estándares que promuevan la creatividad, que permita el reconocimiento del otro-su estudiante-y el papel de577
responsabilidad y corresponsabilidad que tiene frente al mismo en su proyección socioeducativa.578

La integralidad de competencias en la formación es la que determina mejores niveles de desempeño de las579
personas en la inserción laboral. Es decir, en la enseñanza y aprendizaje no se puede separar o fragmentar en580
competencias, se debe por el contrario garantizar aspectos básicos de cada una dentro de la gama de saberes581
técnicos con los que se forman a los futuros empleados. Hoy en día, es tan fundamental centrase en la formación582
saber ser y convivir, antes del saber hacer, pues se necesita formar para la vida, transcendiendo a la persona como583
parte importante de la familia, de la sociedad, de un nuevo país en la dinamización del acceso al conocimiento584
para la superación personal y social con mejores niveles de vida. 1 2585

1()
2Impact on the Development of Labor Competences in the Municipality of San Vicente Del CaguanCaqueta-

Colombia
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