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Resumen
Las Instituciones de Educación Superior evalúan la 
congruencia educativa de acuerdo con las demandas del 
mercado laboral, garantizando condiciones acordes al 
contexto en inserción, desarrollo y desempeño profesio-
nal. Desde este referente el artículo tiene como objetivo 
analizar la percepción de empleadores con referencia al 
desempeño de egresados de la Universidad de Boyacá, en 
Tunja-Colombia. Es un estudio prospectivo transversal, 
con diseño descriptivo y fase correlacional, a través del 
muestreo probabilístico se obtuvo una muestra de 188 
empresas; se entrevistaron empleadores de orden local, 
regional, nacional e internacional durante el período 
2018-2019. Las variables estudiadas fueron competen-
cias genéricas, formación y desempeño. Los principales 
resultados destacan la percepción de los empleadores 
cuando consideran que los egresados tienen un nivel alto 
con relación a la formación y desempeño profesional, así 
mismo, frente a las competencias generales resaltan la 
comunicación de pensamientos, ideas e información por 
escrito; se infiere que los egresados ponen en práctica 
habilidades comunicacionales asertivas; finalmente, se 
evidencia relación estadísticamente significativa entre 
formación y desempeño. Se concluye que el nivel de des-
empeño es acorde con el perfil profesional, evidenciando 
que son competentes en cualquier escenario en relación 
directa a referentes personales, profesionales y sociales.
Palabras clave: Formación universitaria; egresados; 
empleadores; competencias profesionales

Abstract
Higher education institutions evaluate educational con-
gruence according to the demands of the labor market, 
guaranteeing conditions according to the context in 
isertion, development and professional performance. 
From this point of reference, the article aims to ana-
lyze the perception of employers with reference to the 
performance of graduates of the University of Boyacá, 
in Tunja-Colombia. It is a prospective cross-sectional 
study, with a descriptive design and correlation phase. 
Through probabilistic sampling, a sample of 188 compa-
nies was obtained: Local, regional, national and inter-
national employers were interviewed during the 2018-
2019 period. The variables studied were generic skills, 
training and performance. The main results highlight 
the perception of employers when they consider that 
graduates have a high level in relation to training and 
professional performance, likewise, compared to gen-
eral competences, they highlight the communication of 
thoughts, ideas and information in writing: It is inferred 
that graduates put into practice assertive communica-
tion skills; finally, there is a statistically significant 
relationship between training and performance. It is 
concluded that the level of performance is consistent 
with the professional profile, showing that they are 
competent in any setting in direct relation to personal, 
professional and social references.
Keywords:  University training; graduates; employers; 
professional skills
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IntroduccIón

En Colombia, el ejercicio profesional en egresados de Instituciones de Educación Superior 
(IES), refleja la calidad de los procesos académicos recibidos durante la etapa formativa 
(mEN, 2017). En la década de los ochenta se difundió un concepto, como propósito de 
educación, definido como competencia, el cual permitió la delimitación y unificación de 
Educación Basada en Competencias. Esta meta educativa encuentra soporte en los linea-
mientos del Proyecto Tuning a nivel mundial y Alfa Tuning para América Latina, donde 
se concluye que la educación de alta calidad se encuentra sujeta al cumplimiento de los 
estándares en términos de competencias profesionales, competencias en términos de los 
créditos exigidos, mecanismos e instrumentos de evaluación, procesos de acreditación de 
las instituciones y  procesos de formación para la investigación y la innovación (Irigoyen,  
Jiménez y Acuña, 2011).

De esta manera se espera que la educación basada en competencias supere las diferencias 
entre el saber y el saber hacer, fundamentados en los perfiles de egreso, para viabilizar la 
participación de los profesionales egresados en un mundo laboral altamente competente. En 
correspondencia con el Proyecto Alfa Tuning, el ministerio de Educación Nacional-mEN  
publica en 2003 el Decreto 2566, “por el cual se establecen las condiciones mínimas de 
calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 
educación superior y se dictan otras disposiciones” (Decreto 2566, 2003). Los lineamientos 
de este decreto, permiten reconocer que las competencias son conocimientos, prácticas, 
experiencias, habilidades y destrezas que desarrolla un individuo para percibir, compren-
der, convertir, evolucionar, transformar, informar, prevenir y participar en un universo 
cambiante (Lemus, 2016). Esta noción integra: el saber, saber hacer, saber ser y el saber 
convivir (Rodríguez, 2007).

De esta manera una competencia no es solo el conocimiento, sino también la habilidad 
para utilizar ese conocimiento en una determinada situación, en otros términos, poder 
transcender del aprendizaje dentro del aula de clase a la solución de problemas en los 
diferentes contextos, según Cruz y Barrios (2010) “la evaluación por competencias favorece 
la objetividad, unifica criterios y facilita la especificación de las debilidades con fines de 
mejoramiento” (p. 4).

Al respecto se puede considerar que las competencias institucionales y la formación del 
individuo, para la formación académica-profesional y para la capacitación en el ejercicio 
profesional, se centran en la calidad humana, adecuada formación profesional y en la 
preparación eficiente para una vida personal y laboral. En los empleadores la preparación 
evidenciada en los profesionales se corresponde con un desempeño acorde a las necesidades 
del contexto laboral de acuerdo a la disciplina, lo anterior contrastado con el perfil profe-
sional planteado por las instituciones educativas y programas académicos en coherencia 
con el sector educativo, laboral y competitivo.

En este contexto, la Universidad de Boyacá, Colombia, desde su Misión y Visión ha defi-
nido al egresado como “Profesional formado con libertad, criticidad y compromiso social, lo 
cual se evidencia en la calidad académica y humana de su ejercicio profesional desde cada 
disciplina” (Universidad de Boyacá, 2017b, p. 15).
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La Institución concibe el perfil de egreso como un sistema dinámico de interacción, fundamen-
tado en la formación integral donde se encajan cada uno de los elementos del proceso de forma-
ción que involucra el desarrollo de competencias, saberes, valores, elementos disciplinares, in-
vestigativos, tecnológicos y de proyección social. Esta interacción permitirá la transformación 
del aspirante en un profesional altamente competente (Universidad de Boyacá, 2013, p. 6).

En el contexto nacional e internacional, Libera (2007) y Ferro (2014) han presentado 
algunas metodologías aplicadas en diversas IES, referentes a investigaciones con base en 
seguimiento y opinión de empleadores de acuerdo a trayectoria y desempeño profesional, 
las cuales son pertinentes para la construcción de un modelo sólido y adecuado evaluando 
las competencias con base en  culturas, preparaciones, prácticas, experiencias, conductas 
y procedimientos, permitiendo conocer la percepción de contratantes frente al ejercicio de 
los profesionales (Libera, 2007).

El estudio es desglosado en referencia a la percepción de los profesionales egresados de 
la Universidad de Boyacá, de esta forma se consideró evaluar competencias, formación 
y desempeño profesional; la percepción de los empleadores respecto a estas categorías, 
constituye el aspecto central del presente análisis.

referentes conceptuales

De acuerdo con la literatura, la definición competencia viene siendo utilizada desde el 
siglo XVI; no obstante, en 1960 fue incluida en el área laboral, caracterizando a los traba-
jadores con adecuados desempeños; seguido a ello, se inmerso a los saberes del lenguaje. 
Actualmente, es referido como Enfoque Basado en Competencias (EBC), algunos referentes 
teóricos coinciden, en que es un término novedoso y amplio, teniendo en cuenta, que varios 
postulados lo caracterizan y orientan a varias reestructuraciones educativas en diversos 
países a finales del siglo XX: sustentando, que lo novedoso del término, es que se enfatiza en 
la articulación, interdisciplinaridad y relación de diferentes áreas del conocimiento según 
lo referido por Ruiz, Jaraba y Romero (2005),  Coll (2007) y Díaz (2006) en sus postulados, 
quienes enfocados al término, llegan a un concepto, caracterizado por compendios, en el 
ámbito educativo, con enfoque pedagógico, situando su aplicación en el esquema curricular 
o contenido programático.

El profesional de la Universidad de Boyacá (Colombia) es un individuo que en su transcu-
rrir académico incorporó conocimientos, competencias, destrezas, prácticas, experiencias, 
valores y cualidades evidenciadas en el ejercicio profesional; acorde a estas particularida-
des, se pude inferir que el desempeño profesional corresponde con la formación recibida, 
enfatizando que las fortalezas, conductas, actuaciones, consecuencias o derivaciones 
resultantes de su desempeño, evalúan el ejercicio profesional; de otra parte, garantiza su 
ética, liderazgo, integralidad, compromiso social, afrontamiento a la incertidumbre y los 
retos sociales; principios consagrados en la misión y en el modelo pedagógico institucio-
nal (Universidad de Boyacá, 2013a); de esta manera, se espera que la formación basada 
en competencias supere las diferencias entre el ser, el saber hacer y el saber conocer lo 
que propone entre otras condiciones, desarrollar perfiles profesionales en términos de 
competencias, que le permita al egresado la participación exitosa en un mundo laboral 
altamente competente.
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En el ámbito de la educación poco se ha estudiado sobre la relación que tiene el enfoque 
académico frente al desempeño profesional; los estudios realizados a los empleadores 
representan una herramienta de interés para las Universidades e IES, logrando conocer 
elementos fundamentales que aportarán significativamente a la apreciación, valoración, 
eficacia, congruencia y formación académica impartida en la institución.

De acuerdo con Ferro (2014) una de las funciones de las Universidades es establecer una 
responsabilidad social frente a las necesidades de impartir conocimientos a los estudiantes 
de una manera tal, que desarrollen en la sociedad un papel de cambio, de transformaciones 
de las condiciones de vida actuales hacia planos más justos, más humanos y cualitativos. Al 
respecto, es importante que las IES de manera constante, actualicen sus contenidos progra-
máticos en función de cambios que a nivel social se presentan, buscando de esta manera que 
el egresado adquiera las herramientas tanto profesionales como humanas que le permitan 
impactar de manera positiva en la sociedad. Estas herramientas se resumen en las compe-
tencias generales y específicas, que asociadas a la productividad y la competitividad (mEN, 
2020a), se fundamentan en función de entregar a los profesionales oportunos y congruentes 
conceptos, metodologías que le faciliten desempañarse de manera adecuada en su ejercicio 
profesional, lo que va unido a  que la educación prepare al profesional para afrontar con 
rectitud y responsabilidad los inconvenientes, adversidades y frustraciones propias en su 
ejercicio profesional y para quienes los contratan (Arévalo, morales y meneses, 2012).

Un enfoque integrado del concepto de competencia laboral permite a las IES evaluar la 
pertinencia de sus currículos en virtud de su construcción, ofreciendo a las instituciones un 
índice de calidad. Ante este panorama y en búsqueda de obtener datos objetivos para dar 
respuesta a las condiciones planteadas, las IES realizan investigaciones permitiendo visua-
lizar con claridad la realidad a la que los profesionales egresados se enfrentan, enfocadas en 
sus fortalezas y debilidades, para de esta manera poder ajustar los contenidos académicos 
en los programas formativos a las condiciones y necesidades del  entorno social, empresarial 
y académico, procurando así generar calidad en la formación de profesionales competentes 
y ajustados al contexto (Universidad del magdalena, 2014).

Para Castillo, Ohao y Schleser (2014), las trayectorias laborales de los egresados permiten 
medir, analizar y ajustar la formación impartida acorde con el desempeño. En su trabajo 
caracteriza y evalúa los avances laborales de los egresados, mostrando las formas como 
estos determinan procesos enfocados al nivel diferenciado alcanzado y en la estructura de 
la empresa, trayectorias estacionarias de acuerdo al sector económico de empleabilidad, 
avances positivos según la contratación y el área de desempeño o función realizada con la 
formación complementaria y trayectos derogados según la remuneración salarial obtenida. 

Con esto se busca analizar las falencias y fortalezas del ejercicio académico realizado al 
interior de las IES. Aspecto fundamental de las universidades e IES que aparece como 
indicador cuantitativo de validez y producto es la calidad, el cual se enlaza con las particu-
laridades, consideradas cualitativas, de los métodos, técnicas, conocimientos y metodologías 
universitarias. El desempeño profesional inquieta no solo a los participantes en el proceso 
educativo (directivos, docentes y estudiantes); sino también a los contratantes y empleadores 
que consideran a las universidades o IES cono escenarios de aprendizaje de profesionales 
y de producción de conocimiento fundamentales para conservar el desempeño profesional y 
laboral.
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En la actualidad, el estudiante se considera el eje central en el proceso de aprendizaje 
formativo, atrás se ha dejado la concepción de que el profesional es aquel que cuenta con la 
preparación, destrezas, prácticas, experiencias, entre otras características para desempe-
ñarse con éxito en una profesión específica (González y González, 2008). Actualmente, las 
competencias son necesarias para ejecutar o desempeñar un función específica, sin tener 
en cuenta, el entorno, obligación, compromiso, sector o actividad (mEN, 2020b); además, 
están relacionadas con la formación universitaria (muñoz, Rodríguez, Hincapié, Agudelo 
y Ramírez, 2012).

mediante este tipo de estudios, se orienta a las Universidades e IES a establecer el segui-
miento de los profesionales, identificando aspectos fundamentales que orienten a un plan de 
mejora en el proceso formativo donde se integre al empleador, quien, desde su percepción en 
el ámbito cultural, económico y social permita evidenciar el impacto profesional generado 
en el medio y contexto laboral.

Metodología

Estudio bajo enfoque cuantitativo de tipo transversal descriptivo y fase analítica. Se tomó 
como población de referencia a las empresas que tienen vinculados profesionales, equiva-
lente a 862 egresados de la Universidad de Boyacá. Se seleccionó una muestra aleatoria 
con una confianza del 95%, precisión del 5% y una proporción esperada del 50%, para 
una cobertura de 188 empleadores. Se identificaron a los jefes directos quienes fueron 
abordados de manera personal, telefónicamente o vía correo electrónico, por los coordi-
nadores de tutoría de egresados de la institución y aceptaron participar voluntariamente 
en el estudio. Acorde a estas tipologías los empleadores entrevistados corresponden a 
organizaciones de orden público o privado, algunas de ellas forman parte o han partici-
pado como sedes de prácticas formativas, conociendo el proyecto educativo institucional, 
y contribuyendo en la formación como tutores, coordinadores o docentes de práctica.

A través de escala evaluativa, las variables estudiadas fueron los conocimientos y valores, 
con referencia a las competencias generales se evaluaron las brechas y se plantean diferen-
tes reactivo desde el fundamento de las características y atributos señalados en el perfil de 
egreso de la Universidad de Boyacá, de acuerdo a la escala de respuesta de 1 a 3 equiva-
lente a aceptable, alto y muy alto, respectivamente; se calificó formación y desempeño; con 
referencia a las brechas se evalúo la importancia y logro de las competencias. Esta escala 
en su versión final quedó integrada por 5 apartados incluyendo 40 ítems, previamente se 
sometió a la prueba piloto por 5 empleadores externos, con el objetivo de fin de establecer 
la estructuración y claridad del instrumento.

Entre enero 2018-2019, se aplicaron las encuestas a los empleadores de las organizaciones 
participantes en el estudio. El análisis de los resultados se realizó por medio del paquete 
estadístico SPS®, versión 25.0; los datos obtenidos para variables categóricas se formularon 
en frecuencias absolutas y relativas; para las variables numéricas medidas de tendencia 
central, finalmente, la asociación por medio de chi-cuadrado.

Los aspectos éticos se sustentan bajo la firma de consentimiento informado, privacidad 
de información de empresas y empleadores; contando con aval institucional por parte del 
comité de bioética. El aspecto financiero fue cubierto por la Universidad de Boyacá.
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resultados y dIscusIón

Al efectuar la evaluación de las características de la empresa, se evidenció que el 78.2% 
de los egresados se encuentran ubicados laboralmente en empresas locales y el 19.7% en 
nacionales, un porcentaje menor se ubican en empresas internacionales. Como se muestra 
en la Tabla 1, el alcance de la empresa está definido a nivel nacional, otorgando un 89% 
[IC 95% 84.2-93.7], siendo el principal foco de estudio, seguida de la empresa multinacional 
con presencia en Colombia con el 5% [IC 95% 1.0-18.0], dichos resultados podrían justifi-
carse por el consultor de Deloitte, quien manifestó que: “Colombia cuenta con el 6% de las 
multiláteras de la región” (Lozano, 2016, párr. 11).

La constitución legal de las diferentes empresas, evidencian que el 93% [IC 95% 89.1-96.8] 
son de personería jurídica, el restante de ellas denota estar compuesta por una persona 
natural o física. Asimismo, se evidenció que el 50% [IC 95% 39.9-60.0] son de naturaleza 
privada, seguida de las públicas con un 47% [IC 36.5-57.4], los demás indican pertenecer 
a empresas mixtas, ONG u otra, datos que difieren con Cruz y Barrios (2010), quienes 

tabla 1.
Características de las empresas objeto de estudio

Variable n % Intervalo de Confianza 95%

Alcance de la empresa   Límite Inferior Límite Superior

Empresa multinacional con presencia en Colombia 10 5% 1.0 18.0

Empresa colombiana presencia en el exterior 6 3% 1.0 16.6

Empresa Nacional 164 89% 84.2 93.7

Empresa Internacional 5 3% 1.0 16.6

Naturaleza de la empresa     

Pública 88 47% 36.5 57.4

Privada 95 50% 39.9 60.0

mixta 1 1% 1.0 14.0

ONG 2 1% 1.0 14.0

Otra 2 1% 1.0 14.0

Constitución legal     

Persona Natural o Física 12 7% 1.0 21.4

Persona Jurídica 165 93% 89.1 96.8

Número de empleados     

menos de 11 Empleados 25 13% 1.0 26.1

Entre 11 y 50 Empleados 39 21% 8.0 33.7

Entre 51 y 200 Empleados 35 19% 6.0 31.9

más de 200 Empleados 89 47% 36.5 57.4

Fuente: Autores.
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refiere en su estudio, que el 90% de los encuestados se encuentra vinculados en el sector 
público; discrepando estos resultados se puede inferir que los egresados de la Universidad 
de Boyacá (Colombia) se centran en las instituciones privadas debido a la baja posibilidad 
de postulación en instituciones públicas, así como, lograr aplicar a las convocatorias que 
estas entidades generan; por otro lado, se podría incidir circunstancias salariales, compo-
nentes políticos, entre otras características que influyen en la vinculación a este tipo de 
organizaciones.

Bajo criterio organizativo, referente a las micro pequeña y mediana empresa, en Colom-
bia (Ley 905, 2004), se define el tamaño según el número de empleados y los activos totales 
con los que cuenta. En términos de planta de personal, una micro, pequeña, mediana y 
gran empresa poseen entre 1 y 10, 11 y 50, 51 y 200; y más de 200 empleados respectiva-
mente. De acuerdo a lo anterior, a nivel general el 47% [IC 36.6-57.4] de los empleadores 
encuestados en el presente estudio, pertenecen a grandes empresas (Tabla 1).

Competencias genéricas

Como proyecto estratégico, la Universidad de Boyacá (Colombia) ha incorporado en su 
proceso académico la formación basada en competencias, con el objetivo de beneficiar el 
esquema integrador del educando bajo un plan flexible e interdisciplinar centrado y enfo-
cado en la misión y visión institucional (Universidad de Boyacá, 2013b).

El análisis de competencias genéricas, al momento de su evaluación por brechas, consi-
deró la importancia que da el empleador a cada elemento y el grado de cumplimiento que 
observa en el desempeño del egresado. Lo anterior, para determinar la brecha entre ambas 
calificaciones y así identificar las competencias consideradas fortalezas o debilidades en el 
Perfil de Egreso de la Universidad de Boyacá (Figura 1).

Figura 1. Brecha importancia/ logro competencias genéricas 
Universidad de Boyacá. (0-mínimo, 4-máximo).

Fuente: Autores.
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En el análisis de las competencias institucionales, la brecha promedio más alta se 
observa en la competencia comunicativa donde se resalta principalmente la comunicación 
de pensamientos, ideas e información por escrito; lo anterior nos permite inferir que los 
egresados de la Universidad de Boyacá son capaces de poner en práctica habilidades 
comunicacionales asertivas y continuadas, y, por lo tanto, de actitudes afectivas dentro de 
los procesos, a través de un lenguaje escrito y oral.

Con respecto a la competencia investigativa y de procesamiento de la información (Uni-
versidad de Boyacá, 2013), se observó que está orientada a gestionar conocimientos para 
la comprensión y solución de las necesidades, que procuren el mejoramiento de proceso 
de investigación que susciten la solución de problemas aplicando el método científico y 
asumiendo un pensamiento crítico para resolver imponderables, por lo que el egresado, es 
un profesional que demuestra tener la capacidad de utilizar herramientas informáticas, 
tener la disposición de aprender y mantenerse actualizado, teniendo en cuenta la opinión 
de los empleadores.

La brecha que representa la competencia de liderazgo y manejo del cambio resalta 
la capacidad del egresado de adaptarse fácilmente a los cambios y resolver fácilmente 
imponderables. Finalmente, en menor porcentaje de brecha se presentó la competencia 
ético-ciudadana, evidenciando que el egresado tiene excelentes competencias ciudadanas 
y que los empleadores reconocen en ellos la formación en valores y principios éticos.

Los empleadores valoran, principalmente, las competencias generales; en este sentido 
infiere con lo expresado por Freire, Teijeiro y Pais (2011), evidenciando similitud en la 
evaluación de competencias generales, siendo estas las más valoradas y ratificadas en el 
mercado laboral; aspecto igualmente resaltado por Palmer, montaño y Palou (2009), muñoz 
et al. (2012) y Jackson (2012) en sus estudios.

Evaluar el desempeño de los profesionales, por medio de los empleadores, expresa un 
nivel paralelo a las competencias generales; así como, en los valores institucionales, no 
obstante, es fundamental identificar aspectos de mejora en orden a la organización o 
empresa, con base al cliente interno y externo, perfeccionamiento del servicio, intercambio 
de ideas, estrategias y actividades que fomenten la transformación, negociación en pro del 
trabajo colaborativo, relaciones interpersonales, convivencia pacífica , destreza y afron-
tamiento al cambio; igualmente motivando a fortalecer  la capacidad crítica y  liderazgo.  
En concordancia con esto y de acuerdo a lo evidenciado en los resultados presentados por 
la Universidad de Valencia (2007), narró que se destacaba entre la población estudiada, 
características en las competencias generales centradas en, resolución de problemas, 
responsabilidad, trabajo en equipo, planificación, planeación y gestión de recursos, según 
lo referido por Peiro, Roig, González-Roma y Gamboa (2009).

Niveles de satisfacción con respecto a la formación del egresado

La Figura 2, evidencia que el nivel de satisfacción entre formación y necesidades de la 
empresa se ubican en un nivel alto correspondiente al 67, 91% [IC 95% 59-72], seguido 
de un nivel muy alto con un 21,93% [IC 95% 16-27], finalmente un 10,16% [IC 95% 
5-14] de los empleadores refieren un nivel aceptable con respecto a la formación de los 
egresados.
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Figura 2. Nivel de formación de los egresados de la Universidad de 
Boyacá según opinión de empleadores.

Fuente: autores.

Niveles de satisfacción con respecto al desempeño del egresado

La Figura 3, evidencia la satisfacción que tiene el empleador con respecto al desempeño 
laboral del egresado, el 65,78 [IC 95% 59-72] lo evalúan en un nivel alto, seguido de un 
25,67% [IC 95% 19-32] quienes consideran un nivel muy alto; finalmente, el 8,56% [IC 95% 
4-11] considera que el desempeño laboral de los profesionales es aceptable; lo que significa 
en los egresados concordancia entre las competencias y los requerimientos exigidos por las 
empresas contratantes.

Figura 3. Nivel desempeño de egresados UdB según opinión empleadores.
Fuente: autores

La información obtenida sobre el nivel de formación deja claro que se están preparando 
profesionales íntegros, con capacidad de análisis y acorde a las necesidades del contexto; 
asimismo, en sus actuaciones los profesionales formados son capaces de enfrentar la 
incertidumbre.
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El proyecto Tuning en América Latina (Beneitone, Esquenetini, González, maletá, Siufi 
y Wagenaar, R. 2007), refiere resultados diferentes, considerando que el liderazgo y trabajo 
en equipo, no son aspectos contemplados en la evaluación referida por los empleadores; de 
otro lado, el estudio desarrollado por Cabeza, Castrillón y Lombana (2017) arrojó datos que 
evidencian que la capacidad para identificar, proyectar, concebir, solventar, solucionar o 
resolver problemas; así como, toma de decisiones y compromiso ético, son los aspectos más 
relevantes; datos similares a los encontrados por Cabrera, López y Portillo (2016) quienes 
resaltaron la relevancia en el trabajo en equipo y liderazgo competencias denominadas 
interpersonales y sistémicas.

Respecto al nivel de desempeño, el 65,7% de los empleadores consideran que los egresa-
dos tienen una buena formación, lo cual ha sido inculcado durante su formación académica, 
asimismo, refieren comunicación asertiva, experiencia y práctica en las labores desem-
peñadas, son comprometidos, responsables, organizados proyectando adecuadamente 
sus actividades; además, demuestran gusto y agrado con la labro desempeñada, datos 
similares arrojados por Jaramillo, montesino, Suárez y Vergara (2017), donde el 84% de los 
empleadores coinciden con las apreciaciones anteriormente referidas, todo esto basado en 
el perfil de egreso de la Universidad de Boyacá, el cual plantea formular egresados libres, 
críticos y comprometidos socialmente, reflejado en el ejercicio profesional y evidenciado 
en la calidad humana (Universidad de Boyacá, 2017), expresado en su mayoría de forma 
sobresaliente para la institución y el empleador.

La responsabilidad, trabajo en equipo, liderazgo, ética y comunicación son las fortalezas 
más desatacadas en los profesionales de la Universidad de Boyacá, Colombia, desde la 
perspectiva de los empleadores, esto gracias a la ejecución del modelo Pedagógico Insti-
tucional, el cual se centra en la formación basada en competencias.

Por lo anterior es importante tener en cuenta, que la formación por competencias, 
demarca las competencias profesionales, las cuales deben ser claras con el fin de ser 
reflejadas en el desempeño profesional. Villa y Poblete (2007) refirieron que estas caracte-
rísticas compensan metas personales y profesionales, en pro de un proyecto ético de vida; 
datos afines a los de muñoz et al. (2012), quien considera a las competencias analizadas 
como fortalezas, datos análogos a los reportados por Peterson y Sánchez (2016) refiriendo  
“los egresados desde la perspectiva del empleador están capacitados en habilidades y 
competencias básicas para su desempeño profesional, específicamente en responsabilidad 
social y ética, disciplina, organización y trabajo en equipo” (p. 235), ratificando que los 
profesionales deben integrar competencias que resalten su ejercicio profesional acorde a 
la disciplina e contexto donde se desempeñan.

Relación nivel de formación y nivel de desempeño

De acuerdo a los resultados que muestra la Tabla 2, existe relación estadísticamente 
significativa entre formación y desempeño. De otra parte, los resultados indican que los 
empleadores, en mayor proporción (65,8%), están altamente satisfechos, con la formación, 
el ejercicio profesional y laboral de los profesionales graduados de la Universidad de Boyacá 
en las diferentes disciplinas.
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tabla 2.
Relación estadística entre formación y desempeño de los egresados

Relación Nivel de Desempeño
X2 p

Nivel de Formación muy alto Alto Aceptable
muy alto 18.2% 3.2% 0.5%

141.01 0.00
Alto 7.0% 58.3% 2.7%
Aceptable 0.5% 4.3% 5.3%
Total 25.7% 65.8% 8.5%

Fuente: Autores.

conclusIones

A partir de la perspectiva de empleadores, se evidencia que los profesionales están for-
mados en competencias para desempeñarse laboralmente resaltando la comunicación, 
investigación, procesamiento de la información, liderazgo y manejo del cambio, permitiendo 
percibir la labor desarrollada por la Institución académica fundamentada en la formación 
integral, con el objetivo de las necesidades del medio laboral con un desempeño acorde a 
las exigencias de la disciplina.

Se infieren debilidades en aspectos, que pueden afectar el desarrollo de las actividades, 
pero que para la institución se deben tomar como acciones de mejora en la implementación 
y reestructuración curricular.

Se evidencia un grado de satisfacción entre alto y muy alto en la formación y desempeño 
de los egresados, resaltando la valoración que hacen los empleadores de la habilidad de 
observación, investigación, síntesis, liderazgo y trabajo colaborativo; asimismo, fueron bien 
valoradas por lo empleadores las competencia comunicativa donde se resalta principal-
mente la comunicación de pensamientos, ideas e información por escrito; infiriendo que 
los egresados de la Universidad de Boyacá son capaces de poner en práctica habilidades 
comunicacionales asertivas y continuadas, y, por lo tanto, de actitudes afectivas dentro de 
los procesos, a través de un lenguaje escrito y oral.

Finalmente, los resultados, señalan que la incorporación de competencias genéricas en 
la gestión académica corresponde a las necesidades del sector productivo, partiendo del 
análisis de la brecha entre la importancia que tiene para los empleadores la capacidad de 
manejar los contextos propios de la formación del profesional y el logro del egresado de la 
Universidad de Boyacá en el contexto laboral.
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