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Abstract  

 

The use of technology is considered a key piece to the success and business performance, education and 

employment that are important to the future of evert organizations. In this context of technological 

competencies a content validity study was conducted with fourteen professionals in the area of 

computation and management. The content validity analysis allowed an analysis of reagent to calculate the 

estimate of internal consistency and discrimination indices in a sample of 312 managers. Consistency 

coefficient instrument were also determined using the Cronbach Alfa. As a final result of the work, factor 

analysis and the eigen value was used to establish competence in the use of software applications by 

managers. This study allowed us to propose a conceptual model of technological skills in the labor market. 

 

9 Introducción 

En los tiempos en que la tecnología es realmente crítica para el futuro de una empresa, las preguntas 

más reiteradamente formuladas en las dos últimas décadas del siglo XX por los cuerpos gerenciales 

se refieren a la forma en que se debe encarar el entrenamiento de la fuerza laboral. Por supuesto 

entrenar, integrar y capacitar no es lo mismo que en las décadas pasadas, en que los empresarios no 

tenían que trabajar con la globalización económica, tecnológica y social (Aguirre, 1998). 

El fracaso en este intento se debe básicamente a dos motivos. El primero es la falta de un 

plan coherente para introducir la tecnología a la fuerza laboral. El segundo motivo es la falta de una 

estrategia flexible para enseñar la mecánica de cómo realizar una tarea dada (Aguirre, 1998). Según 

Blanchette (1998), es también importante reconocer la resistencia al cambio. Esto se aplica por 

igual al aprendizaje de nuevas tecnologías, ya que muchas personas temen que con ella se altere el 

orden establecido. Si la organización no enfrenta estos temores, el rendimiento de los empleados se 

verá adversamente afectado. La introducción de nuevas tecnologías será un proceso plagado de 

incertidumbre y resistencia.  

Cuando una organización identifica la tecnología que será introducida en la empresa debe 

conocer qué tipo de tecnología está lanzando, cómo la usa y quién la usará, además de permitir la 

participación de los empleados en el proceso de integración tecnológica. Es mejor hablar con 

quienes estarán directamente involucrados y pedirles una comunicación permanente durante el 

proceso de incorporación (Blanchette, 1998). 

La mitad de nuestro siglo pasará a la historia de la educación como la expansión más 

espectacular. A escala mundial el número de estudiantes matriculados se multiplicó por más de seis. 

Entre 1960 (13 millones) y 1995 (82 millones) pero también es la época en que se ha agudizado aún 

más la disparidad; ya que era enorme entre los países industrialmente desarrollados, los países en 

desarrollo, y en particular, los países en los que respecta al acceso a la educación superior y la 

investigación y los recursos de los que disponen. 

 El intercambio del conocimiento, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías 

pueden brindar nuevas oportunidades para reducir esta disparidad. La educación superior ha dado 

sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de transformarse y propiciar el cambio y 

el progreso de la sociedad.  

Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende a fundarse en 

el conocimiento, razón por la cual la educación superior y la investigación forman, hoy en día son 

parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos, las comunicaciones y las naciones. 
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 Ante estas consideraciones, hay que reforzar en el mundo del trabajo el análisis y la 

previsión de las necesidades del adiestramiento de la sociedad. Ante este punto de enfoque de 

fuente permanente de formación, perfeccionamiento y reciclamiento de profesionales, las 

instituciones de educación superior deberían tomar en consideración las tendencias que se den en el 

mundo laboral y en los sectores científicos tecnológicos y económicos.  

Con el  fin de satisfacer las demandas planteadas en el ámbito del trabajo, los sistemas de 

educación superior y el mundo del trabajo deben crear y evaluar conjuntamente las modalidades de 

aprendizaje, programas de transmisión y preguntas de evaluación y reconocimiento previo que 

integran la teoría y la formación en el empleo. 

En el marco de su función prospectiva, las instituciones de educación podrían contribuir a 

fomentar la creación de empleos, sin que éste sea el único fin. Con esta iniciativa podrían facilitar 

las posibilidades de empleo de los diplomados, que cada vez estarán más llamados a crear puestos 

de trabajo y no a limitarse a buscarlos.  
 

Las instituciones de educación superior deberían brindar a los estudiantes la posibilidad de 

desarrollar plenamente sus propias capacidades con un sentido de responsabilidad social, 

educándolos para que tengan participación activa en la sociedad democrática y que promuevan los 

cambios que proporcionarán la igualdad y la justicia (Aguirre, 1998). 
 

9.1 Revision de literatura  

Se considera, de manera preliminar, a la tecnología como la incorporación de conocimientos 

científicos dentro del campo productivo con el objeto de obtener nuevos insumos, nuevos 

productos, nuevos dispositivos, nuevos procedimientos, nuevos sistemas o mejorar sustancialmente 

a los ya existentes (Díaz, 2003).  

 

De acuerdo con esta definición, la tecnología opera en el campo productivo y ejerce alguna 

influencia en la producción y en la productividad (Chávez, 2005). Para enfrentar nuevos requisitos 

de capacitación y nuevos retos de competencia tecnológica laboral, muchos universitarios en Puerto 

Rico necesitan gestar transformaciones y llevar a cabo cambios profundos en términos de gobierno, 

estructura organizacional y formas de operación.  

 

Un aspecto clave en las competencias tecnológicas es la habilidad para organizar las 

disciplinas tradicionales de manera diferente, tomando en cuenta la integración tecnológica y 

nuevas tecnologías. Así como también, transformaciones operaciones de las industrias que 

aceleradamente impactan el mercado laboral. 

 

 Con la comercialización de la docencia, los profesores como fuerza de trabajo entran en un 

proceso de producción concebido para la producción eficaz de mercancía y, por lo tanto, se verán 

sometidos a todos los tipos de presión a los que se han visto sometidos los obreros de la producción 

en los demás sectores de la industria, donde la apresurada conversión tecnológica se impone desde 

las altas esferas.  

 

 En ese contexto, el cuerpo docente tiene bastante más en común con los sufrimientos 

históricos de muchos otros trabajadores cualificados de los que esté dispuesto a reconocer. Existen 

situaciones en que las actividades reestructuradas por medio de la tecnología, la autonomía e 

independencia para el control sobre el trabajo, será necesario para transferir el conocimiento.  
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 Al igual que la industria, la tecnología se está desplegando desde la gerencia, antes todo, 

para disciplinar, descalificar y desplazar el trabajo (Noble, 2000). La educación, por otro lado, tiene 

un doble papel muy importante. Por un lado, tiene que fortalecer los cuadros de personal que se 

encargan de integración tecnológica.  Por otro lado, tiene que influir en los nuevos empleos que se 

generan como producto del desarrollo del país a través de programas para fortalecer la formación de 

capital humano.  

 

 Estos programas deben tener prioridad  para la educación superior y para lograr la 

competitividad en la tecnología. De esta forma, para relacionar la educación y la tecnología con el 

objetivo de aumentar el empleo en los próximos años, es necesario que el nivel de ocupación crezca 

de acuerdo con la tecnología que adopte, para encontrar la contraparte por el lado de la educación, 

que consiste en poder estimar en un periodo determinado el número de personas que es necesario 

preparar y adiestrar según los diferentes niveles educativos y así satisfacer los requerimientos de 

personal (Noble, 2000).  

 

9.2 Metodología  

 

Primera pregunta de estudio 

 

 ¿Cuáles son los estándares de validación empírica de las inferencias de un instrumento para 

medir competencias tecnológicas de los estudiantes egresados de gerencia? 

 

Este estudio pretendió desarrollar y validar las inferencias sobre la validez y confiabilidad de 

un instrumento que mida competencias tecnológicas en gerentes. Se llevó a cabo un estudio de 

validez de contenido usando un total de 14 expertos en el uso de la tecnología en las organizaciones 

en el plano gerencial. Se usó el método de validez de contenido de Lawshe (1975).  

 

Este permitió calcular las razones de validez de contenido y eliminar aquellas competencias  

y sub-competencias que no cumplieran con una razón de contenido mínima de .51 según lo 

establece la tabla de Schipper, (en Lawshe, 1975). Los resultados de este análisis sirvieron de 

preámbulo para el análisis de reactivos y la estimación de la confiabilidad de consistencia interna. 

 

Se evaluó la capacidad de las competencias para discriminar entre las personas que 

aparentan poseer mayor dominio tecnológico y los que no lo demuestran. Cuando se evaluó el 

inventario en su totalidad. Todos todos los reactivos presentaron  índices de discriminación igual o 

mayor  a .30. Kline (2002) señala que los reactivos que discriminan adecuadamente deben tener 

índices igual o mayores de .30.  

 

Al evaluar los reactivos por cada una de las sub-competencias se obtuvo el mismo resultados 

favorables los reactivos obtuvieron índices de discriminación igual o mayores a. 30 en el 

instrumento en su totalidad y también a través de todas las sub-competencias. A raíz de esto 

resultados, se puede concluir que el instrumento contiene 59 reactivos que discriminan 

adecuadamente. 

 

Por otro lado, se evaluó la confiabilidad de consistencia interna tanto del instrumento en su 

totalidad .El coeficiente de confiabilidad de consistencia interna alfa de Cronbach  para la 

totalidad del instrumento fue de. 98.   
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Esto significa que las competencias del instrumento demuestran  niveles de confiabilidad 

de consistencia interna aceptables. Autores como Anastasi y Urbina (1987) argumentan que un 

coeficiente adecuado de consistencia interna debe ser igual o mayor a. 70. 

 

Se hizo un análisis del contenido de las competencias y se encontró que se podía 

hipotetizar que éstas medían una competencia de aplicaciones  de software para la gerencia. Se 

tomaron las competencias y se analizaron mediante la técnica de análisis de factores.  

 

Los resultados señalan que todas las competencias pueden ser sub-competencias de 

aplicaciones de software para la gerencia. El valor eigen (6.63) pudo explicar un 55% de la 

variación que refleja una evidencia adecuada de la validez del constructo de lo que constituyó la 

competencia número 10.   

 

Uno de los indicadores que permite evaluar favorablemente las inferencias sobre la validez 

del constructo tanto la puntuación total como en las competencias fue el valor eigen que sobrepasó 

el criterio mínimo que es 1.00. Kline (1988) plantea que los valores eigen que sean menores de 

1.00 enfrentan dificultades al medir las inferencias de un constructo. 

 

  Otro de los indicadores que se utilizó para auscultar la validez de construcción lógica 

fueron los factores de carga inicial. Autores como Kline (2002) establecen que para qué un 

reactivo por la correlacionan adecuadamente con un factor, ésta tiene que ser de. 30 o mayor.  

 

Todas las competencias cumplieron con las estimaciones recomendadas por autores como 

Reise, Waller y Colley (2000), Fabrigar, Wegener, MacCallum y Strahan (1999) y Kline (2002). 

Los factores de carga inicial se mantuvieron en el mínimo recomendado de .30. Tanto el valor 

eigen como los factores de carga inicial proveen evidencia sustantiva.  

 

Segunda pregunta de estudio 

 

  ¿Cuál es el modelo propuesto de competencias tecnológicas que responde a las necesidades 

del mercado laboral para los egresados de gerencia?  

 

  Según se  explicó  el modelo propuesto  permite identificar y relacionar el conjunto de 

variables que intervienen en la especificación y evaluación de competencias para profesionales 

administración de empresas en gerencia.   

 

  Este   modelo desarrollado  proviene  de  fuentes y datos confiables para que las 

competencias se consideren relevantes, también precisa su alcance, permite construir instrumentos 

de evaluación y estudiar el significado de los resultados de la evaluación.  El modelo especifica las 

variables más relevantes así, como sus relaciones  y las etapas del proceso de evaluación.   

 

 Para la definición de las competencias el contexto del sector productivo empresarial que 

inciden en el desempeño profesional  y características se ha contemplado las instituciones 

educativas formadoras de profesionales. Del mismo modo se ha considerado que las competencias 

están condicionadas por el campo o área de disciplina en que se desempeña el egresado. Una vez 

definida y validadas técnicamente las competencias deseadas se establecen las condiciones y los 

aspectos formados de cómo se evaluará el logro. 
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Una vez establecidos los procesos  formales  se procede con la evaluación aplicada de los 

instrumentos bajo las condiciones que previamente se especificaron. Esta secuencia de un proceso 

no es uno lineal ya que existe interacción entre diferentes actores y elementos que la intervienen. 

Por un lado, están las instituciones de educación superior contexto educativo y las empresas en el 

contexto del sector productivo en el mercado laboral.  

 

Más aún, este modelo permite que los resultados de la evaluación de las competencias 

tecnológicas puedan retroalimentar el sistema incidiendo en el sistema educativo y más 

significativamente generar cambios curriculares.  

 

9.3 Discusion, implicaciones y contribución  

 

El contexto productivo empresarial. El contexto productivo del mercado laboral considera la 

necesidad de revisar las competencias que han sido declaradas en distintos ámbitos del sector 

laboral e instituciones prestigiosas.  

 

Estas competencias son relevantes para el desarrollo de un país, conduciéndolo al 

reconocimiento de las características deseables de los profesionales. En este contexto las 

competencias asumen formas especiales que deben ser precisadas y a su vez validadas según el 

estudio de investigación que dio origen a esta tesis.  

 

En el área de disciplina académica para llevar a cabo el análisis ocupacional es necesario 

determinar las características propias de cada campo de desempeño profesional, particularmente en 

el área de competencias y su alcance. Por ejemplo, la aplicación de conocimiento en gerencia de 

proyecto cumple con diversos propósitos en el área gerencial, así también el conocimiento de la 

especialidad incide en la formación de profesores de diversas disciplinas. 

  

En el contexto de la disciplina incluye el análisis del estado de arte de las ciencias asociadas 

a la profesión y un análisis ocupacional prospectivo para establecer la demanda ocupacional al 

momento del egreso.   

 

Considerando esto, el egresado no sólo podía adaptarse a las demandas del sector productivo 

sino podrá hacer mejor aportación para mejorar la producción. Para esto se hizo indispensable 

considerar la participación de los patronos y el uso de métodos convencionalespara identificar 

competencias tecnológicas siguiendo el análisis ocupacional. 

 

Este proceso es el reconocimiento formal acerca de la competencia demostrada por el 

egresado y que están definidas en áreas de contenido y de ejecución. Estos describen las 

competencias que el estudiante tiene que desarrollar. También describe aquellas competencias 

tecnológicas que el estudiante es capaz de hacer para mostrar el dominio del contenido.  

 

La evaluación de las competencias definitivamente no proviene de la aprobación curricular 

formal que son concedidas a través de diplomas como único estándar para mostrar competitividad 

en el mercado laboral.  

 

Esto también debe ser un ejercicio de aplicación de conocimiento en circunstancias críticas 

teniendo como características que  estas competencias tengan un grado  de ser  medible y evaluable. 

Una vez establecido el análisis de los resultados de aquellos estándares de competencias que han 

sido medibles y alcanzables se procede entonces con la toma de decisiones.  
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Este análisis que presento no pretende establecer recomendación específicos acerca de 

algunos matrices para evaluar competencias. Sin embargo sino que las competencias determinadas 

deben servir de guía para establecer aquellos estándares de competencias necesarias para el 

egresado y la toma de decisiones para la articulación entre el sector productivo y la formación 

profesional.  

 

La toma de decisiones tiene como base el diseño curricular o su  revisión basado en 

competencias. Este  responderá por un lado al escenario actual en el cual un trabajador debe tener la 

capacidad de prever o resolver los problemas que se presentan, proponer mejoras para 

solucionarlos, tomar decisiones y estar involucrados en menor o mayor grado en la planificación y 

el control de sus actividades.  

 

Por otro lado responde a las investigaciones acerca del aprendizaje, en tanto propone una 

organización que favorece el aprendizaje significativo y duradero. El diseño curricular basado en 

competencias puede se el punto de  partida para  elaboración, identificación y descripción de los 

elementos de competencia de un rol o perfil profesional.  

 

Este pretende promover en mayor grado posible de articulación entre las exigencias del 

mundo productivo y la formación profesional a desarrollar. El modelo se considera no lineal, busca 

que ambos componentes: las instituciones educativas y el sector laboral productivo laborar 

continuamente se retroalimenten  para contribuir a la formación de profesionales con las 

competencias y estándares necesarias para el sector laboral.  

 

Este proceso debe fluir de manera que se pueda reducir la desvinculación mencionada entre 

las necesidades del sector productivo y la educación superior relacionadas a la formación 

profesional de los  egresados. 
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