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Resumen 

 

El fomento del emprendimiento e los estudiantes de cada na de las instituciones se ha 

convertido en una temática de vital importancia, teniendo en cuentea la situación actual del país y 

de las alternativas que existen para que aquellos emprendedores puedan romper los paradigmas y 

salir de su zona de confort. 

 

Siendo así, un factor primordial en la implementación de una cultura de emprendimiento, 

que no solo les permita sobresalir en la sociedad, sino que además les brinde  las herramientas 

necesarias para generar un impacto positivo que  contribuya al desarrollo económico y social en 

la región. 

 

  Esta investigación titulada promoción del emprendimiento como proyecto de vida en los 

estudiantes de undécimo grado de la institución educativa Instituto Técnico Alfonso López del 

municipio de Ocaña, el cual tiene como principal objetivo promover en los estudiantes una cultura 

de emprendimiento en sus proyectos de vida, para que así logren identificar sus  competencias 

debilidades, fortalezas y oportunidades en el entorno laboral y social. 

 

 También cuenta con unos objetivos específicos que le  permiten alcanzar los resultados 

esperados por el investigador, resultados que buscan contribuir al desarrollo social, económico y 

empresarial para el municipio, región y a nivel país, dejando claro que los estudiantes son el futuro 

del mundo por ellos hay que prepararlos para afrontar nuevos desafíos y es esto lo que lograran 

apreciar en el presente proyecto. 
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Introducción 

 

El hecho de emprender supone recorrer un camino lleno de dificultades, según 

(misterempresa, 2011) hay una serie de inmediatos que el emprendedor debe cubrir y que 

representan los verdaderos problemas para los emprendedores y, en busca de aquello tan 

anhelado llamado una vida feliz, ser exitoso en el trabajo o un cúmulo de adquisiciones, para 

lograr alcanzar la realización de todos esos sueños, es necesario asumirlos con mucha 

responsabilidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto presenta información sobre los antecedentes 

históricos, referentes teóricos, conceptuales y legales, de igual forma, el diseño metodológico a 

través cual, se busca direccionar las técnicas y las herramientas más importantes para poder 

alcanzar los objetivos propuestos, y finalmente, los hallazgos teniendo en cuenta los datos 

obtenidos con el instrumento de recolección (formato de observación, formato de evaluación de 

la capacitación) y la observación directa. Por último, se realizan las conclusiones y las 

recomendaciones en las que se expone la importancia que tiene promover el emprendimiento 

solidario como proyecto de vida en los estudiantes de undécimo de la Institución Educativa 

Instituto técnico Alfonso López del municipio de Ocaña. 
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Capítulo 1. Promoción del emprendimiento solidario como proyecto de vida 

en los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Instituto 

Técnico Alfonso López  del municipio de Ocaña Norte de Santander. 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

 

El proyecto de vida proporciona estrategias de organización, planeación, liderazgo y toma 

de decisiones que serán de gran ayuda para los estudiantes de undécimo ya que traerá consigo 

beneficios para los mismos, los cuales los entrenaran y ayudaran a visualizarse, analizar, 

planificar, organizarse y tomar decisiones que serán utilizadas para mejorar sus vidas, siendo este 

quien le da sentido a su existencia y en relación a las Instituciones Educativas, en Ocaña son muy 

pocas las que se preocupan por orientar a sus estudiantes con respecto al mismo, pasando por 

alto que es quien los motiva a tener anhelos, metas, motivos y deseos de superarse cada día. 

Según (generalp, 2014), Un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia 

humana, por ello surge la necesidad de crear un proyecto que abarque temas como el proyecto de 

vida y el emprendimiento solidario para fortalecer y ayudar a manar todas aquellas habilidades 

que poseen los jóvenes estudiantes de undécimo grado. 

 

Se emplean diversas maneras para fortalecer e implantar estos conocimientos en los 

alumnos, y se ha visto gran compromiso por parte de Instituciones Financieras para impulsar y 

apoyar las iniciativas del Gobierno nacional, a través de programas encaminados a superar la 

pobreza y mejorar la calidad de vida de los colombianos.  
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Según lo cita (empleo, 26 de agosto, 2014), la situación actual económica invita a pensar 

y crear alternativas al viejo concepto de "buscar trabajo para toda la vida" por otros que 

impliquen un cambio de mentalidad, valorando el autoempleo como una opción real, y que mejor 

que ser tu propio jefe, arriesgarte a conocer el mundo de los negocios en su máximo esplendor. 

 

Se ha logrado observar que en el municipio de Ocaña norte de Santander no se ha tenido 

una participación constante con la población estudiantil en relación al proyecto de vida y el 

asesoramiento del mismo, se carece de motivación referente a temas económicos y de 

emprendimiento; es evidente la mala distribución de los recursos y la falta de programación 

financiera para el cumplimiento de sus metas. 

 

Por tal razón, con este proyecto se pretende orientar a los estudiantes para que 

experimenten a crear o fortalecer su proyecto de vida y a su vez encaminar a estos jóvenes a 

aprovechar las oportunidades que les brindan las organizaciones solidarias para cumplir sus 

metas, contribuir al desarrollo social y mejorar las relaciones interpersonales. Enfocándolos en 

incentivar la cultura del emprendimiento solidario. 

 

1.2.  Formulación del problema 

¿Es posible promover el emprendimiento solidario como proyecto de vida en los 

estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Instituto técnico Alfonso López del 

municipio de Ocaña Norte de Santander? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Promover el emprendimiento solidario como proyecto de vida en 

los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Instituto técnico Alfonso López 

del municipio de Ocaña Norte de Santander. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. Capacitar a través de talleres lúdicos de emprendimiento 

solidario a los estudiantes de undécimo de la Institución Educativa Instituto técnico Alfonso 

López. 

 

Evaluar la capacidad que tienen los estudiantes para trabajar en equipo. 

 

Identificar qué proyectos productivos se pueden generar con los estudiantes de undécimo 

grado de las instituciones educativas. 

 

1.4 Justificación 

 

El emprendimiento solidario es un tesoro para construir una mejor sociedad, donde todos 

participemos activamente, (solidarias, 2017) por ello, normalmente podría decirse que las 

personas están en un continuo proceso de autoevaluación, motivo por el cual  es importante pedir 

apoyo a las personas que están a nuestro lado, porque ellos reconocen cualidades que por nuestra 

cuenta no reconocemos, a una persona emprendedora le gusta hacer las cosas de manera 
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diferente, cambia constantemente de actividades para mejorar, disfruta de sus oficios, es feliz 

trabajando en equipo, entre otras cosas. (solidarias, 2017). 

 

El hecho de emprender supone recorrer un camino lleno de dificultades, según 

(misterempresa, 2011) hay una serie de inmediatos que el emprendedor debe cubrir y que 

representan los verdaderos problemas para los emprendedores y, en busca de aquello tan 

anhelado llamado una vida feliz, ser exitoso en el trabajo o un cúmulo de adquisiciones, para 

lograr alcanzar la realización de todos esos sueños, es necesario asumirlos con mucha 

responsabilidad. 

 

Entonces, si se quiere hacer realidad un sueño en un futuro, se debe empezar por trabajar 

en equipo desde ahora, Por consiguiente, este proyecto contempla la posibilidad de promover en 

el municipio de Ocaña norte de Santander un proyecto de emprendimiento solidario en la 

Institución Educativa Instituto técnico Alfonso López y, con ello lograr que los estudiantes de los 

grados once del mismo, tomen conciencia de la importancia del emprendimiento solidario para 

poder enfocarlo en sus proyectos de vida, así de esta manera contribuir a la formación de nuevos 

líderes emprendedores. 

 

Siendo el siglo 21 como la época de los cambios no solo tecnológicos sino a nivel humano 

se intensifican las cualidades que deben poseer las personas que aspiran ingresar en el entorno 

laboral, siendo este uno de los más exigentes en cuanto a los requerimientos a nivel personal, por 

así decirlo, este mismo ya no busca simplemente obreros que cumplan a cabalidad un horario y 

realicen con eficiencia y eficacia una tarea determinada, se buscan personas con carácter 
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emprendedor que sean capaces de transformar los procesos que manejan adaptándolos a las 

nuevas necesidades. (colgalangiron, emprendimiento, 2017) 

Finalmente, la investigación tiene una alta relevancia social, académica y empresarial ya 

que aportará nuevos conocimientos a los estudiantes de los grados once sobre el emprendimiento 

solidario y cómo este enfocado en su proyecto de vida, pueden ser quienes catapulten el 

cumplimiento de sus sueños y por supuesto, los ayuden a usar su máximo potencial para que 

unidos se logre construir un futuro mejor. 

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Conceptual. En la ejecución de esta propuesta se tendrán en cuenta temática de 

emprendimiento, plan de vida y proyecto de vida. 

 

1.5.2 Operativo. En el desarrollo del proyecto se pueden presentar inconvenientes tales 

como un paro de docentes a nivel nacional, y a  nivel institucional puede ocurrir percances para 

conceder el permiso de realizar la capacitación a sus estudiantes dentro de las instalaciones de la 

misma. 

 

1.5.3 Temporal. La realización del proyecto tendrá duración de ocho (8) semanas, a 

partir de la aprobación del mismo, se realizará, como se indica en el cronograma de actividades. 

 

  1.5.3 Geográfica. El proyecto se efectuará en Colombia, en el departamento de Norte de 

Santander, en el municipio de Ocaña. 
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Capítulo 2. Marco referencial 

2.1 Marco histórico 

 

2.1.1. Marco histórico a nivel internacional. Una mirada a nivel global sobre el sector 

solidario, lo establece el  (Ministerio de la Protección Social y Dansaocial, 2006), citando a 

(Simón, Sandra. 1999),  “los orígenes de la Economía Solidaria está en el Mutualismo, que es un 

instrumento para promover el desarrollo humano y mejorar la economía de  los estratos más 

bajos. Continúa el autor diciendo que posteriormente aparecen otras figuras como el 

Cooperativismo”.  

 

     Es importante mencionar que en los comienzos hubo muchos inconvenientes sociales y 

laborales, los que ayudaron para que “la primera organización solidaria se creará en 1844, por un 

grupo de pobladores ingleses que habían fracasado en conseguir condiciones dignas de trabajo y 

aumentos de salario,  cansados de la situación de miseria y angustia que sufrían los trabajadores 

asalariados”. (Ministerio de la Protección Social y Dansaocial, 2006) 

 

     Se puede mencionar que en un pueblo cercano a Manchester, Inglaterra, llamado 

Rochdale, un grupo conformado por 27 hombres y una mujer, decidieron hacer reuniones para 

buscar soluciones a la difícil situación; de dichas reuniones surgió la idea de organizar, con 

recursos propios, un almacén cooperativo; cada uno asumió el compromiso de aportar una 

modesta suma de dinero para ahorrarla; luego comenzaron a comercializar productos que ellos 
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producían, se ayudaban mutuamente y eran dueños y trabajadores.  (Ministerio de la Protección 

Social y Dansaocial, 2006) Citando a (Simón, Sandra. 1999) 

     Según lo anterior, de allí se deriva los que fueron los llamados principios del 

cooperativismo, que posteriormente fueron consagrados por la Alianza Internacional  

Cooperativa  (ACI) y los cuales se describen  

 

     Para (Gonzalez Soler, 2005), en su tesis de grado, expone que “Los debates sobre el 

reparto de capital y una organización de trabajo que impliquen al conjunto de miembros de una 

comunidad o de una empresa son bastante anteriores a las primeras cooperativas que se 

reivindicaban como tales. Robert Owen y Charles Fourier fueron probablemente las 

personalidades más significativas en la construcción intelectual del movimiento cooperativo 

hasta los Pioneros de Rochdale. El primero puso él mismo en práctica sus teorías creando 

numerosas cooperativas, el segundo no lo consiguió, pero numerosos empresarios cooperativistas 

se inspiraron en él a través de realizaciones concretas. En 1844 los Pioneros de Rochdale 

forjaron los principios cooperativos tal y como siguen practicándose y reivindicándose. Otros 

grandes autores como Saint-Simon, Léon Walras y Pierre-Joseph Proudhon consagraron de igual 

forma una parte de sus obras al fenómeno cooperativo. En cualquier caso, el movimiento 

cooperativo se centra en la empresa más que en la teoría. La base teórica actual más conocida es 

la "declaración sobre la identidad cooperativa" (Manchester, 1995) de la Alianza Cooperativa 

Internacional. Esta carta describe en algunos párrafos los valores a los que todo empresario 

cooperativo y todos los miembros de las cooperativas se comprometen a suscribir” 
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2.1.2.  Marco histórico a nivel nacional. Por su parte en américa latina y en especial 

Colombia, el movimiento cooperativo surge con la llegada del modelo asociativo sustentado en 

la ayuda mutua, la cooperación y la solidaridad; haciendo referencia a que las comunidades 

indígenas y las afrocolombianas tenían en el momento de la conquista una historia de trabajo 

comunitario, como la Minga, el Convite, la Mano Prestada, la Faeba, El Waki entre otros. 

(Ministerio de la Protección Social y Dansaocial, 2006). 

 

      Como fecha importantes de los primeros asomos hacia el cooperativismo y/o a la 

economía solidaria se puede mencionar que “en 1899 se crearon las “Sociedades del Socorro 

Mutuo” en diferentes ciudades del país, y se dan las primeras predecesoras de los fondos de 

empleados; en 1094 el General Rafael Uribe y el 1916 Benjamin Herrera, habían propuesto 

planes cooperativos para el fomento de la producción agropecuaria al gobierno y al congreso de 

la Republica”. (Ministerio de la Protección Social y Dansaocial, 2006) 

 

     Hacia 1920 El Padre Adán Puerto, difunde las ideas cooperativas y de ayuda mutua y fruto 

de ello se promueven por parte de la iglesia católica fondos de auxilio mutuo, cooperativas y 

precooperativas; esto llevó a que el Ministerio de Industria Colombiano logre una propuesta en 

1927 orientada a fomentar cooperativas de producción y consumo. (Ministerio de la Protección 

Social y Dansaocial, 2006) 

 

     En 1959 Aparece el cooperativismo de segundo grado, La expansión y consolidación de 

mutuales, cooperativas y fondos de empleados; y de allí en adelante se dan las normas que 

regirán el sector (Ministerio de la Protección Social y Dansaocial, 2006). 
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     Para el autor,  el término de Economía solidaria, tienen sus raíces conceptuales en la 

primera mitas del siglo XIX.  En Colombia su empleo se inició hacia 1976, cuando fueron 

consignados en el nuevo proyecto de legislación cooperativa. (Ministerio de la Protección Social 

y Dansaocial, 2006) 

 

Es por ello, que desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

dan asesoría y capacitación a emprendedores en desarrollo de la cultura empresarial y 

exportadora, sus servicios se ofrecen a través de programas como: La Semana del Empresario y 

el Exportador, El Plan Padrino, Jóvenes Emprendedores y los Consejos Regionales de Apoyo a 

las Pymes, entre otros. 

 

Así mismo, están las Cámaras de Comercio presentes en todo el país, que brindan asesoría y 

acompañamiento a los empresarios que requieren recursos para el crecimiento de su negocio. De 

acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), esta cuenta con el 

programa de Gestión Financiera, que tiene como fin optimizar a los emprendedores el proceso de 

consecución de recursos financieros, aumentando así, las probabilidades de conseguir el 

financiamiento esperado.  

 

Para ello se han convenido alianzas estratégicas con bancos, entidades financieras, fondos de 

capital privado y ángeles inversionistas, acompañado por un seguimiento que se hace a los 

empresarios para canalizar la demanda de financiamiento con la oferta disponible según el perfil 

de las empresas. 
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Dentro de las iniciativas solidares se encuentra el proyecto educativo social empresarial 

(Pesem) el cual, orienta la ejecución de actividades educativas, en los ámbitos de investigación, 

promoción, formación, capacitación y asistencia técnica como soporte del plan de desarrollo con 

el fin de alcanzar las metas sociales planteadas para los asociados, empleados, sus familias y la 

comunidad en general. (Orgsolidarias, 2017). 

 

   2.1.3. Marco histórico a nivel local.   Con respecto al movimiento solidario en la ciudad de 

Ocaña, este se da hacia el año 1980, que por idea del Obispo de la diócesis de Ocaña, propone  

organizar una central de servicios campesinos que solucionara las necesidades de mercadeo, 

ahorro, crédito y consumo del sector rural de la región (Crediservir, 2016). 

 

     De acuerdo al informe de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO) 

ante el DANSOCIAL, para solicitud de acreditación, Determina que en la década de los noventa, 

también toman auge los fondos de empleados siendo así como varias instituciones educativas 

agrupan a sus docentes y conforman su entidad mediante el sistema de ahorro, con una cuota fija 

mensual y a su vez ofrecen créditos a sus asociados con un módico interés; su fin primordial es 

prestar un servicio ágil y oportuno al asociado, además de la capacitación que ofrece en 

Economía Solidaria y Cooperativismo. (UFPSO, 2005) 

 

      Como se puede ver, históricamente desde la década de los ochenta se empezó a tener en la 

ciudad de Ocaña empresas de Economía Solidaria y Cooperativa, y fondos de asociados con 

mucho éxito las cuales se han mantenido ofreciendo a la comunidad buenos servicios. (UFPSO, 

2005). 
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El impacto que ha tenido el sector solidario, ha permitido en el municipio desarrollar una 

serie de proyectos encaminados al desarrollo de habilidades y apoyo a nuevas ideas de negocios 

bajo la modalidad solidaria, sabiendo que los emprendedores naces y se haces, surgió el Proyecto 

Semillitas Solidarias, organizado por CEISS, “El objetivo es educación solidaria, como ya 

sabemos, hay una preocupación grande y es el relevo generacional que hay del modelo 

cooperativo, nuestros niños no están aprendiendo el modelo. Entonces desde el CEISS se genera 

este programa para impartir educación solidaria en la primera infancia y es educarlos en cuanto a 

principios solidarios, emprendimiento solidario y que sean ellos quienes hereden ese modelo 

cooperativo”, expresó la Directora del Centro de Estudios del Sector Solidario, Sandra Quintana. 

(UFPSO, 2017) 

 

Desde otros sectores de la economía se encuentra  “La Cooperativa de Caficultores ha 

querido vincularse al programa con hijos de asociados en el corregimiento de Buenavista, en el 

cual, muchos de los asociados tienen su asentamiento, y los tenemos aquí este día gracias a todo 

el equipo humano que tiene la Universidad, que ayudó a llevarlo a cabo con eventos y juegos, 

para conocer el tema de solidaridad”, concluyó Fredy Quintero Rodríguez, coordinador de 

Bienestar Social de la Cooperativa de Caficultores de Ocaña. 

 

2.2  Marco conceptual 

 

Dentro de este marco se dará a conocer los conceptos de los temas más importantes que se 

van a tratar en esta investigación. 
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Democracia: Facultad concedida a una colectividad o a un territorio para administrarse 

por sí mismo. (Orgsolidarias, 2017) 

 

Autogobierno: Facultad concedida a una colectividad o a un territorio para administrarse 

por sí mismo. Las provincias con entidad nacional histórica podrán acceder a su autogobierno. 

(Orgsolidarias, 2017) 

 

Autogestión: Sistema de organización de una empresa según el cual los trabajadores 

participan en todas las decisiones. (Orgsolidarias, 2017). 

 

Contribución: Cuota o cantidad que se paga para algún fin,. 

Aporte: hace referencia a dar o depositar algo. 

 

Excedentes: utilidades resultantes de la actividad económica. (Orgsolidarias, 2017) 

 

Tercer sector:  Para (Villar, 2001), citado por en el documento PLANFES, se define 

como el espacio entre las esferas públicas y privadas, siendo sus actores privados con fines 

públicos, solidarios, en el sentido de que remiten a su carácter no lucrativo. Continúan los 

autores diciendo que está vinculado a la producción de un interés general de la sociedad, 

normalmente el bienestar social, aclarando que el sector no forma parte del aparato del Estado. 

Tampoco forma parte del mercado ya que no son instituciones lucrativas, sino que se invierten 

los beneficios en ellas mismas.  Así mismo se plantea en el documento que en Colombia se 

utilizan diferentes categorías para hacer referencia a este sector o a subgrupos del mismo: 
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Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones de la economía solidaria, economía 

social y voluntariado. (Orgsolidarias, 2017). 

 

Sector solidario: empresas que operan sin ánimo de lucro para el beneficio social. 

 

Economía solidaria: Es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por 

el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 

autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo 

integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

Organizaciones solidarias de desarrollo: Son mencionadas por la antigua Dansocial como 

aquellas formas del emprendimiento solidario sin ánimo de lucro, que, empleando bienes y 

servicios privados y gubernamentales, construyen y prestan bienes y servicios para el beneficio 

social. Continua, expresando el autor que su característica común es que la finalidad de su 

constitución es ejercer la solidaridad principalmente de adentro hacia afuera, dirigiendo su 

accionar hacia terceros, comunidades y la sociedad en general prevaleciendo el flujo altruista. 

(Orgsolidarias, 2017) 

 

Organizaciones no gubernamentales: La alusión a las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) no tiene reconocimiento como concepto en la legislación colombiana. 

Para las organizaciones solidarias, Este término hace referencia, a las Organizaciones Solidarias 

de Desarrollo; tipología de entidad sin ánimo de lucro de carácter asociativo y solidario o de 

emprendimiento solidario. (Orgsolidarias, 2017) 
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Proyecto de vida: Un proyecto es un plan que se idea, para poderlo realizar. Un proyecto 

de vida se refiere a la definición de un plan de lo que se desea hacer en la vida. 

 

Emprendedor: Según la Ley 1014 de 2006, es una persona con capacidad de innovar, 

entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva. 

 

Emprendimiento: Según la Ley 1014 de 2006, una manera de pensar y actuar orientada 

hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y 

la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, 

la economía y la sociedad. 

 

Capital social: Es el conjunto de aportaciones suscritas por los socios o accionistas de 

una empresa, las cuales forman su patrimonio, independientemente de que estén pagadas o no. El 

capital social puede estar representado por: capital común, capital preferente, capital 

comanditario, capital comanditado, fondo social (en sociedades cooperativas o civiles), etc. 

Cuando el capital social acumula utilidades a pérdidas, recibe el nombre de capital contable. 
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2.3 Marco teórico  

 

“Se supone que las empresas existen para servir a las personas, cuyos objetivos 

combinados hacen que los negocios funcionen…Sin embargo puede verse lo contrario”. (Davis y 

Donald son, 2005). Teniendo en cuenta la definición de Stoner, las teorías son un “grupo 

coherente de supuestos que se presentan para explicar la relación entre dos o más hechos 

observables y proporcionar una base sólida para predecir futuros eventos” en el caso del Sistema 

Cooperativo, las normas fundamentales que rigen la organización y su funcionamiento son sus 

Principios Cooperativos, que definen como aplicar los valores que rigen a estas estructuras 

empresariales. Tomando como referencia los resultados de investigaciones que se vienen 

realizando al interior de la línea de investigación Sector Solidario y Desarrollo, que lleva a cabo 

la Unidad de Estudios Solidarios (UNES) del Instituto de Estudios Rurales (IER) de la Facultad 

de Estudios Ambientales y Rurales (FEAR) de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Porter, Lawler & Hackman (1975),  "Las organizaciones están compuestas de individuos 

o grupos en vistas a conseguir ciertos fines y objetivos por medio de funciones diferenciadas que 

se procura que estén racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a través 

del tiempo" 

 

Teoría de Andy Freire: Según (gomez, 2013) la teoría del triángulo invertido propuesta 

por Andy Freire, todo proceso emprendedor combina tres componentes: El punto de apoyo es el 

emprendedor, quien necesita dos componentes adicionales para llegar: la idea de negocio con 

viabilidad de mercado, y el capital. Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a 
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la falla de una de estas tres variables, o la combinación entre ellas. De la firmeza del 

emprendedor depende, en gran medida, que el modelo no se derrumbe; el emprendedor “exitoso” 

siempre logra el capital o el gran proyecto. Por eso el problema trascendental no es el capital ni 

la idea, porque emprender va más allá de una mera actitud mercantil o un conjunto de conceptos. 

 

El emprendedor según Howard Stevenson: Stevenson interpretó la mentalidad 

emprendedora como un sistema de gestión apoyado más en las oportunidades que en los 

recursos. La enseñanza del emprendimiento tiene un gran impacto en la formación de líderes 

comerciales y por eso es considerada imprescindible en los principales currículos de MBAs. El 

método tradicional contempla la formación de personas cuyo desarrollo personal esté ligado a la 

escalera empresarial, subiendo con mucho esfuerzo y buen trabajo a puestos superiores.  

 

Cuando se plantea un método alternativo de creación de generadores de riqueza, los 

cuales, partiendo de una base pequeña van conformando un equipo cada vez más grande. En este 

caso, el desarrollo personal y el desarrollo de la empresa van tomados de la mano. (gomez, 2013) 

 

Emprendimiento según Schumpeter: Schumpeter percibía al emprendedor como una 

persona extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los 

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o 

más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es 

difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las 

actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de 
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muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque 

físico al hombre que intenta producirlo” 

 

Según (gomez, 2013) La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio 

estático ya que sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer nuevas 

posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. Los incentivos para estas 

actividades serían las ganancias o rentas monopólicas que los emprendedores recibieran. 

 

Emprendimiento según la Escuela Austríaca: Varios autores rechazaron las ideas de 

Schumpeter, entre ellos Ludwin Von Mises, Friedrich Hayek e Israel Kirzner. Si bien compartían 

la percepción de la importancia de la contribución del emprendimiento en el proceso de 

desarrollo capitalista, diferían en su concepción de la naturaleza de la persona y actividad en el 

impacto de estos en el proceso y en la visión futura del capitalismo (gomez, 2013). 

 

Para Ludwin Von Mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una situación 

de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto a precios, ganancias y 

pérdidas. El conocimiento generado por esta situación aumenta con el tiempo, por lo que la 

incertidumbre se reduce progresivamente. 

 

Para Israel Kirzner, el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen en 

situaciones inciertas, de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor percibir las 

oportunidades antes que los demás. Más aún, el emprendimiento no está encapsulado en la mera 

posición de un mayor conocimiento de las oportunidades del mercado. Según los austríacos, el 
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énfasis de Schumpeter en el cual el emprendedor está empujando la economía en el sentido 

contrario al equilibrio, ayuda a promover la percepción errónea de que el emprendimiento es, de 

alguna manera, innecesario para entender la manera en que el mercado tiende a la posición de 

equilibrio. (gomez, 2013) 

 

Teoría de Allan Gibb. Muestra un ejemplo de cómo las entidades de educación deberían 

enfocar sus esfuerzos para la educación empresarial. De ahí parte el análisis de la educación 

empresarial.  

En esta se tienen en cuenta las siguientes características:  

1. Comparte los valores de las MiPyMe  

2. Está arraigada en las prácticas de la comunidad  

3. Valora tanto el conocimiento tácito como el explícito  

4. Fuertemente comprometida con todos los interesados.  

5. Fuertes vínculos con los empresarios  

6. Diseñada como una organización empresarial  

7. Enfocada en diseñar un ambiente empresarial con todo tipo de organizaciones  

8. Entiende cómo los empresarios aprenden y construyen sus enfoques a partir de 

esta base.  

9. Usa cuidadosamente el conocimiento adquirido de otras fuentes. 

 

 

 

2.4  Marco legal 

 

2.4.1 Constitución política de Colombia. Para empezar hablar de la legislación que 

existe en relación a economía solidaria y comercio, empezaremos con la principal norma que 

tiene Colombia, y destacaremos varios de los artículos que están contempladas en ella. 
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(politica, 1994)Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad. 

 

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 

interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

 

Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán 

inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la 

respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus 

decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se 

publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. (politica, 1994). 

 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. 
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La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. 

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional. 

 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, 

el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

 

2.4.2 Ley 789 de 2002; Sistema de Protección Social. El sistema de protección social se 

constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a 

mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para 

obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo. 

 

Decreto 934 de 2003. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender 

FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE como una cuenta 

independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será 

administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en 

los términos allí dispuestos. (bogota a. d., 1998) 
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2.4.3 Ley 1780 del 2 de mayo de 2016 

 

Artículo 27. Educación económica y financiera, cooperativa y solidaria en el Sistema 

educativo. Para avanzar en el propósito nacional de que la niñez y la juventud reciban educación 

económica y financiera, en todas las instituciones educativas, públicas y privadas, se impulsará 

en todos los ciclos educativos, la cultura de la solidaridad, y la cooperación, así como el 

desarrollo del modelo empresarial cooperativo y de la economía solidaria, como alternativa de 

asociatividad y emprendimiento cooperativo y solidario para la generación de ingresos, y la 

adecuada valoración de la economía. 

 

2.4.4 Ley 1014 de enero 26 de 2006. Fomento de la cultura del emprendimiento. 

Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores 

que establece la Constitución y los establecidos en la presente Ley. 

 

2.5 Marco contextual 

 

Ocaña dentro del marco del Departamento de Norte de Santander, Ocaña es reconocida por 

ser un municipio fuerte a nivel comercial, ya que su comercio está enfocado directamente a la 

zona del Catatumbo y a los demás departamentos aledaños a este, donde se logra apreciar la 

iniciativa de personas emprendedoras con ideas innovadoras, los cuales han logrado que un 

simple sueño se convierta en una realidad, el emprender no es una tarea fácil y necesita de mucha 

dedicación y responsabilidad. 
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Por ello, este proyecto está enfocado a conocer cuales el conocimiento de los estudiantes de las 

instituciones educativas de Ocaña con respecto al emprendimiento solidario, teniendo en cuenta 

que el entorno laboral exige personas capacitadas y que sepan trabajar en equipo, por lo tanto, se 

busca mejorar en cada uno de ellos esas capacidades sociales que a través del emprendimiento 

solidario pueden fortalecer. 

 

Este proyecto tomará como población a todos los estudiantes de los grados once de las 

instituciones educativas públicas del casco urbano del municipio, de los cuales se determinará 

una muestra para la realización del proyecto. 

 

Los objetivos de esta investigación buscan realizar una capacitación y su respectivo 

diagnóstico de cómo se encuentra la situación actual de los estudiantes con respecto a temas de 

solidaridad, enfocándose en emprendimiento solidario y su proyecto de vida, por consiguiente, 

poder fortalecer sus capacidades sociales, personales y grupales, como fin último se identificarán 

que proyectos productivos tienen los jóvenes, se les orientara de cómo pueden llevarlas a cabo, 

con el fin último de contribuir al desarrollo de la región .  
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El diseño de Investigación para el proyecto promoción del emprendimiento solidario 

como proyecto de vida en los estudiantes de undécimo grado de la  Educativa Instituto técnico 

Alfonso López de Ocaña norte de Santander, tuvo  una metodología cuantitativa de tipo 

descriptiva, puesto que según (Tamayo, 2007),” consiste en el contraste de teorías ya existentes a 

partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya 

sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto 

de estudio”, de igual manera fue de tipo descriptiva donde el autor Tamayo M considera que: 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. Con lo anterior se 

podrá conocer características propias de los perfiles de los estudiantes y el conocimiento en 

emprendimiento solidario. 

 

3.2. Población  

 

La población objeto de estudio fueron los estudiantes matriculados en el grado undécimo 

pertenecientes a la Institución Educativa Instituto técnico Alfonso López del municipio de Ocaña 

Norte de Santander. (Ver apéndice A) 
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3.3. Muestra 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes inscritos a la Institución Educativa, se  

determinó por viabilidad y disponibilidad, trabajar con el cien por ciento (100%) de la población, 

con un equivalente a ciento quince (115) estudiantes pertenecientes a la Institución  Educativa 

Instituto técnico Alfonso López del municipio de Ocaña Norte de Santander. (Ver apéndice B). 

 

3.4.   Técnicas e instrumentos de recolección 

 

El método de recolección de datos que se empleó como técnica con base fue la observación 

directa, en cada uno de los talleres que se realizaron en los grados once de la Institución 

Educativa Instituto Técnico Alfonso López de Ocaña  así mismo se aplicó un formato de 

evaluación de observación y un formato para medir los resultados de los talleres. (Ver apéndice 

C) 

 

3.5. Procesamiento y análisis de la información 

 

Una vez recolectada la información obtenida mediante la aplicación de los formatos de 

evaluación que se realizó al final de cada uno de los talleres, se procedió a un análisis estadístico 

a través de tablas y gráficas (cuantitativo) las diferentes respuestas que obtenidas por los 

estudiantes del grado once del Instituto Técnico Alfonso López del municipio de Ocaña, ante el 

formato de evaluación, esto con el fin, de comprender desde la muestra, la realidad que viven los 

estudiantes con respecto al emprendimiento y a su proyecto de vida. 
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Capítulo 4. Presentación de resultados 

 

4.1. Capacitar a través de talleres lúdicos de emprendimiento solidario a los estudiantes 

de undécimo de la Institución Educativa Instituto Técnico Alfonso López. 

 

La capacitación a los estudiantes de undécimo se desarrolló en 3 fases, cada fase con una 

actividad principal: 

 

Primera fase: proyecto de vida; se comenzó con realizar el taller de proyecto de vida, el cual 

buscaba generar preguntas de autoevaluación en los estudiantes, para que así lograsen identificar 

sus fortalezas y debilidades las cuales, lo cual se les complico un poco identificar por si solos, 

por consiguiente se desarrollaron actividades de autoconfianza (Ver apéndice D)  para que 

comenzaran a cuestionarse como personas y sobre todo como estudiantes, de sus 

responsabilidades personales y del aporte que les darán a la sociedad en un futuro y, que la 

educación en ellos es el pilar fundamental para un mejor futuro, según (mariana garces, 2015) 

"Porque los jóvenes siempre estarán más dispuestos a aprender los valores de la paz que los de la 

guerra, y porque cuando se es joven todo es posible". 

 

Al finalizar la primera fase se realizó una socialización del taller (Ver apéndice E), de lo cual 

podemos afirmar que los estudiantes construyeron su propio criterio con la ayuda del taller, el 

mismo que les permitirá poder forjar su proyecto de vida, el cual la gran mayoría de jóvenes 

tienen claro y saben que quieren hacer al terminar esta etapa de secundaria, por consiguiente ya 

tienen un proyecto de vida en desarrollo lo cual es fructífero, ya que algunos han optado por 
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emprender con ideas de negocio, las cuales con nuestra ayuda lograron enfocarlas a la realidad y 

cuestionarse la viabilidad, responsabilidad y sobre todo si es lo que quieren para sus vidas, para 

que así, puedan llegar a esa estado de autorrealización tan comúnmente deseado,  para ello se les 

aclaro que deben ser ellos mismos, lo cual implica conocerse, quererse y valorarse, pero más que 

nada, implica ser feliz.  

 

Estado que en el cual la gran mayoría de los casos nos vemos a nosotros mismos como 

personas “comunes y corrientes”, sin embargo, se cree que cada persona es especial por algo. 

Entonces, ¿por qué decir que somos comunes y corrientes? Somos lo que somos y lo que 

queremos ser. Si quieres ser el mejor de tu clase lo serás, si lo deseas y te lo propones. Es decir 

que si haces algo porque lo quieres de verdad, no importa lo que piensen los demás, no importa 

si piensan que lo que haces está mal o bien. (upsocl, 2017) 

 

Segunda fase: emprendimiento; la segunda fase de los talleres se enfocó en la realización de 

actividades que promuevan a los estudiantes a crear su propia cultura de emprendimiento, 

sabiendo que a través del emprendimiento y la solidaridad se puede iniciar el camino al 

cumplimiento de las metas trazadas y por trazar. (Ver apéndice F) 

 

Entendiendo que el emprendimiento solidario es un tesoro para construir una mejor sociedad, 

donde todos participemos activamente, (solidarias, 2017) es de vital importancia orientar a los 

estudiantes a emprender, desde la realidad, enfocándolos de que el hecho de emprender supone 

recorrer un camino lleno de dificultades, según (misterempresa, 2011), pero que no hay mayor 

dificultad que las barreras que ellos mismo se proponen, para el desarrollo de esta fase los 
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estudiantes tomaron el papel de líder y de liderados (Ver apéndice G)  con el fin de evaluar desde 

ambos puntos de vista como se pueden alcanzar los resultados esperados con una cooperación 

mutua y respeto, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar en equipo y como ese equipo se 

convierte en nuestros partes para alcanzar los objetivos en común y los objetivos personales de 

cada uno de los integrantes, siendo así esa capacidad de trabajar en conjunto con otras personas 

la cual ha generado gran interés en las entidades de economía solidaria a capacitar y orientar a 

las personas a emprender bajo los principios de la solidaridad. 

 

En la búsqueda de un mejor futuro cada uno de los estudiantes demostró que hoy en día el 

querer explorar el mundo en todos sus aspectos ha ganado gran importancia, esas ganas han 

creado en cada una de las personas una idea de “si quieres vivir ve de viaje”, esta idea los enfoco 

indirectamente a la búsqueda que tienen las personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. 

 

Debido a esto y a la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la 

necesidad de generar sus propios recursos e iniciar sus negocios para pasar de ser empleados a 

ser empleadores. En consecuencia el emprendimiento solidario es capaz de lograr grandes 

transformaciones, desde la base de la pirámide social o un grupo de amigos, vecinos, 

pensionados…, somos tantos los que podemos ser parte de un proceso de cambio como éste que 

hay espacio para todos. (Solidarias, 2017) . 

En los estudiantes de undécimo aproximadamente un 70% de los estudiantes demostró 

habilidades de liderazgo tales como; Saber delegar, Capacidad de coordinación y colaboración, 

Planificación estratégica, Habilidad comunicativa, Empatía, Motivación e Inspiración, Valor, 
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Compromiso, Resolución de problemas, Resiliencia (school, 2016), para poder identificarlos se 

realizó una dinámica lúdica llamada el cuadro de cartón, cuya finalidad principal era forjar en los 

estudiantes las capacidades para trabajar bajo presión, generando preguntas, discusiones y sobre 

todo empatía para poder realizar la actividad.  

 

Así mismo, poder revelar sus propias habilidades como líderes manejando grupos de trabajo 

totalmente diferentes a los que habitualmente hacen en una ocasión cualquiera. (Ver apéndice 

H). También  ser realizo una actividad que consistía en una cajita con dulces, los cuales se 

debían repartir en cada grupo de trabajo, con el objetivo de conocer cómo se repartiría de 

maneara equitativa, estando todos de acuerdo y en ayuda colectiva de cada grupo por identificar 

a los líderes que cada uno lleva consigo, algunos demostraron ese liderazgo y otros solo 

aceptaron las ordenes, por lo cual esta actividad ayudo a que los estudiantes ganaran confianza 

en sus habilidades como líder, teniendo en cuenta que los líderes y los jefes pueden ser la misma 

cosa al mismo tiempo o dos cosas totalmente diferentes, dependiendo de las cualidades que 

tengan como persona.  

 

Un líder podría ser un jefe y un jefe podría ser un líder, pero no todos los jefes son líderes. 

Motivo por el cual se orientó siempre a ser ese jefe que es líder, que sean aquella persona que 

orienta y ayuda a crecer a sus  colaboradores, para que juntos puedan alcanzar todos los objetivos 

propuestos tanto personales como laborales y empresariales. 

Tercera fase: orientación a la economía solidaria; durante esta fase que sería la más crucial 

para los estudiantes, se procuró utilizar siempre un lenguaje entendible y técnico, para que 

comenzasen a familiarizarse con términos que giraran en torno a su crecimiento como estudiante 



40 

  

 

 

y profesional (Ver apéndice I), prosiguiendo con la teoría  que inició con la importancia del 

emprendimiento hoy en día y como a través del mismo se han logrado tantos cambios positivos 

en la sociedad, demostrando como las personas buscan otras alternativas para progresar debido a 

una necesidad presente, lo cual las obliga a buscar su independencia y estabilidad económica. 

 

En consecuencia, el emprendimiento solidario es capaz de lograr grandes transformaciones, 

desde la base de la pirámide social o un grupo de amigos, vecinos, pensionados…, somos tantos 

los que podemos ser parte de un proceso de cambio como éste que hay espacio para todos. La 

condición real es pertenecer a una organización inspirada en la fortaleza de la ayuda mutua, en 

donde los participantes se caractericen por su actitud cooperante, capacidad de trabajo en equipo 

y unión para progresar conjuntamente, para así lograr como un gran grupo social una mejor 

calidad de vida. Camino para el emprendimiento solidario El camino de un emprendimiento 

desde que se piensa hasta que se realiza, no es fácil, requiere superar varios obstáculos entre los 

que cabe mencionar:  

 

• Desarrollar experiencias o aptitudes en emprendimiento.  

• Tener una idea de negocio clara, metas definidas y oportunidad de mercado en el entorno 

que lo rodea.  

• Poseer los recursos necesarios para invertir. Los emprendedores deben tener pasión, 

compromiso y ganas de realizar los sueños sobrepasando dificultades y esto se puede lograr en la 

medida que cada participante tenga claros sus objetivos y llegue fortalecido desde lo personal 

para ser parte en el futuro del bienestar social. 
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Luego se les explicó y oriento a ser resilientes, que siempre existirán obstáculos pero 

ninguno tan grande como el que ellos mismos se crean y, que para ello deben tener siempre una 

actitud de querer ya que si de verdad se quiere alcanzar y se dedica tiempo y sacrificio todo 

saldrá bien.  

 

A continuación se da a conocer los resultados obtenidos del formato de evaluación 

después de ser realizados los talleres lúdicos con los estudiantes de undécimo que asistieron a las 

actividades. (Ver apéndice J). 

 

 
 

Ilustración 1: Evaluación Del Contenido. Fuente: autor del proyecto. 

 

En la evaluación del contenido los estudiantes calificaron de la siguiente manera: el 10% 

calificó en 3, el 20% evaluó sobre 4 y el 80% califico con un puntaje de 5 a la evaluación del 

contenido Fuente: autor del proyecto     
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Ilustración 2: Evaluación De La Metodología. Fuente: autor del proyecto. 

 

La evaluación de la metodología fue calificada de la siguiente manera el 100% de los 

estudiantes están de acuerdo en darle el valor de 5 al material entregado en la capacitación ya 

que ha sido útil, adecuado, claro y acorde con los objetivos contenidos de la misma. Fuente: 

autor del proyecto 
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Ilustración 3: Evaluación De Utilidad. Fuente: autor del proyecto 

 

     La evaluación de utilidad corresponde a que si los conocimientos adquiridos son útiles y 

aplicables en el campo personal y /o laboral como herramienta para la mejora, el cual obtuvo 5% 

de los estudiante evaluó sobre 3, el 25% siguiente sobre 4 y por último, el 70% faltante lo 

califico sobre 5. Fuente: autor del proyecto 
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Ilustración 4: Evaluación Del Facilitador. Fuente: autor del proyecto. 

 

     En la evaluación de facilitador se tuvo en cuenta el dominio y, el conocimiento de la materia, 

el cual facilitó el aprendizaje de los participantes, los cuales calificaron al facilitador de la 

siguiente manera, el 15% lo valoró con un puntaje de 4 y, el 85% le valoró sobre 5. 

 Fuente: autor del proyecto. 

 

     Los resultados obtenidos del formato de evaluación de la capacitación a Los estudiantes de 

undécimo grado de la institución educativa Instituto Técnico Alfonso López, calificaron los 

talleres con muy buenos porcentajes, demostraron interés, disposición y respeto en cada una de 

las temáticas presentadas, las cuales fueron acordes a las expectativas, se realizaron dinámicas 

acordes a las circunstancias, motivo por el cual los estudiantes demostraron quedar conformes y 

agradecidos por la intervención, la cual según palabras de los estudiantes; les ayudado a 

cuestionarse y a su vez brindarles nuevos conocimientos. Fuente: autor del proyecto. 
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4.2. Evaluar la capacidad que tienen los estudiantes para trabajar en equipo. 

 

Para evaluar la capacidad que tienen los estudiantes para trabajar en equipo, se realizó una 

ficha de observación que permitió identificar factores de gran importancia, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 5. Ficha de Observación Once 1 Jornada Tarde. Fuente: autor del proyecto 

 

once 1 JT

Elabora:

Lugar:

1 2 3 4 5

X

X

X

X

x

X

X

X

X

Liderazgo

Interrogan y piden información

Respeto al monitor

Respeto entre ellos

Aspectos a tener en cuenta en la observación de los estudiantes 

Conocimientos del tema

Actitud de trabajo en grupo

Responsabilidad y participacion en los talleres

Autoevaluación 

FICHA DE OBSERVACIÓN

fecha: 

Duvan Caceres Rodriguez

Institucion Educativa Instituto Técnico Alfonso Lopez  Ocaña

Distribucion de las tareas en los grupos de trabajo 

Valoración 

1: malo   2: regular    3: buena    4: muy buena    5: excelente
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 Ilustración 6. Ficha de Observación Once 2 Jornada Tarde. Fuente: autor del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 7. Ficha de Observación Once 1 Jornada Mañana. Fuente: autor del proyecto. 

 
 

once 2 JT

Elabora:

Lugar:

1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liderazgo

Interrogan y piden información

Respeto al monitor

Respeto entre ellos

Aspectos a tener en cuenta en la observación de los estudiantes 

Conocimientos del tema

Actitud de trabajo en grupo

Responsabilidad y participacion en los talleres

Autoevaluación 

FICHA DE OBSERVACIÓN

fecha: 

Duvan Caceres Rodriguez

Institucion Educativa Instituto Técnico Alfonso Lopez  Ocaña

Distribucion de las tareas en los grupos de trabajo 

Valoración 

1: malo   2: regular    3: buena    4: muy buena    5: excelente

once 1 JM

Elabora:

Lugar:

1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liderazgo

Interrogan y piden información

Respeto al monitor

Respeto entre ellos

Aspectos a tener en cuenta en la observación de los estudiantes 

Conocimientos del tema

Actitud de trabajo en grupo

Responsabilidad y participacion en los talleres

Autoevaluación 

FICHA DE OBSERVACIÓN

fecha: 

Duvan Caceres Rodriguez

Institucion Educativa Instituto Técnico Alfonso Lopez  Ocaña

Distribucion de las tareas en los grupos de trabajo 

Valoración 

1: malo   2: regular    3: buena    4: muy buena    5: excelente
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Ilustración 8. Ficha De Observación Once 2 Jornada Tarde. Fuente: autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

once 2 JM

Elabora:

Lugar:

1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liderazgo

Interrogan y piden información

Respeto al monitor

Respeto entre ellos

Aspectos a tener en cuenta en la observación de los estudiantes 

Conocimientos del tema

Actitud de trabajo en grupo

Responsabilidad y participacion en los talleres

Autoevaluación 

FICHA DE OBSERVACIÓN

fecha: 

Duvan Caceres Rodriguez

Institucion Educativa Instituto Técnico Alfonso Lopez  Ocaña

Distribucion de las tareas en los grupos de trabajo 

Valoración 

1: malo   2: regular    3: buena    4: muy buena    5: excelente
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Ilustración 9: Conocimiento Del Tema. Fuente: autor del proyecto. 

 

El conocimiento de los estudiantes de undécimo grado con respecto a las temáticas, 

proyecto de vida, emprendimiento, economía solidaria, inmersas en cada uno de los talleres 

realizados, permitió apreciar que en cada uno de los cursos de once, el conocimiento variaba 

pero aun así se mantuvo en muy buen punto, obteniendo la mayor puntuación de valoración los 

cursos de undécimo de la jornada de la mañana con un valor de 5, la cual fue obtenida por la 

participación y conocimiento que demostraron durante cada jornada y, con respecto a los 

estudiantes de la jornada de la tarde, son igualmente participativos, con un valor de 4, pero se 

evidencio un poco menos participación, debido a la falta de algunos conocimientos previos, aun 

así se vio el esfuerzo por participar, por ello, como resultado global de los conocimientos se les 

otorgó una muy buena calificación para los grados. Fuente: autor del proyecto. 
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Ilustración 10: Actitud De Trabajo En Equipo. Fuente: autor del proyecto 

 

La actitud de trabajo en equipo de los estudiantes fue fundamental para el desarrollo de las 

temáticas, todos los estudiante de undécimo demostraron esas actitudes y aptitudes para el 

trabajo en equipo, algunos con mayor intensidad pero todos con gran potencial, de la observación 

realizada durando el desarrollo de las actividades se identificó que  el grupo de once 1 jornada 

tarde obtuvo una calificación  de 4, el grupo de once 2 jornada tarde obtuvo una calificación  de 

5, l grupo de once 1 jornada mañana obtuvo una calificación  de 4, y por último, el grupo de once 

2 jornada mañana obtuvo una calificación  de 5. Cabe resaltar el empeño y dedicación que 

demostraron durante las actividades, dejando claro que un número puede llegar a medirlos pero 

no detenerlos para el cumplimiento de sus sueños. Fuente: autor del proyecto 
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Ilustración 11: Responsabilidad y Participación. Fuente: autor del proyecto 
 

La responsabilidad y participación fue un punto clave para cumplir los objetivos 

propuestos al iniciar los talleres con sus respectivas actividades, en este factor a evaluar todos los 

onces obtuvieron una valoración excepcional, teniendo así en todos los grados undécimo de 

ITAL un puntaje de 5 con respecto a la responsabilidad y participación demostrada por cada uno 

de los estudiantes pertenecientes a los mismos. Fuente: autor del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Once 1 JT Once 2 JT Once 1 JM Once 2 JM

Responsabilidad y participación

UNDÉCIMOS ITAL



51 

  

 

 

 

Ilustración 12: Distribución De Las Tareas. Fuente: autor del proyecto 

 

La distribución de las tareas por parte de los estudiantes al desarrollar las actividades que 

implicaban trabajar en equipo obtuvo una calificación de 4 para los grados once 1 y 2 de la 

jornada de la tarde, para el grado once 1 jornada de la mañana una calificación de 3, con respeto 

al grado once 2 jornada mañana obtuvo una calificación de 4. Fuente: autor del proyecto 
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Ilustración 13: Autoevaluación. Fuente: autor del proyecto 

 

La autoevaluación en los estudiantes de undécimo es un factor importante para poder 

identificar sus debilidades y fortalezas, en los talleres los estudiantes demostraron que se 

conocen y saben dónde quieren estar, por ello todos los grados once de ITAL obtuvieron una 

calificación de 4, demostrando el compromiso con el cumplimiento de los objetivos expuestos al 

inicio de los talleres. Fuente: autor del proyecto 
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Ilustración 14: Liderazgo. Fuente: autor del proyecto 

 

El liderazgo evaluado a nivel grupal en los estudiantes, se dividió de la siguiente manera; 

el grado once 1 jornada mañana contó con un valor de 4, el grado once 2 jornada tarde fue el 

grupo en el que mayores capacidades de liderazgo se identificaron en los estudiantes, teniendo 

así el puntaje más alto correspondiente a 5, el grupo once 1 y once 2 de la jornada mañana igual 

de buenos pero con una valoración de 4. Fuente: autor del proyecto 
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Ilustración 15: Interrogan y Piden Información. Fuente: autor del proyecto 

 

¿Interrogan y piden información? Los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 

mostraron gran interés por los talleres, manteniendo una participación activa durante los 

encuentros, por los cuales se les valoro con una puntuación de 5 a todos los grados undécimos de 

ITAL. Fuente: autor del proyecto 
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Ilustración 16: Respeto Al Monitor. Fuente: autor del proyecto 

  

El respeto al monitor fue muy importante para poder desarrollar cada taller, los estudiantes 

mostraron respeto y mucho compromiso con los espacios dedicados para la realización de cada 

actividad, por lo tanto los grados once 1 y once dos de la jornada tarde y jornada mañana 

obtuvieron un puntaje de 5, siendo este el más alto. Fuente: autor del proyecto 
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Ilustración 17: Respeto a Sus Compañeros. Fuente: autor del proyecto 

 

El respeto entre los estudiantes fue excepcional, ya que no se presentaron ningún tipo de 

inconveniente que pudiese alterar el curso de las actividades, por tal motivo los grados undécimo 

demostraron cierto grado de madurez y respeto por el prójimo, por lo tanto todos los grados 

undécimos obtuvieron una valoración de 5. Fuente: autor del proyecto 

 

Después de darse a conocer los resultados obtenidos de las fichas de observación durante 

los talleres lúdicos con los estudiantes de undécimo se determinó que los estudiantes de 

undécimo grado de la Institución Educativa Instituto Técnico Alfonso López del municipio de 

Ocaña, cuenta con una formación orientada hacia el liderazgo y al emprendimiento, lo cual 

facilito el desarrollo de cada una de las actividades de los talleres, permitiendo así obtener los 

mejores resultados, con respecto al trabajo en equipo, los estudiantes saben diferenciar entre 

trabajar en grupo y trabajar en equipo, sabiendo que trabajar en equipo implica compromiso y 
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que no es sólo la estrategia y el procedimiento que la empresa lleva a cabo para alcanzar metas 

comunes. También es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, 

voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Este grupo debe estar 

supervisado por un líder, el cual debe coordinar las tareas y hacer que sus integrantes cumplan 

con ciertas reglas. (Degerencia, 2017) 

 

Por los tanto, los estudiantes de undécimo demostraron que son líderes con capacidades de 

asumir nuevos retos, con ideas innovadoras y dispuestos a aprender, capacidad que facilita el 

desarrollo de cualquier actividad independiente al ámbito en el cual la estén desarrollando, y con 

respecto a emprendimiento, superaron las expectativas ya que al tocar los términos de 

emprendimiento solidario, fue rápida la manera como asociaron el trabajo en equipo con 

emprendimiento solidario, el cual es una actitud y aptitud de un grupo de personas que les 

permite generar nuevas ideas y proyectos de carácter colectivo para el bienestar económico y 

social de sus asociados o de una comunidad (bien común), a través de la gestión adecuada y 

autónoma de los recursos necesarios.  (solidarias, 2017) 

 

Entonces se puedes decir que los estudiantes de ITAL están dispuestos y con los 

conocimientos necesarios para poder trabajar en equipo bajo el principio de asociatividad, el cual 

“es un mecanismo de cooperación por el cual se establecen relaciones y/o articulaciones entre 

individuos y/o grupos de personas tras un objetivo común” (Perales Laverde, 2002) el cual les 

permitirá alcanzar sus metas individuales y colectivas. 
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4.3. Identificar qué proyectos productivos se pueden generar con los estudiantes de 

undécimo grado de las instituciones educativas. 

 

la institución Educativa Instituto técnico Alfonso López demostró gran interés en 

implementar en sus estudiantes una cultura de emprendimiento, la cual se ve reflejada cada vez 

más en los mismos al trascurrir los años en la institución, se evidencio el interés por superarse, el 

empeño y sobre todo las ganas que le dan a cada una de sus metas, en el desarrollo de las 

actividades del proyecto cada uno de ellos aporto su granito de arena para que las jornadas fueses 

de total agrado, siendo este el factor diferenciador que rompería las barreras entre el monitor de 

los talleres ( autor del proyecto) y los estudiantes, recopilando así los proyectos a largo y a corto 

plazo, algunos productos y otros de aula, ratificando la importancia que le ha dado la institución 

educativa a la formación de emprendedores idóneos. 

 

A continuación se mencionaran cada uno de los proyectos de los estudiantes de undécimo 

según sus respectivos cursos y jornadas. 
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Tabla 1 
 

Proyectos productivos undécimo uno jornada tarde 

 
Enumeración de los grupos de 

estudiantes 
  

Nombre del proyecto 

productivo 
Descripción  

 

1 Producción y diseño de 

mochilas para la  Promoción 

2018 ITAL una línea de pijamas 

y ropa infantil 

industrialización y expansión de 

un negocio familiar es el 

objetivo principal de este grupo 

de estudiantes, los mismos que 

están encargados de realizar la 

evaluación del mercado, los 

integrantes desean llevar este 

proyecto a la realidad, por 

consiguiente es un potencial 

proyecto productivo. 
2 Producción y comercialización 

de productos artesanales 
Busca tomar aquella parte que 

se ha dejado olvidada, esa parte 

del arte artesanal que nos 

representó en algún momento, 

por ello estos estudiantes 

quieren incursionar en el 

mercado de las artesanías ya que 

son capaces y están dispuestos a 

afrontar los obstáculos que se 

les presenten, expresaron las 

ganas de que esta idea siguiera 

al terminar el grado once. 
3 Creación de una empresa de 

reciclaje 

Recolección de los residuos 

reciclables de la institución y 

que con la venta de estos 

residuos se pueda invertir las 

ganancias en el mejoramiento 

de las áreas verdes de la 

institución, se caracterizan 

como voluntariado. 

Nota: La tabla presenta información sobre los proyectos productivos identificados en el grado undécimo uno 

jornada tarde. Fuente: autor del proyecto. 
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Tabla 2  

 

Proyectos productivos undécimo dos jornada tarde 
 

Enumeración de los grupos de 

estudiantes 
  

Nombre del proyecto 

productivo 
Descripción  

 

1 Producción y diseño de 

mochilas para la  Promoción 

2018 ITAL, una línea de 

pijamas y ropa infantil 

industrialización y expansión de 

un negocio familiar es el 

objetivo principal de este grupo 

de estudiantes, los mismos que 

están encargados de realizar la 

evaluación del mercado, los 

integrantes desean llevar este 

proyecto a la realidad, por 

consiguiente es un potencial 

proyecto productivo. 
2 Diseño, producción y 

comercialización de buzos y 

sacos personalizados 

Diseñar y producir el saco que 

los representará como la 

promoción 2018 de la ITAL y  a 

su vez buscar expandir su 

mercado a toda la población 

Ocañera, este es un potencial 

proyecto productivo. 
3 Producción y comercialización 

de yogurt casero. 

Producir y comercializar yogurt 

casero, partiendo de una 

formula familiar, la cual poseía 

una de las integrantes del grupo 

de trabajo, también quieren 

crear su propia empresa de 

yogurt. 

4 comercialización de tortas Este grupo es amante a las tortas 

y aperitivos, por ello quisieron 

realizar este proyecto que con 

mucha dedicación han ido 

mejorando, pretenden iniciar 

producción en este año en curso. 

Nota: La tabla presenta información sobre los proyectos productivos identificados en el grado undécimo dos jornada 

tarde. Fuente: autor del proyecto. 
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Tabla 3 

 

Proyectos productivos undécimo uno jornada mañana 

 
Enumeración de los grupos de 

estudiantes 
  

Nombre del proyecto 

productivo 
Descripción  

 

1 Comercialización y producción 

de postres y accesorios 
Incursionar en el mercado de los 

postres y de las artesanías, 

utilizando los conocimientos 

empíricos de sus padres para 

realizar los productos y el apoyo 

del docente a cargo para llevar a 

cabo el proyecto. 
2 Producción y comercialización 

de postres 
El grupo a cargo de este 

proyecto quiere producir postres 

caseros y comercializarlos 

dentro del sector urbano del 

municipio, aspiran poder 

llevarlo a cabo al terminar el 

año en curso y así poder 

competir en el mercado de 

postres. 
3 Comercialización y producción 

de jabón ITAL ( COSMOS ) 

Este grupo quiere crear jabones 

para todo tipo de piel, tales 

como jabones íntimos para 

damas y caballeros, al igual que 

jabones del común como lo son 

los de baño y los de manos. 

Nota: La tabla presenta información sobre los proyectos productivos identificados en el grado undécimo uno 

jornada mañana. Fuente: autor del proyecto. 
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Tabla 4 

 

Proyectos productivos undécimo dos jornada mañana 

 
Enumeración de los grupos de 

estudiantes 
  

Nombre del proyecto 

productivo 
Descripción  

 

1 Producción y comercialización 

de mochilas tejidas 
Este grupo de trabajo quiere 

crear su propia línea de 

mochilas tejidas, cuyo valor 

agregado es la opción de 

personalización que le asignaran 

para poder fidelizar a los 

clientes. 
2 Empresa de tarjetas ITAL Un grupo que cuenta con las 

habilidades para dibujar y 

escribir quiso formular este 

proyecto  productivo que busca 

ser flexible en cada época para 

que el cambio del mismo no 

afecte sus creaciones, dicen que 

se acoplan a como cambie el 

medio. 
Nota: La tabla presenta información sobre los proyectos productivos identificados en el grado undécimo dos jornada 

mañana. Fuente: autor del proyecto. 

 

 

4.4. Diagnostico final 

 

Los estudiantes juegan un papel importante para el desarrollo del país y del mundo, pues 

son ellos quienes tiene el deber no solo moral sino personal, de hacer de la tierra un mejor lugar, 

por lo cual se puede manifestar que los estudiantes tienen el poder de decidir en manos de quien 

desean dejar su futuro junto al de la sociedad en general. Partiendo del estudio realizado, se 

puede afirmar que la mayor parte de los estudiantes de undécimo grado demostraron que han 

sido orientados hacia la formulación de metas y el cumplimiento de las mismas, sin embargo, 

algunos de los estudiantes aún no han logrado sumarse a la iniciativa institucional que es 

promover en los estudiantes ese espíritu de emprendimiento. 
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De acuerdo a lo descrito anteriormente y considerando la importancia que tiene el 

proyecto de vida en los estudiantes de undécimo grado de la institución educativa instituto 

técnico Alfonso López, genera ventajas competitivas no solo correspondientes a tener sus metas 

claras y una visión, sino en la versatilidad que esto les genera, aportándoles pautas para descubrir 

por si mismos esas capacidades que poseen, que hasta el momento aún no conocen. 

 

La institución educativa ha buscado alternativas para forjar en sus estudiantes 

conocimientos solidos que les permitan desenvolverse en cualquier ámbito al que se enfrenten, 

por ello se accedió a brindar el espacio para trabajar con sus estudiantes, para demostrar el 

compromiso que tienen con ellos y que a través de los talleres que se realizaron en la institución 

se logró encaminar a cada uno de los estudiantes a comenzar a plantear su proyecto de vida, a ser 

flexibles en sus objetivos y a aumentarlos si es necesario, todo con el fin de poder generar en 

ellos preguntas que los hagan cuestionarse día a día para conocerse un poco más, y cuando llegue 

la  hora de hablar de sus fortalezas y debilidades lo puedan hacer con la mayor fluidez posible. 

 

Por otra parte, evaluando la capacidad de los estudiantes para relacionarse con sus 

compañeros de aula, se evidencia claramente la facilidad con la que alrededor del 80% de ellos 

logra empatizar con los demás de una manera muy directa, el 20% restante se le dificulta un poco 

el hecho de relacionarse con personas desconocidas a su grupo habitual de trabajo, motivo por el 

cual durante el desarrollo de las actividades programas se dividió todo tipo de alianzas 

estudiantiles para romper esas barreras y poder trabajar en equipo con personas diferentes a sus 

grupos de amigos. 
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En el entorno laboral con respecto a las exigencias y pautas que exige para ser participe, 

se encuentra que el mismo está en busca de personas que disfruten trabajar en equipo, que sean 

proactivas y con disposición de laborar, sin embargo es ineludible destacar que los estudiantes 

demostraron muy buenas capacidades para trabajar en equipo y de respeto para alcanzar metas 

propuestas, se desenvolvieron satisfactoriamente al ser expuestos al trabajo bajo presión, lo cual 

da mucho de qué hablar de ellos como personas con capacidades de resiliencia. 

 

La disposición y la actitud de trabajo en equipo que demostraron los estudiantes, hicieron 

mucho más ameno y satisfactorio el hecho de trabajar con ellos, ya que en relación a 

emprendimiento, son personas que han sido orientadas y que con nuestro aporte lograron 

enfocarse más como personas que como estudiantes que aspiran a una buena calificación. 

 

 De acuerdo con los criterios de emprendimiento en solidaridad, quedo claro que los 

estudiantes están dispuestos y conocen los beneficios de emprender bajo esta modalidad, porque 

dos es mejor que uno, siempre y cuando se respeten las condiciones y la integridad personal. 

 

En cuanto a las alternativas de mejora que buscan cambiar el estilo en el cual se estaba 

emprendiendo, los 4 (cuatro) cursos de undécimo grado identificaron a través de videos y de 

actividades lúdicas ¿Qué es? ¿Qué beneficios? Y ¿Cómo funciona? La economía solidaria en la 

sociedad, siendo esta una de las alternativas que mayor impacto positivo ha traído en el ámbito 

laboral, ya que no solo ayuda al mejorar la calidad de vida de los seres humanos sino, permite 

contribuir al medio ambiente y al desarrollo sostenible y sustentable de la región y el país.  
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Finalmente, le logró alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos en este 

proyecto, los cuales permitieron crear preguntas en los estudiantes y a su vez los motivaron a 

cuestionarse como personas acerca de cuál va a ser su aporte a la sociedad a la que pertenecen.  
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Capítulo 5: conclusiones 

 

En el desarrollo de los talleres lúdicos de emprendimiento, los estudiantes de undécimo 

demostraron muchas cualidades, mismas que se fortalecieron con cada una de las actividades 

desarrolladas, generando preguntas de autoevaluación, donde el principal objetivo fue forjar en 

ellos el espíritu  emprendedor mismos que los motive para afrontar nuevos desafíos, dejando a un 

lado los estereotipos y comenzando a ser lo que quieren ser. 

 

En este proyecto se demostró que los estudiantes de undécimo pertenecientes a la 

Institución Educativa Instituto Técnico Alfonso López del municipio de Ocaña, tienen las bases 

necesarias para iniciar nuevos proyectos, trabajar en equipo y con las mismas poder generar un 

impacto positivo en la sociedad. 

 

Los resultados arrojados son fructíferos y,  motivan a seguir implementando nuevas 

estrategias para ayudar a fortalecer los conocimientos de los jóvenes para que así puedan 

desarrollar los 12 proyectos productivos identificados, robustecer sus cualidades personales y 

profesionales demostrando así el compromiso de la Institución Educativa y en especial el de la 

docente encargada del área de asistencia administrativa en ambas jornadas, la Magister Nerys 

Cañizares Durán, con la formación integral del ser humano a través de la investigación, 

implementación de las tics y la educación en valores. 
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Capítulo 6: recomendaciones 

 

se recomienda en primer lugar, continuar con la disposición de hacer partícipes a sus 

estudiantes con iniciativas externas a la Institución Educativa que les contribuyan al desarrollo 

de las competencias y habilidades de sus estudiantes, de emprender en nuevos propósitos y 

proyectos productivos que les permitan llegar a ser personas generadoras de cambios en la 

sociedad.  

 

Por otra parte, se recomienda robustecer el asesoramiento en los estudiantes en materia de 

proyectos productivos para que a través del trabajo en equipo logren llevar al mercado los 12 

proyectos productivos identificados en la investigación. 

 

Para terminar, se sugiere seguir avanzando en el mejoramiento de los procesos, en la 

materialización de las ideas productivas e institucionales y de formación estudiantil para así 

poder alcanzar la categorización que tanto desea la institución, esto expresado en función de la 

visión Institucional.  
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Apéndices  

 

Apéndice A. Oficio y respuesta de la Institución Educativa 
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Apéndice B. Listado de estudiantes matriculados 
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Apéndice C. Técnicas e instrumentos de recolección. 

 

 

 

Ficha N·1

Elabora:

Lugar:

1 2 3 4 5

Liderazgo

Interrogan y piden información

Respeto al monitor

Respeto entre ellos

Aspectos a tener en cuenta en la observación de los estudiantes 

Conocimientos del tema

Actitud de trabajo en grupo

Responsabilidad y participacion en los talleres

FICHA DE OBSERVACIÓN

fecha: 

Duvan Caceres Rodriguez

Institucion Educativa Colegio Agustina Ferro Ocaña

Distribucion de las tareas en los grupos de trabajo 

Valoración 

1: malo   2: regular    3: buena    4: muy buena    5: excelente
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VARSION: 0 1

CODIGO:

PAGINA: 1 DE 1

TEMA

LUGAR

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4.1  El facilitador o docente tiene dominio, conocimiento de la materia, facilitando el aprendizaje de los participantes. 1 2 3 4 5

5. OBSERVACIONES:

3. EVALUACION DE UTILIDAD  Y APLICABILIDAD

4.  EVALUACION DEL FACILITADOR O DOCENTE

FACILITADOR O DOCENTE

1.1  Los objetivos de  la capacitación fueron presentados al inicio de la misma y éstos se han  cumplido satisfactoriamente.

43212.1  El material entregado en la capacitación ha sido útil, adecuado, claro y acorde con los objetivos contenidos de la misma.

NOTA:  DILIGENCIAR AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN PARA MEDIR LA EFICACIA DE LA MISMA

FECHA (dd/mm/aa)

EVALUACION DE CAPACITACIÓN EMP-SOL-1

3.1  Los conocimientos adquiridos son útiles y aplicables en el campo personal y /o laboral como herramienta para la mejora.

1.  EVALUACION DEL CONTENIDO:

2. EVALUACION DE LA METODOLOGIA

5

Marque una X el valor que mejor refleje su opinión frente a las siguientes afirmaciones, teniendo en cuenta: 5= COMPLETAMENTE DE ACUERDO;4= DE 

ACUERDO; 3= NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO; 2= EN DESACUERDO; 1= COMPLETAMENTE EN DESACUERDO.
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Apéndice D. Actividad de autoconfianza. 
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Apéndice E. Socialización del taller por grupos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice F. Actividad de emprendimiento. 
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Apéndice G. Cambio de roles, ¿líder o liderado? 
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Apéndice H. Interacción con el grupo estudiantil. 
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Apéndice I. Orientación a la economía solidaria. 
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Apéndice J. Listado de asistencia. 
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Apéndice K: certificación 
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Apéndice L: Misión y Visión ITAL 

 

 Misión: El Instituto Técnico Alfonso López propende por la formación integral del ser 

humano a través de la investigación, el uso de las tics y la educación en valores éticos, morales y 

ambientales, siendo dinamizadores del progreso social empresarial. 

  

 Visión: El Instituto Técnico Alfonso López al año 2020 será líder en la formación 

integral, técnica, humana y social con enfoque empresarial, e investigativo. 
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