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PRÓLOGO

Las competencias, en cualquier forma que se identifiquen, brindan información precisa acerca de 
los objetivos requeridos de estudio: prerrequisitos, nivel de conocimientos básicos a complejos y 
medir su grado de éxito. Son transversales, adaptables a cualquier materia, dinámicas y con la prác-
tica, la persona alcanza mayores niveles de dominio, permitiendo gestionar nuevos aprendizajes. 
Por tanto, la actualización será una constante a la hora de rediseñar los planes de estudio, los cuales 
en el ITSON suceden alrededor de cada cinco años, con fines de innovación y estar a la vanguardia 
en cuanto a los diferentes saberes, aplicables en cualquier contexto de desempeño. Para estos fines, 
los análisis del entorno determinarán la pertinencia de las competencias actuales identificando, 
áreas de oportunidad y de incidencia detectados en planes de estudio anteriores.

Lo anterior se encontrará vertido en experiencias de investigación aplicada y en las reflexiones 
sobre el tema en la obra Desarrollo y evaluación en las competencias de formación profesional, 
la cual tiene el propósito de comunicar resultados acerca de cómo se aplican las competencias en 
torno a la resolución de conflictos tanto en programas de la comunidad universitaria, así como de 
la localidad donde se inserta el estudiantado en las diversas modalidades de acción. Las contribu-
ciones se han dividido en dos secciones: Desarrollo en las competencias de formación profesional 
y la evaluación de las mismas integrando 10 trabajos sobre la utilización en las competencias dis-
ciplinares, genéricas y específicas que impactan en la formación general, la educación, la diversi-
dad cultural, la salud física, emprendimiento, la tecnología de alimentos, ingeniería y la medicina 
veterinaria.

Ante las problemáticas evidentes, los procesos de desarrollo en los que las competencias entran 
en juego, funcionan desde el aula como laboratorio para fortalecerlas y desde las diversas instan-
cias donde el alumnado se inserta abona en la solución de problemas. El evaluar las competencias 
de formación profesional apoyará a identificar oportunidades y aprovecharlas, a establecer pro-
puestas, proyectos y/o emprendimientos que atiendan las necesidades focalizadas, ya sea desde la 
perspectiva estudiantil y de quienes emplean para estar acorde a lo que la profesión requiere. Las 
materias del plan curricular disciplinar, así como aquellas de formación general aporta integrali-
dad y enriquecimiento, por tanto, su impregnación ayudará a enfrentar y solventar los desafíos del 
mundo real, también a la transferencia del conocimiento las cuales robustecen a las competencias 
de egreso.

Dra. Grace Marlene Rojas Borboa 
Profesora Investigadora 

Instituto Tecnológico de Sonora

Diciembre, 2023.
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Capítulo 1 

Evaluación Diagnóstica en alumnos de nuevo ingreso

Inés Enríquez Ramos

Juan Francisco Hernández Chávez

Sergio Cuevas Tellechea

Francisco Javier Coronado Méndez

Resumen

Este trabajo evidencia bajo nivel de conocimientos en áreas básicas como Biología, Química y 
Matemáticas en alumnos de nuevo ingreso a los Programas Educativos (PE) de Ingeniería en Bio-
sistemas (IBS) y Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ). Surge la necesidad de implementar un 
estudio diagnóstico y curso de nivelación. Se identificó la problemática de los desempeños por las 
academias del bloque básico. Se elaboró y aplicó, la evaluación diagnóstica (ED) a los alumnos 
aceptados agosto-diciembre 2022. Se estructuró e implementó el curso de nivelación en las áreas 
detectadas. Del total de 286 alumnos aceptados, 204 presentaron la ED inicial, donde se encontró 
que, en biología, la acreditaron 6 estudiantes (2.9%). En bioquímica 17 (8.3%). Matemáticas 9 
(4.4%). 4 alumnos acreditaron el examen en general con promedio mínimo de 7 (2%.). El prome-
dio en Biología fue 4.3, Química 4.6 y Matemáticas 4.1. El promedio general de la evaluación fue 
4.3. El tiempo promedio utilizado 43.0 minutos. 209 alumnos tomaron el curso de nivelación por 
2 semanas. Los resultados después de tomar el curso remedial de 30 horas, son los siguientes. La 
presentaron 163 alumnos, representando un 57%. Biología fue acreditada por 59 alumnos, 36.2%. 
Química 64, 39.3%. Matemáticas 21, con 12.9%. El examen general acreditado por 24 estudiantes, 
representando 14,7%. El promedio general postest en Biología fue de 5.9. Química 5.5 y Matemá-
ticas de 4.1. El promedio total de 5.1. Se concluye que los alumnos traen deficiencias en las áreas 
diagnosticadas, por lo que se recomienda seguir aplicando la ED y curso de nivelación a alumnos 
de nuevo ingreso y monitorear el rendimiento académico.

Palabras clave: Evaluación, diagnóstico, nivelación

Introducción 

La evaluación diagnóstica es una herramienta que se utiliza para valorar el nivel de aprendizaje de 
los estudiantes, en el nivel en el que se encuentren, resaltando la importancia de sus necesidades, 
habilidades, destrezas e intereses.  Es importante considerar al ingreso a la Universidad y antes de 
establecer cualquier estrategia docente obtener información sobre los alumnos. Esta investigación, 
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debe abarcar el grado de dominio de una serie de conocimientos básicos relacionados con el perfil 
de ingreso.                                                                                                                

En el programa Metas Educativas 2021 (OEI, 2010), se establece que “Existe un amplio 
consenso en todos los países sobre la importancia estratégica de la evaluación para la mejora de la 
calidad de la enseñanza. Los resultados de las evaluaciones proporcionan, por tanto, una informa-
ción imprescindible para reforzar o reorientar las políticas educativas o las acciones educadoras”                                                                                                                              

Cada uno de los programas educativos universitarios, deberán de realizar un diagnóstico 
con el fin de determinar las posibles deficiencias que los alumnos de nuevo ingreso presentan en 
relación al perfil de ingreso; los resultados de la evaluación deben usarse como indicadores para 
tomar medidas de apoyo a la solución (Manual acreditación CONEVET, 2022).

A pesar de no contar con evaluaciones como las antes señaladas, son bien conocidas las 
deficiencias académicas con las que llegan los estudiantes que ingresan a las diversas instituciones 
de Educación Superior (IES), por lo que los alumnos que se integran a los programas de Ingeniería 
en Biosistemas y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, deben poseer conocimientos básicos, in-
dispensables para su desarrollo integral durante su formación universitaria y la consecución de sus 
estudios profesionales, establecidos en su perfil de ingreso. Se plantea la hipótesis de que, con estas 
herramientas, examen diagnóstico y curso de remediación, los alumnos de nuevo ingresos estarán 
preparados en las 3 áreas de estudio; Biología Química y Matemáticas, para enfrentar su primer 
semestre satisfactoriamente. 

Es en este contexto que se realiza este trabajo, conscientes de los problemas de enseñanza y 
aprendizaje de las disciplinas que se están abordando. Por lo que, en el presente trabajo se realizará 
una evaluación diagnóstica y curso de nivelación, en las áreas tres áreas mencionadas, para detec-
tar las principales áreas de oportunidad y generar las estrategias de enseñanza aprendizaje que les 
brinde las herramientas, para abordar la vida universitaria en su primer semestre en los programas 
educativos el Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 

Fundamentación Teórica

La evaluación educativa ha nacido y se ha desarrollado en el siglo XX al amparo de la Psicología 
Experimental. Se concibe como una actividad sistemática integrada dentro del proceso educativo, 
y su finalidad es la optimización del mismo. Tiene por objeto proporcionar la máxima información 
para mejorar este proceso, reajustando los objetivos, revisando críticamente planes, programas, 
métodos y recursos, facilitando la máxima ayuda y orientación a los alumnos. Asimismo, permite 
elevar la calidad del aprendizaje y aumentar el rendimiento de los alumnos; de esta manera la eva-
luación hasta entonces considerada como un acto meramente sancionador, se convierte en un acto 
educativo (Rosales, 2014). 
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Según Sofía García-Bullé (2023), el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educa-
ción, las universidades, al ser el elemento principal del sistema educativo mundial, está en cons-
tante renovación para ofrecerle a sus estudiantes el desarrollo de competencias que los preparen 
para mercado laboral actual. Los cambios que continuamente se necesitan para mantener al sistema 
educativo en las universidades, deberán de ser los siguientes:

1. Adaptabilidad en los programas educativos, en donde el viejo modelo de la dedicación 
exclusiva está obsoleto

2.  Microcredenciales y nuevos formatos; la necesidad de profesionistas con perfiles multi-
disciplinarios capaces de responder de una manera directa y rápida, las necesidades cambiantes de 
sus campos profesionales. Cursos breves en línea con contenidos actuales.

3. Autodidáctica; se basa en que la educación superior no es el único camino al éxito y tam-
poco es infalible. Es importante que todas las universidades verifiquen sus esquemas en cuanto a 
contenido y los métodos de enseñanza. Cambiar o morir.

4. Más perfiles de docentes capacitados; la capacitación constante del personal docente 
en el sistema educativo, es fundamental para la enseñanza de los futuros profesionistas. Todas las 
universidades tienen esta área de oportunidades para ser competitivo en sus programas educativos. 
Un profesional puede ser excelente en su trabajo, pero transmitir estos conocimientos requiere una 
formación extra para tener un producto de calidad.

5. Comunidades de enseñanza-trabajo; la falta de vinculación con las empresas y el sector 
de la educación superior, es preocupante. Las herramientas que tienen las universidades para hacer 
esta vinculación (bolsa de trabajo y ferias de empleos), no es suficiente. Hace falta programas más 
específicos de mayor profundidad, en donde se consideren aspectos del mercado laboral, como lo 
es la oferta y demanda. Con base en esto, se preparan a los futuros profesionistas que hagan frente 
a las cambiantes necesidades laborales.

León-Urquijo et al. (2014), mencionan en su artículo: estrategias de aprendizaje en edu-
cación superior en un modelo curricular por competencias que, desde que la educación empezó a 
centrarse en el alumno como el sujeto que aprende, se comenzaron a analizar no sólo las tácticas 
que utiliza el profesor para desarrollar sus clases, sino también las estrategias de aprendizaje utili-
zadas por los estudiantes. La enseñanza y el aprendizaje son procesos que se presentan juntos, es 
decir, las estrategias que se emplean para la instrucción inciden en los aprendizajes considerando 
que los estudiantes tienen sus formas muy particulares de aprender.

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos o secuencias de acciones conscientes, 
voluntarias, controladas y flexibles, que se convierten en hábitos para quien se instruye, cuyo pro-
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pósito es el aprendizaje y la solución de problemas tanto en el ámbito académico como fuera de él. 
Esta forma de aprender concierne a la toma de decisiones y facilita el llamado aprendizaje signifi-
cativo; éste tiene relación con la vida práctica y laboral, es decir, un significado que incide en el es-
tudiante –y futuro profesional–, pues no sólo asimila cómo utilizar determinados procedimientos, 
sino también sabe cuándo y por qué los utiliza, y además le favorece en el proceso de resolución de 
un problema o de una tarea a ejecutar (León-Urquijo et al., 2014)

Si bien es cierto, que la educación ha incrementado su cobertura y los grados de escolaridad 
promedio, aun están presentes los problemas relacionados con la calidad. Los indicadores como la 
deserción y la reprobación, se suman a los resultados relacionados con las matemáticas, lectura y 
ciencias Naturales. Según las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE de 2017 (citado por Román-Fuentes et al. 2021), señalan que en México de cada 100 
alumnos que ingresan a la primaria, solo 12 concluyen la universidad, cuatro estudian una maestría 
y solo uno llega al doctorado. Solo el 17% de la población entre 25 y 64 años, han cursado la edu-
cación superior. lo que representa la cifra más baja entre los países miembros de la OCDE, cuyo 
promedio es de 37%.

En análisis del PE de IBS, de la cohorte del 2016, 2017, 2018 y 2019, los cursos con mayor 
porcentaje de reprobación que se presentaron en esta Cohorte son cálculo, termodinámica y bioes-
tadística estando en el programa de formación de general, básica o especializada) ubicados en el 
segundo semestre. Los cursos con mayor porcentaje de bajas son: cálculo, termodinámica, inglés, 
uso y manejo del agua. Los siguientes indicadores del PE de IBS (tabla 1), muestran como el egreso 
ha tenido altas y bajas, disminuyendo en el egreso 2021, se le atribuye a la pandemia. La titulación 
de igual forma tiene un comportamiento a la baja.  La reprobación (promedio de los índices de 
reprobación de los estudiantes que reprobaron al menos una materia por ciclo). tiene un comporta-
miento sostenido, se ha mantenido alto, esto se atribuye al índice de reprobación de cálculo I.

Tabla 1. 

 Indicadores del PE de IBS (% de Egreso, Titulación, Reprobación, Rezago)

Año Cohorte %Egreso %Titulación %Reprobación %Rezago
2008 agosto-diciembre 2008 29 24 95 14.29
2009 agosto-diciembre de 2009 52 48 90 24.14
2010 agosto-diciembre de 2010 52 43 89 20.45
2011 agosto-diciembre de 2011 37 26 96 22.22
2012 agosto-diciembre de 2012 59 50 85 17.65
2013 agosto-diciembre de 2013 50 33 81 33.33
2014 agosto-diciembre de 2014 42 28 87 26.42
2015 agosto-diciembre de 2015 31 12 86 38.27
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2016 agosto-diciembre de 2016 24 13 78 41.18
2017 agosto-diciembre de 2017 9 6 95 68.6
2018 agosto-diciembre de 2018 0 0 79 65.63
2019 agosto-diciembre de 2019 0 0 70 74.73
2020 agosto-diciembre de 2020 0 0 77 68
2021 agosto-diciembre de 2021 0 0 40 33.87

Fuente: SITE (2022)

Respecto al PE de MVZ, De la Cohorte del 2010 al 2021, los cursos con mayor porcentaje 
de reprobación son Bioquímica Veterinaria, Biología Celular, Histología y Biología del Desarrollo, 
Patología General y Anatomía Descriptiva, estando en el programa de formación de básica, ubica-
dos en los semestres 1, 2, 3 y 4.

De las cohortes 2016 al 2019, entre las materias con más índice de bajas se encuentran Bio-
química Veterinaria y Biología Celular, entre otras (SITE, 2022)

Los siguientes indicadores (tabla 2), muestran como el egreso ha tenido altas y bajas, dismi-
nuyendo en el egreso 2021, se le atribuye a la pandemia. La titulación de igual forma tiene un com-
portamiento a la baja, la reprobación (promedio de los índices de reprobación de los estudiantes que 
no acreditaron al menos una materia por ciclo). tiene un comportamiento de altas y bajas, pero se ha 
mantenido alto disminuyendo en la última cohorte, esto se atribuye a que aún llevan pocos semestres.

Tabla 2.  

Indicadores del programa educativo MVZ  (% de Egreso, Titulación, Reprobación, Rezago)

Año Cohorte %Egreso %Titulación %Reprobación %Rezago
2008 agosto-diciembre de 2008 58 58 92 39.29
2009 agosto-diciembre de 2009 42 40 84 25.19
2010 agosto-diciembre de 2010 57 57 77 30.12
2011 agosto-diciembre de 2011 49 44 85 28.57
2012 agosto-diciembre de 2012 49 44 81 42.86
2013 agosto-diciembre de 2013 44 39 88 36.54
2014 agosto-diciembre de 2014 40 27 78 37.88
2015 agosto-diciembre de 2015 43 29 79 32.5
2016 agosto-diciembre de 2016 27 5 88 52.44
2017 agosto-diciembre de 2017 0 0 86 61.93
2018 agosto-diciembre de 2018 0 0 83 66.67
2019 agosto-diciembre de 2019 0 0 81 75.23
2020 agosto-diciembre de 2020 0 0 66 63.92
2021 agosto-diciembre de 2021 0 0 45 25.48

Fuente: SITE (2022)
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Metodología

Se que se efectuó una compilación bibliográfica de contenidos de los temas en cuestión, princi-
palmente de manuales y libros de texto de bachillerato, Con lo cual se estructuró la guía con los 
contenidos de la evaluación diagnóstica y un manual de curso de nivelación para los alumnos de 
nuevo ingreso.

Se diseñó la herramienta de evaluación diagnóstica por parte de las academias de Biología 
y Bioquímica, así como especialistas afines a las áreas evaluar. Para lo cual se consideraron las 
tres áreas, acorde a los requerimientos del perfil de ingreso de los PE, que son: Biología, Química 
y Matemáticas básicas. El examen está integrado por 20 reactivos por cada rubro, ítems de opción 
múltiple aleatorios. Se diseñó en la plataforma institucional EXEN, Sistema Integral de Exámenes 
y Encuestas ITSON.

Se aplicó a los alumnos aceptados a los PE de MVZ e IBS agosto-diciembre de 2022, dicho 
test fue piloteado previamente con alumnos de MVZ ya inscritos. Se aplicó el instrumento de for-
ma presencial on line en el Centro Integral de Tecnologías de Información de Extensión y Cultura 
(CITIEC). Se diseñaron dos versiones de dicho instrumento.

En la segunda parte del estudio, se impartió en curso de nivelación. Cada parte del curso 
de nivelación, se conformó por 10 horas en la modalidad presencial en aulas de ITSON Náinari, 
que corresponden a cada una de las áreas evaluadas, con lo que se estructuró una plantilla de 10 
grupos de alumnos de primer ingreso de ambos programas. Para la impartición de estos módulos, 
se contó con el apoyo de profesores de tiempo completo y auxiliares del Departamento de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias. 

Finalizado el curso remedial se les aplicó nuevamente el mismo examen diagnóstico.

El tipo de investigación realizada, fue educativa descriptiva. 

Resultados y Discusión

En la figura 1 se observan datos como el ingreso a los programas educativos que fue de 116 alum-
nos para IBS y 170 MVZ, dando un total de 286 estudiantes. De los cuales presentaron la ED Ini-
cial, 74 alumnos de IBS y 130 de MVZ, dando un total de 204  presentados, Se encontró que en el 
rubro de Biología lo acreditaron un total de 6 alumnos, Bioquímica 17, Matemáticas 9 y en general 
4  estudiantes pasaron el examen total, con un promedio mínimo de 7. Referente al promedio por 
áreas en Biología fue un 4.3, Bioquímica 4.6, Matemáticas 4.1 y el promedio general de la evalua-
ción fue de 4.3. En tanto que el tiempo promedio utilizado fue de 43.0 min.
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Figura 1. Datos numéricos de la ED previa a tomar el curso

En el estudio “El impacto de la evaluación diagnóstica en los centros educativos” se en-
contró que el proceso de evaluación diagnóstica y sus resultados evidencian la relevancia de estas 
prácticas para el desarrollo de organizaciones eficientes. La evaluación se convierte en un referente 
de la actitud institucional que apuesta por la mejora de los centros educativos (Suárez 2017). De tal 
manera el presente trabajo pretende sentar las bases para hacer de la ED un medio para la detección 
de las oportunidades de mejora para contribuir al impacto sobre los indicadores académicos.

Se muestra en la figura 2 que del total de 286 alumnos de nuevo ingreso 71%   de ellos 
presentaron la ED inicial. Se encontró que en el rubro de Biología lo acreditaron un 2.9% de estu-
diantes, Bioquímica 8.3%, Matemáticas el 4.4%. y el examen en general un 2% del alumna

Figura 2. Datos porcentuales la ED antes de tomar el curso de remediación

En la investigación “El rol de la prueba de diagnóstico en el logro de objetivos de aprendi-
zaje” se enfoca en el análisis de las calificaciones obtenidas por los estudiantes del cuarto nivel de 
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inglés en la prueba de diagnóstico al momento de iniciar su proceso de aprendizaje. Las posibles 
causas del porcentaje de calificaciones bajas en la prueba de diagnóstico donde el 29,59 % obtienen 
un nivel bajo en la evaluación, siendo necesaria la intervención del docente para la planificación 
y ejecución de actividades autónomas de refuerzo durante el semestre Lara- Freire et al. (2020). 
Coinciden con los resultados obtenidos en este estudio, donde se resalta la importancia de la eva-
luación diagnóstica y la intervención académica estratégica.

Con base a los resultados de la Evaluación Diagnóstica se programaron 10 grupos para el 
curso de nivelación en las tres áreas, con 10 horas de clase para cada temática. Los alumnos que 
asistieron al curso de nivelación; fueron 209, siendo el 57% del total del ingreso. El resultado de la 
aplicación de la evaluación a los alumnos después de tomar el curso de nivelación con duración de 
30 horas arroja los siguientes resultados. 

La presentaron 163 alumnos Se encontró que en el rubro de Biología lo acreditaron 59 estu-
diantes, Química 64, Matemáticas 21 y 24 alumnos acreditaron el examen en general con promedio 
mínimo de 7, respecto al promedio por bloque en Biología fue de 5.9, Bioquímica 5.5, Matemáticas 
4.1 total y El promedio general de la evaluación fue de 5.1.  referente al  tiempo promedio utilizado 
fue de 36.0 min (figura 3).

Figura 3. Datos numéricos de la ED después de tomar el curso de nivelación.

En la investigación “La evaluación diagnóstica inicial como posibilidad para planificar la 
introducción de la enseñanza de la relatividad en educación media”, sobre la evaluación diagnós-
tica inicial y sus instrumentos se encontró bastante valiosa como estrategia para la planeación de 
la enseñanza, también se abre la posibilidad de comprender otros temas, de igual forma permite 
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mejorar las prácticas educativas y la planeación para la enseñanza de cualquier área del conoci-
miento. (García-Gaviria, 2019). El autor coincide con el presente trabajo en lo primordial que es 
implementar la evaluación diagnóstica para conocer las áreas de oportunidad y la importancia de 
establecer acciones remediales.

En el estudio “Implementación de un curso remedial sobre tópicos de Matemática elemen-
tal, en un entorno de aprendizaje colaborativo, con apoyo en las TIC” Ramírez 2012, se seleccionó 
la asignatura Cálculo I, con un total de 41 estudiantes, se les aplicó en la primera clase una prueba 
diagnóstica. En la siguiente clase se informó a los estudiantes los resultados. 21 decidieron partici-
par en la ED, constituyéndose en el grupo experimental, el resto 20 estudiantes constituyó el grupo 
control. El curso se desarrolló durante cinco semanas. Pasadas de las cinco semanas, se aplicó a 
los estudiantes que completaron el taller un pos-test, el cual era básicamente igual a la prueba diag-
nóstica (pre-test) aplicada. Como resultado de esta prueba la calificación obtenida en el pos-test 
fue significativamente mayor que la obtenida en el pre-test. Este estudió al igual que el planteado 
da las pautas para realizar ED, de ingreso, de cualquier asignatura, intermedia, final, y los cursos 
remediales para la mejora continua, ya que este estudió coincide en las mejoras evidentes después 
de la nivelación.

 Referente a los datos porcentuales obtenidos en la Ed final, se muestran en la figura 4. La 
ED final la presentaron 57 % de los estudiantes de nuevo ingreso.  El bloque de Biología lo acre-
ditaron un 36.2% de alumnos, Química un 39.3%, Matemáticas 12.9%. En cuanto al examen en 
general 14.7%.

Figura 4. Datos porcentuales de la ED post Curso de Nivelación.

Gómez 2011; En el estudio “Evaluación diagnóstica inicial en programas de educación 
superior virtual”, en el grupo experimental, Estructuras de Datos II, 23 estudiantes realizaron ni-
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velación; de ellos sólo 1 obtuvo una nota inferior en el postest respecto a la nota del pretest. Eso 
equivale al 4%, es decir, que el 96% de los estudiantes que presentaron la nivelación, mejoraron 
en el postest. En el grupo control, en cambio, sólo el 55% de los estudiantes mejoraron su desem-
peño en el postest respecto a la nota del pretest. Este estudio viene a reafirmar la importancia de 
la nivelación ya que al igual que la presente investigación reporta que los porcentajes de alumnos 
mejoraron después de la nivelación sobremanera.

En la figura 5 se muestran los resultados comparativos de las dos aplicaciones de ED antes 
y después del curso remedial. En cuanto al número de alumnos y promedios. En la primera ED 
acreditaron la sección de Biología 6 alumnos y en la segunda 59, en cuanto al módulo de Química 
17 acreditaron la ED previa y 56 la posterior a la impartición del curso remedial. En cuanto a Ma-
temáticas 9 estudiantes acreditaron la evaluación inicial y 21 la posterior al curso de nivelación, la 
evaluación en general la acreditaron 4 alumnos la previa y 24 la posterior al curso. Los promedios 
en Biología en la ED inicial fue 4.3 y en la segunda 5.9, en la sección de Química 4.6 la previa y 
5.5 la posterior, en la parte de Matemáticas fue de 4.1 en ambas evaluaciones y en el examen en 
general 4.3 la inicial y 5.1 la evaluación posterior al curso de nivelación.

Figura 5. Datos comparativos numéricos de la aplicación de la ED antes y después del curso de 
nivelación 

En el estudio titulado “Efecto de las actividades remediales en el rendimiento académico 
de los estudiantes de Odontología”. Cresta 2018; determinó el rendimiento académico de 45 estu-
diantes que asistieron de manera voluntaria a las actividades remediales, a partir de las calificacio-
nes obtenidas tras la realización de dos evaluaciones, una diagnóstica y otra posterior a los reme-
diales. A partir de los resultados se realizó un análisis estadístico.  En la evaluación diagnóstica se 
obtuvo una media aritmética de 4,1 con una mediana de 4,0 y en la segunda evaluación una media 
aritmética de 4,6 con una mediana de 4,8. Se observó un aumento de la media aritmética de 0,5 
puntos y de la mediana de 0,8 puntos en la segunda evaluación respecto a la primera.  Con relación 
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al porcentaje total de alumnos que obtuvieron nota de aprobación igual o mayor a 4, se realizó un 
análisis comparativo entre ambas evaluaciones y se determinó un 57,8% de aprobación de alumnos 
en la primera evaluación y un 68,9% en la segunda evaluación, (Cresta, 2018). Está investigación 
concuerda en que las actividades remediales mejoran el desempeño académico, como se muestra 
en el presente estudió donde es notorio el aumento del número de alumnos que acreditaron la eva-
luación diagnóstica posterior a tomar el curso remedial. al igual que los promedios de calificación.

En el estudio “Evaluación diagnóstica inicial en programas de educación superior virtual”, 
se aplicó a estudiantes de Psicología e Ingeniería Informática, 23 estudiantes nivelaron y 3 no. El 
promedio en el postest de los estudiantes que nivelaron fue 3.69 y de los que no fue 2.2, con des-
viaciones de 1.23 y 1.93, respectivamente. Esto puede explicarse a partir del mejoramiento de más 
de una unidad en el rendimiento del grupo experimental entre el pretest y el postest (Gómez et al., 
2011). Relacionado con él estudió en cuestión también los promedios postest mejoraron, referente 
al área de Matemática se atribuye el que no haya aumentado el promedio a que es el último módulo 
de la ED y los alumnos reportaron que se les cerro el examen antes de finalizarlo.

Referente a porcentajes figura 6. Se muestra que la primera evaluación diagnóstica la pre-
sentaron el 71% de los alumnos de nuevo ingreso y la segunda evaluación posterior a tomar el 
curso de nivelación fue de 57%. Respecto al módulo de Biología la primera ED la acreditó el 2.9% 
y la segunda un 36.2%, Química la primera un 8.3% y la segunda un 39.3%, Matemáticas 4.4 % la 
primera y 12.9% la posterior al curso de nivelación. El examen total lo acreditaron la primera ED 
2% y la segunda 14.7%.

Figura 6. Datos comparativos porcentuales de la aplicación de la ED antes y después del 
curso de nivelación.

En el estudio titulado “Importancia de la Evaluación Diagnóstica en Asignaturas de Nivel 
Superior con Conocimiento Preuniversitario” en el grupo experimental se rediseñaron las activi-
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dades, a partir de los resultados de la evaluación inicial. Se modificaron aspectos de la estrategia 
didáctica. En el grupo control, se trabajó con la organización didáctica prevista, sin realizar mo-
dificaciones en función del diagnóstico inicial. El grupo experimental tuvo mejor desempeño que 
el grupo testigo en la evaluación final, con mayores calificaciones. Se observa que en el grupo ex-
perimental el 72% de los estudiantes obtuvo una calificación correspondiente a la categoría “Muy 
Bueno” y 28% “Bueno”. Ninguno obtuvo “Regular” ni “Insuficiente”. En cambio, en el grupo 
testigo no hubo alumnos que obtuvieron la calificación “Muy Bueno”, el 33% fue calificado como 
“Bueno”, y el 67% como “Regular” (Bombelli y Barberis, 2012). De acuerdo con esta investiga-
ción, muestra la relevancia que tienen las acciones remediales para la mejora de los resultados 
académicos. como lo muestra el presente estudio donde en la primera aplicación se obtuvieron 
resultados con muy bajos porcentajes y en la evaluación diagnóstica posterior los porcentajes au-
mentaron considerablemente.

Conclusiones

Los resultados indican que, los alumnos presentan serias dificultades de conocimiento en las áreas 
de Biología, Química y Matemáticas, que son necesarias para cursar las materias correspondientes 
al bloque básico de los PE de MVZ e IBS. Por lo que es imprescindible establecer la evaluación 
diagnostica de manera permanente antes, durante y al finalizar los semestres de cada PE. Es im-
portante, establecer estrategias para determinar y evaluar el grado de conocimiento de los alumnos 
de primer ingreso, así como la implementación de herramientas para mejorar su desempeño en los 
primeros semestres

Es notorio que se tienen mejoras evidentes al comparar los promedios obtenidos antes y 
después del curso de nivelación, Los promedios en Biología en la ED inicial fue 4.3 y en la segunda 
5.9, en la sección de Química 4.6 la previa y 5.5 la posterior, en la parte de Matemáticas fue de 4.1 
en ambas evaluaciones y en el examen en general 4.3 la inicial y 5.1 la evaluación posterior. Refe-
rente a porcentajes el módulo de Biología la primera ED la acreditó el 2.9% y la segunda un 36.2%, 
Química la primera un 8.3% y la segunda un 39.3%, Matemáticas 4.4 % la primera y 12.9% la pos-
terior y el examen total lo acreditaron en la primera ED 2% y en la segunda 14.7%. Se recomienda 
en estudios posteriores considerar otras variables, como género, acentuación en su bachillerato, 
bachillerato de procedencia. Así como dar seguimiento a los indicadores de las cohortes en estudio. 
Se recomienda investigar por qué los alumnos no asistieron en su totalidad al curso de nivelación, 
así como establecer los medios para que lo hagan. 
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Resumen

El presente trabajo expone la relación del nivel de la actividad física y capacidades físicas condi-
cionales de los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias del Ejercicio Físico (LCEF) del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), desde la perspectiva de salud física y congruencia profesional de 
este grupo de estudiantes, que serán parte del fomento a la práctica y adherencia de una vida sana. 
Se realizó una colaboración del bloque de acondicionamiento físico para realizar una investigación 
con el objetivo de evaluar el nivel de actividad física y capacidad física condicional en los alumnos 
para la relación con la congruencia profesional. Utilizando una medición transversal, durante la 
exhibición y muestra para la promoción de la Semana de la Salud LCEF ITSON, un Stand aplicó el 
International Physical Activity Questionnary (IPAQ) para la actividad física, y para las capacida-
des físicas se realizó un circuito de batería de tres pruebas de resistencia aeróbica (Ruffier), Flexibi-
lidad (Sit and Reach) y Fuerza estática (Dinamómetro manual) para determinar la Condición Física 
previamente con el llenado del PAR-Q & YOU, se recabó la base de datos y se realizó un análisis 
estadístico con SPSS v.21 para la descripción de las variables y determinar la relación de índice de 
AF, CFC. Los resultados indicaron que solo el 36% de los estudiantes mostraron aptitud, solo el 
11% de los hombres presentaron una forma física aceptable, y un estudiante demostró una forma 
física óptima, el resto fueron clasificados en las categorías inferiores. Concluyendo que estudiantes 
inscritos en fisiología del ejercicio inscritos del PE-LCEF ITSON mostraron niveles superiores de 
condición física y actividad física en comparación con estudiantes de otras disciplinas en general. 
Sin embargo, los niveles de actividad física de los alumnos de este estudio fueron más bajos en 
comparación con estudiantes de programas educativos similares de otras instituciones. 

Palabras claves: Actividad física, capacidad condicional, congruencia profesional

Introducción

En la actualidad la promoción de la salud en el sentido global es de primordial importancia des-
pués del tránsito de una pandemia que obligó a la reclusión, aislamiento y desvinculación entre 
las comunidades en general. Impactando en la salud de los estudiantes universitarios esta se vio 
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disminuida en lo ya mencionado, afectando el nivel de actividad física y sus capacidades condicio-
nales. En este sentido, los estudiantes universitarios y profesionales en el ámbito de la salud prefe-
rentemente deben mostrar una congruencia en relación a la profesión, así como se menciona en el 
acuerdo del Foro Mundial de Economía por parte de la OMS en el 2022, que además reconoce los 
problemas del bienestar de los estudiantes de manera multifacética.

Tanto factores genéticos como ambientales son elementos clave que influyen en la salud 
física y el acondicionamiento físico. Estos elementos actúan como predictores de mortalidad, mor-
bilidad y enfermedades crónicas degenerativas como el cáncer de mama y colon, las cuales han 
sido catalogadas como pandemias por la Organización Mundial de la Salud en 2022. Es importante 
destacar que estos factores también tienen un impacto significativo en la salud y el rendimiento 
físico de los estudiantes universitarios, así como en su futuro profesional. Para fomentar una buena 
salud en este contexto, es esencial implementar programas de vida saludable dentro de las univer-
sidades. Estos programas deben enfocarse en incrementar gradualmente los niveles de actividad 
física y promover la adopción de un estilo de vida saludable en general. Al comprometerse con 
niveles óptimos de actividad física, los estudiantes experimentarán mejoras en su condición física 
general (Erickssen G., 2001 & Rubio Henao, R. F., & Varela Arevalo, M. T. , 2016).

En este contexto, la preocupación para la elaboración de este trabajo es considerar la con-
gruencia profesional de los promotores de la salud, desde el frente de profesionales en el fomento 
como, educadores físicos, del ocio en el uso del tiempo libre y la recreación y el deporte, entre 
otros. El Programa Educativo (PE) LCEF-ITSON, tiene como objetivo el “Formar personas profe-
sionistas íntegras, incluyentes y emprendedoras con alto nivel académico y vocación en la cultura 
física y el deporte, bajo un enfoque científico de las áreas del entrenamiento deportivo, educación 
física, ocio y tiempo libre y el acondicionamiento físico y salud para el fomento de estilos de vida 
saludable y la promoción del deporte competitivo en la sociedad.” (ITSON, 2023). En lo que 
concierne a las necesidades expresas un profesional dedicado al fomento de la vida saludable de 
programas educativos similares como Educación física en el estudio de Farinola, M., & Bazán, N. 
(2010), donde enfatiza de formar profesores con suficiencia en actividad física ya que serán más 
propensos al fomento de la misma. 

Los profesionales de la salud encargados de promover la actividad física (AF) desempeñan 
un papel fundamental en el fomento de hábitos saludables. Es crucial que estos egresados demues-
tren altos niveles de AF para lograr una efectividad óptima y convertirse en futuros promotores 
de la salud. Esto se debe a que las acciones profesionales en estas áreas sirven como referencias 
para aquellos que interactúan con ellos. Como profesionales de la salud, adquirimos la obligación 
de recomendar la AF como medio para lograr una vida más larga y de mejor calidad. Además, es 
necesario impulsar programas planificados dentro del ámbito de la salud pública, enfatizando la 
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importancia de cumplir con las competencias necesarias. En este sentido, es primordial promover 
hábitos saludables autónomos a través de la actividad física y el deporte (AFC). Varios estudios 
respaldan esta afirmación, como los realizados por Farinola y Bazán (2010), Escalante (2011), 
Mahecha Matsudo (2019), Campos-Izquierdo y Martín-Acero (2016), Ortiz Lozano (2022) y Ro-
jas Matsuda et. all (2020). Considerando todo lo anterior y mediante un análisis de la importancia 
de mostrar un estado ejemplar como promotores de la salud para fomentar una vida saludable, se 
plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la congruencia profesional en el desempeño en relación al 
nivel de actividad física y las capacidades físicas condicionales de los alumnos LCEF-ITSON?

Objetivo: Evaluar el nivel de actividad física y el estado de las capacidades físicas condicio-
nales de los estudiantes LCEF-ITSON para la relación con la congruencia profesional.

Hipótesis: “El nivel de actividad física y el estado de las capacidades físicas condicionales 
aptos los estudiantes LCEF-ITSON es con una relación con la congruencia de profesional”.

Fundamentación teórica 

Actividad Física (AF) es un término utilizado para describir cualquier tipo de movimiento que 
involucre gasto energético, sin requerir una planificación o seguimiento específico. Según la defi-
nición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2023, la AF abarca una amplia gama de 
actividades físicas realizadas en la vida diaria. Por otro lado, es importante distinguir el ejercicio 
físico y el deporte, los cuales se caracterizan por ser actividades planificadas, con seguimiento y 
programación, y que implican un desgaste energético más intenso. Estas actividades suelen reque-
rir un esfuerzo físico más estructurado y están diseñadas para cumplir objetivos específicos relacio-
nados con la salud o el rendimiento físico. Para evaluar el nivel de AF, se utilizan cuestionarios que 
recopilan información sobre la actividad física realizada. Uno de estos cuestionarios ampliamente 
utilizado es el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ). Este cuestionario recopila 
datos retrospectivos sobre la actividad diaria durante un período de 7 días y permite estimar el gasto 
energético y el nivel de AF de un individuo (Escalante, Y., 2011). 

La Capacidad Física Condicional (CFC) se refiere a la habilidad demostrada en términos de 
la conexión y coordinación del sistema osteomioarticular, con el fin de realizar movimientos com-
petentes y funcionales. Estas capacidades físicas condicionales han sido definidas por la Nationale 
Stretching Conditional Society (NSCA), según Miller (2016), y por el American College of Sports 
Medicine (ACSM), según Liguori (2014). Estas capacidades incluyen la capacidad cardiorrespira-
toria, la fuerza y resistencia muscular, la flexibilidad y la velocidad.

Para obtener mediciones acordes con los parámetros de acondicionamiento con validez y 
confiabilidad se deben utilizar protocolos de medición determinados como pruebas físicas especí-
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ficas para cada una de las capacidades físicas condicionales López, E. J. M. (2007) & Goodman, J. 
M., Thomas, S. G., & Burr, J., (2011). 

Dentro de estas se encuentran determinadas las pruebas seleccionadas por capacidades físi-
cas en este trabajo siendo lo siguientes: La resistencia aeróbica se refiere a la capacidad fisiológica 
del organismo para mantener un esfuerzo físico de intensidad moderada durante un período prolon-
gado, principalmente utilizando el sistema aeróbico, que utiliza oxígeno para producir energía. Esta 
forma de resistencia está estrechamente relacionada con la función cardiovascular y respiratoria, y 
se evalúa mediante el Test Ruffier Dickson. La fuerza se define como la capacidad de superar o so-
portar una resistencia opositora, ya sea de forma dinámica o estática, ya sea propia o externa. Para 
evaluar el nivel condición física, se utilizan pruebas específicas según las necesidades individuales. 
En este caso, se utilizó la prueba de dinamometría manual. La flexibilidad se refiere a la capacidad 
de movilidad articular y elasticidad muscular, permitiendo un rango y amplitud de movimiento en 
diversas posiciones. La prueba de sit and reach es comúnmente utilizada para evaluar la flexibili-
dad (Miller, T. (2016), Liguori, G. (2014) & López, E. J. M. (2007).

El desarrollo de competencias profesionales en estudiantes universitarios y futuros profe-
sionales es una función primordial de las instituciones educativas. En el caso del Plan de Estudios 
del Instituto Tecnológico de Sonora (PE-ITSON), se incluye una competencia de formación gene-
ral en vida saludable que busca fomentar la incorporación de actividades físico-deportivas y recrea-
tivas en la rutina diaria de los estudiantes. El objetivo es modificar y/o adquirir hábitos saludables 
a través de los diferentes componentes de la Cultura Física (SAETI2, 2019).

Este enfoque se promueve desde los primeros semestres a través de un curso académico es-
pecífico. El programa de vida saludable en el ITSON se define como “Universidad Saludable”, que 
se caracteriza por integrar la promoción de la salud en su proyecto educativo y laboral, con el pro-
pósito de fomentar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de sus estudiantes y personal.

Dentro de esta área, se ofrecen diversos servicios de atención preventiva, oportuna y pro-
fesional en los campos de la psicología, nutrición y actividad física. Esto garantiza un enfoque 
integral en la promoción y el cuidado de la salud dentro de la comunidad universitaria.

En la actualidad, se ha evidenciado que los estudiantes se enfrentan a diversos problemas de 
salud, como enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer de mama, cáncer de colon, 
entre otros. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe del año 2022, expresa una 
preocupación latente a nivel global ante esta situación. En este contexto, la congruencia profesional 
cobra especial relevancia, ya que se refiere a la armonía y coherencia entre los conocimientos, habi-
lidades y actitudes adquiridos durante la formación académica y su aplicación en el campo laboral. 
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En el caso de los profesionales de la actividad física y el deporte, resulta fundamental que 
exista una correspondencia entre su nivel de actividad física personal y su capacidad para promo-
ver y recomendar hábitos saludables a otros individuos. Es importante destacar que el bienestar y 
una vida saludable se han convertido en indicadores de progreso y desarrollo a nivel mundial. En 
el Foro Mundial de Economía se ha enfatizado la importancia de impulsar y fomentar programas 
que promuevan el bienestar y la vida saludable, y esto debe ser liderado por profesionales del área 
de la salud. 

En línea con estas perspectivas, es crucial que los profesionales de la actividad física y el 
deporte asuman un rol activo en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades. Sus 
propios niveles de actividad física y sus prácticas saludables sirven como ejemplo y referente para 
aquellos a quienes asesoran (Erikssen G.2001). 

Desde el reconocimiento y preocupación de lo mencionado en el párrafo anterior los cen-
tros de salud y universidades formadoras de profesionales del área de la salud, educación física, 
recreación y deporte, y cultura física se establecen como una necesidad primordial el logro de las 
competencias establecidas por sus programas, así mismo conformar programas planificados para 
el fomento de una vida saludable y que se fomente en las comunidades con sus egresados. Uno de 
los puntos concluyentes es en los formadores en profesionales de la salud el compromiso en los PE 
deben de asegurar y adquirir el compromiso de egresar a profesionales con hábitos saludables y 
adheridos a una AF intensa, siendo estos profesionales referentes para un ejercicio de fomento de 
la AFD Mahecha Matsudo, S. M. (2019).

Método

Es un estudio con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y corte transversal, en el cual partici-
paron 74 estudiantes universitarios LCEF ITSON, inscritos en el curso de fisiología del ejercicio, 
con un promedio de edad de 21.66 ± 4.59. La muestra se conformó por 18 mujeres y 56 hombres 
seleccionados por conveniencia a quienes se les aplicaron los instrumentos y pruebas seleccionadas 
para el pilotaje.

Primeramente, se les aplicó el cuestionario de PAR-Q & YOU (Physical Activity Readiness 
Questionnaire), herramienta para analizar la capacidad física y la seguridad de una persona al invo-
lucrarse en actividades físicas o programas de ejercicio (Goodman, J. M., Thomas, S. G., & Burr, 
J., 2011).  Posteriormente se procedió a aplicar el cuestionario IPAQ, (2015), instrumento utilizado 
para evaluar el nivel de actividad física de una persona en su vida diaria.

Una vez que los sujetos respondieron ambos cuestionarios y no habiendo inconveniente al-
guno para la realización de las actividades físicas de las cuales consistía la evaluación, se procedió 
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a agrupar a los sujetos, proporcionarles las indicaciones generales los protocolos que realizarían y 
se les indicó un calentamiento general con una duración de cinco minutos adecuado para la activi-
dad.

Se realizó el Test de Ruffier Dickson, el cual consiste en realizar una prueba física, en la 
que se realizan 30 flexiones profundas de piernas (quedándose en cuclillas y volviendo a subir), 
durante 45 segundos. Se utilizó un metrónomo de 80 beats por minuto en dos tiempos, para que 
los participantes siguieran el mismo ritmo durante la realización de la prueba. Además, se utilizó 
el Polar team 2, para medir la frecuencia cardiaca durante la prueba en distintos momentos; justo 
antes de iniciar, al terminar y un minuto después de terminado el protocolo.

Posteriormente se procedió a evaluar dinamometría manual, que consiste en medir la po-
tencia muscular de los músculos flexores de mano y antebrazo, en la extremidad dominante (fuerza 
estática). El sujeto se para y sostiene el dinamómetro manual digital GRIP-D, firmemente con la 
mano, asegurándose con los dedos. El brazo se coloca ligeramente doblado y descansado junto al 
cuerpo, con la palma de la mano hacia el muslo pero sin tocarlo.

Una vez colocado deberá apretar el dinamómetro con la máxima fuerza posible. Durante la 
prueba, no se permite agitar el dispositivo, cambiar la postura del cuerpo, mover el dinamómetro 
o usar ningún tipo de apoyo. Se tomó en cuenta la mejor lectura de dos intentos y se registró la 
puntuación en kilogramos.

Por último, se realizó el protocolo de Sit and reach; el cual es una medida común utilizada 
para evaluar la flexibilidad, específicamente en la parte inferior de la espalda y los isquiotibiales. Se 
le pide al sujeto que se coloque con las piernas extendidas y los pies contra la caja, separados a la 
anchura de los hombros, frente a la caja ubicada fija en el suelo. Las manos superpuestas, una sobre 
otra, y los dedos apuntando hacia adelante, con los brazos extendidos y manteniendo la posición 
vertical de tu espalda, lentamente inclinándose hacia adelante, deslizando las manos a lo largo de la 
caja. Intentando llegar tan lejos como pueda sin hacer movimientos bruscos o rebotes. Mantenien-
do la posición final durante un segundo para permitir la medición precisa. Se registró la distancia 
alcanzada en centímetros. Realizando dos intentos y se documentó la mejor distancia alcanzada. 

Se realizó un análisis de datos utilizando los cuestionarios de actividad física IPAQ y el 
cuestionario de Autoevaluación de la Condición Física y Calidad de Vida. Se utilizó el software 
SPSS versión 24 IBM, USA para el procesamiento de datos. Se realizó estadística descriptiva, 
pruebas de normalidad y se compararon las medias entre hombres y mujeres utilizando la prueba 
t de Student.

Resultados y discusión 
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La condición física y el nivel de actividad física de los alumnos LCEF-ITSON fueron superiores 
en comparación con estudiantes universitarios de otras carreras, aunque inferiores en comparación 
con estudiantes de otras instituciones que pertenecen a carreras afines a la cultura física. La mayo-
ría de los estudiantes LCEF fueron clasificados en un nivel de actividad física alto, y mostraron una 
mayor fuerza de prensión manual y flexibilidad en comparación con los estudiantes universitarios 
en general. Por otro lado, los resultados del test de Ruffier Dickson no coincidieron con los resulta-
dos obtenidos mediante el cuestionario IPAQ; la mayoría de los estudiantes fueron clasificados en 
las categorías más bajas establecidas por el test de Ruffier Dickson. Es importante tener en cuenta 
las variables que afectan a la frecuencia cardiaca al momento de aplicar el test de Ruffier Dickson 
y garantizar un control adecuado de las mismas.

La Tabla 1 presenta los resultados del nivel de actividad física obtenidos mediante el cues-
tionario IPAQ. Los datos revelan que los estudiantes de la carrera de Ciencias del Ejercicio Físico 
(LCEF) presentan valores promedio ligeramente más altos de METs-minuto/semanas totales en 
comparación con los estudiantes universitarios en general (Hernández-Gallardo et al., 2020). Estos 
hallazgos eran esperados debido a la naturaleza del Programa de Ciencias del Ejercicio Físico, el 
cual involucra clases prácticas que demandan un esfuerzo físico considerable. Además, diversos 
estudios han demostrado consistentemente que los estudiantes universitarios en general tienden a 
ser sedentarios en su estilo de vida (Moreno-Bayona & Jesús Alberto, 2018). 

Aunque es posible concluir que los estudiantes del PE-LCEF presentan niveles de actividad 
física superiores a los de otras poblaciones de estudiantes universitarios, no se puede afirmar que 
estos niveles sean los esperados para un estudiante de Ciencias del Ejercicio Físico. Un estudio 
realizado en la Universidad de Tuzla evaluó a los estudiantes del programa de Educación Física y 
Ciencias del Deporte, y se informó un nivel de actividad física total expresado en METs-minuto por 
semana de 6,013.493 para hombres y 4,619.381 para mujeres (Ćosić Mulahasanović et al., 2018). 
Estos promedios son considerablemente más altos que los encontrados en nuestro estudio (ver tabla 
1). Es posible que las diferencias entre los estudiantes del presente estudio y los de la Universidad 
de Tuzla se deban a que estos últimos realizan una mayor actividad física fuera del horario escolar. 
En la Universidad de Tuzla y en diversas universidades europeas, la promoción de la práctica del 
ejercicio físico es una actividad relevante dentro de los programas académicos. 

Tabla 1

Media y desviación estándar de la cantidad de METS-minutos por semana en distintas actividades.

METS-minuto/semana

Mujeres y Hombres 
(n= 74)

X±DE

Mujeres (n=18)

X±DE

Hombres (n=56)

X±DE
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Caminar 1193.07 ± 1338.33 1366.75 ± 1597.53 1140.97 ± 1269.00

Actividad Moderada 1292.69  ± 1582.49 1440.00 ± 1524.77 1248.50 ± 1615.67

Actividad Vigorosa 2574.61  ± 2830.87 2860.00 ± 3050.34 2489.00 ± 2796.91

Total 5060.38 ± 4699.20 5666.75 ± 5084.22 4878.47 ± 4630.25

Los resultados del presente estudio indicaron que no hay diferencias significativas en el nivel 
de actividad física entre hombres y mujeres (ver Tabla 1 y Figura 1). Estos datos difieren de los 
informes previos sobre poblaciones universitarias de otras carreras, que consistentemente han 
mostrado que los hombres presentan niveles más altos de actividad física. La literatura científica 
ha corroborado reiteradamente que las mujeres tienden a disminuir sus niveles de actividad física 
y adoptar un estilo de vida más sedentario que los hombres a partir de la pubertad. Estos patro-
nes suelen persistir en la edad adulta (Telford RM, et al., 2016). La ausencia de diferencias entre 
hombres y mujeres en los niveles de actividad física observada en el presente estudio puede atri-
buirse a la participación en clases prácticas relacionadas con la carrera, que pueden estar promo-
viendo la actividad física de manera equitativa entre ambos sexos.

Figura 1. Frecuencia de la Clasificación para el Nivel de Actividad Física de acuerdo al IPAQ.

En la Tabla 2 se exponen los resultados de las pruebas empleadas para evaluar la condición 
física de los estudiantes. Se utilizó el Índice de Ruffier (IR) como medida para evaluar la aptitud 
física de los participantes. El valor promedio del IR (12.94 ± 4.33) indicó que los estudiantes del 
PE-LCEF presentaron un nivel de capacidad aeróbica insuficiente, lo cual resalta la importancia de 
realizar una evaluación previa antes de iniciar un programa de ejercicio físico (de MONDENARD, 
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1987). Estos resultados son ligeramente inferiores a los reportados en estudiantes de educación fí-
sica de la Universidad de Cluj-Napoca, Rumania (IR= 11.28 ± 4.76) (Graţiela-Flavia et al., 2014). 
En promedio, los estudiantes rumanos se ubicaron en el límite superior de la clasificación “apto” 
(IR=8 a 12), aproximándose al mismo nivel de clasificación que los estudiantes del presente estu-
dio (“capacidad aeróbica insuficiente”). En ambos estudios se esperaba obtener mejores resultados 
dadas las características de los sujetos evaluados. Aunque el test se puede aplicar en cualquier 
momento del día, se recomienda que se realice preferentemente en reposo, por la mañana, lejos de 
un período digestivo (de MONDENARD, 1987). En el estudio de los estudiantes rumanos, no se 
proporcionaron detalles sobre las condiciones en las que se realizó el test. En el presente estudio, 
aunque se siguió estrictamente el protocolo, se aplicó en diferentes horarios y varios sujetos ha-
bían realizado ejercicio físico en sus clases prácticas previas. Es posible que estos factores hayan 
introducido sesgos en los resultados ya que el test de Ruffier Dickson se basa en la recuperación 
de la frecuencia cardiaca. En futuras investigaciones que utilicen el test de Ruffier en estudiantes 
de Ciencias del Ejercicio, se recomienda tener en cuenta su actividad física previa, especialmente 
si el test se aplica durante la jornada escolar, además se deben controlar otros factores que pueden 
alterar la frecuencia cardiaca.

Tabla 2

Media y desviación estándar de las pruebas de las capacidades físicas.

 Mujeres y Hombres (n= 74)

X±DE

Mujeres (n=18)

X±DE

Hombres (n=56)

X±DE

Índice de Ruffier 12.94 ± 4.33 14.45 ± 4.88 12.48 ± 4.10

Sit and Reach (cm) 5.12 ± 8.97 10.07 ± 6.99* 3.37 ± 9.02

Dinamometría manual (kg) 38.96 ± 9.24 32.23 ± 8.18** 41.26       ± 8.50

*Mayor que el grupo de Hombres 
(p<0.01)

**Mayor que el grupo de Mujeres 
(p<0.01)

En el presente estudio, se identificaron diferencias significativas en términos de flexibilidad 
y dinamometría manual entre mujeres y hombres (ver tabla 2). Las mujeres exhibieron valores más 
elevados de flexibilidad, lo cual es consistente con la literatura científica (Yu et al., 2022). Estas 
disparidades pueden ser atribuidas a las variaciones de género en las propiedades viscoelásticas de 
las fascias musculares y de las estructuras tendinosas (Kubo et al., 2003). Además, se observó que 
el promedio de los resultados de la prueba de sit and reach en las mujeres superó el promedio de la 
población general de edad similar y mismo sexo (Hrazdíra et al., 2013). Estos resultados podrían 
ser influenciados por la experiencia previa en deportes, ya que se ha reportado que una proporción 
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significativa de estudiantes que ingresan a la carrera de educación física tienen experiencia en ac-
tividades deportivas (Castro et al., 2022). Si bien la flexibilidad puede variar considerablemente 
según la modalidad deportiva, en la mayoría de los deportes se promueve cierto grado de desarro-
llo. Asimismo, fuera del ámbito deportivo, la flexibilidad también desempeña un papel crucial en 
el calentamiento previo al ejercicio físico y en la fase final de la sesión (Knudson, 2012), lo que 
significa que las personas que finalizan su práctica deportiva, pero continúan siendo físicamente 
activas mantienen un cierto nivel de desarrollo de la flexibilidad.

La fuerza de prensión manual se ha establecido como un predictor clave del estado de salud 
de un individuo. Investigaciones han demostrado que niveles más bajos de fuerza de prensión ma-
nual están asociados con mayores niveles de adiposidad y exceso de peso en jóvenes aparentemente 
sanos (Triana-Reina et al., 2022; Carreira C & Redondo C., 2015). En el presente estudio se encon-
tró que los estudiantes del PE-LCEF, tanto hombres como mujeres, mostraron valores promedio 
de fuerza de prensión manual superiores a los de estudiantes universitarios de las universidades de 
Bogotá y Cali, Colombia (Prensión Manual= 24.5 ± 8.1 kg en mujeres y 37.1 ± 8.3 kg en hombres) 
(Vivas-Díaz et al., 2016). Sin embargo, es importante destacar que, aunque los estudiantes LCEF 
tuvieron valores más altos que sus contrapartes universitarias, sus valores fueron similares a los de 
la población general de su misma edad (Bustos-Viviescas et al., 2019). Los hallazgos del presente 
estudio sugieren que, en general, los estudiantes universitarios, a excepción de aquellos inscritos en 
la carrera de ciencias del ejercicio físico, presentan capacidades físicas inferiores en comparación 
con la población general. El impacto del ambiente universitario en la promoción de hábitos seden-
tarios es un tema que debe ser abordado en futuros estudios. 

En la Figura 2, se observa que solo el 36% de los estudiantes mostraron aptitud para iniciar 
un programa de ejercicio físico según el índice de Ruffier. Además, solo el 11% de los hombres 
presentaron una forma física aceptable, y un estudiante demostró una forma física óptima. Por otro 
lado, la mayoría de los estudiantes fueron clasificados en las categorías inferiores. Es destacable 
que el 41% de las estudiantes mujeres se ubicaron en la categoría más baja, “No apto para iniciar 
un programa de entrenamiento”. Aunque los resultados deben interpretarse con precaución con-
siderando las limitaciones metodológicas mencionadas previamente, subrayan la importancia de 
implementar estrategias para fomentar y mejorar la aptitud física en los estudiantes del PE-LCEF.
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Figura 2. Frecuencia de la Clasificación para la Aptitud física de acuerdo a Ruffier Dickson.

Conclusión

Los estudiantes inscritos en fisiología del ejercicio inscritos del PE-LCEF ITSON mostraron niveles 
superiores de condición física y actividad física en comparación con estudiantes de otras disciplinas 
en general. Sin embargo, los niveles de actividad física de los alumnos de este estudio fueron más 
bajos en comparación con estudiantes de programas educativos similares de otras instituciones.

En cuanto a la diferencia de género, no se encontraron diferencias significativas en los 
niveles de actividad física entre hombres y mujeres en el PE-LCEF. Esto difiere de investigacio-
nes anteriores que han demostrado consistentemente que los hombres tienen niveles más altos de 
actividad física. La participación en clases prácticas relacionadas con la carrera, puede estar pro-
moviendo la actividad física de manera equitativa entre ambos sexos. En términos de flexibilidad 
y fuerza de prensión manual, se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres. 
Estos resultados sugieren una inconsistencia en estas capacidades físicas.

Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar estrategias para mejorar la aptitud fí-
sica, especialmente entre las mujeres del PE-LCEF. Es necesario considerar una evaluación precisa 
y una clasificación adecuada de los niveles de actividad física en los futuros profesionales, con el 
propósito de garantizar una concordancia coherente con el perfil esperado para estos estudiantes. 
Se destaca la importancia de ajustar y reubicar a la AF mostrada por los alumnos que no son aptas 
o tienen un nivel bajo a las clasificaciones adecuadas.

Todo lo anterior proporciona información valiosa para el diseño de programas y estrategias 
encaminadas a mejorar la condición física de los estudiantes del PE-LCEF en el entorno académi-
co. Se hace énfasis en la importancia de implementar medidas y acciones que fomenten un nivel 
óptimo de actividad física, en línea con el perfil deseado para los estudiantes de esta disciplina.
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Como recomendación para futuras intervenciones y continuidad de este trabajo se deberá 
considerar cuidadosamente las variables que influyen en la frecuencia cardíaca al aplicar dicho el 
test de Ruffier Dickson ya que no coincidieron con los registrados mediante el cuestionario IPAQ. 

Agradecimientos: El trabajo de la academia no podría haber sido concertado sin la par-
ticipación de los alumnos participantes y colaboradores del PE LCEF, por lo cual se extiende un 
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Evaluación del desempeño de competencias en alumnos de ciencias de la educación
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Resumen

El presente artículo presenta una investigación que tiene como finalidad conocer el desempeño del 
estudiantado de octavo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ITSON uni-
dad Navojoa en instituciones educativas del sector público y privado donde se realizó un proyecto 
educativa en conjunto de las asignaturas de práctica profesional V y VI, este estudio es cuantita-
tivo, el diseño fue no experimental y transversal descriptivo, con una muestra no probabilística a 
conveniencia de 20 estudiantes. Se  aplicó un instrumento que contempla cinco categorías: peda-
gógico, comunicación, dominio técnico, evaluación, práctica de valores y actitudes y encuadre, se 
analizaron y discutieron los resultados mediante el análisis de frecuencias y tablas cruzadas, donde 
se obtuvieron datos relevantes que indican que de manera global el nivel de aplicación de compe-
tencias fue alto con valor de  4.94, de la misma manera el resto de la variables quedaron en el nivel 
alto, donde el valor de la variable Pedagógico fue de 4.90, Comunicación de 4.95, Evaluación de 
4.95, Dominio técnico de 4.92, Práctica de valores y actitudes de 4.98 y Encuadre de 4.92, afir-
mando con ello que el nivel de desempeño del estudiantado es altamente satisfactorio en el diseño 
e implementación de proyectos educativos. Además, se encontró una correlación positiva entre las 
variables pedagógico y comunicación, donde el nivel de Pedagógico está asociado con la Comu-
nicación, que indica que, a mayor comunicación asertiva, interacción efectiva con los alumnos y 
el fortalecimiento de las intervenciones para la mejora del aprendizaje, el proceso de aprendizaje y 
las herramientas y recursos en clase son más eficientes y de mayor impacto en el aprendizaje. Por 
lo tanto, se llega a la conclusión que el estudiantado logró adquirir y aplicar las competencias de 
egreso establecidas en el plan de estudios.

Palabras claves: Competencias del egresado, desempeño, proyectos educativos

Introducción

El ámbito educativo a nivel mundial ha evolucionado en sus políticas, procesos, estrategias, ac-
ciones, en sus finalidades, apegándose a las características y necesidades del entorno o contextos 
particulares. La ANUIES ha contribuido en la formulación de políticas de educación superior inno-
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vadoras en entornos complejos. En el año 2006, propone transformar los modelos de enseñanza y 
aprendizaje, considerando la innovación constante, y la diversificación en modalidades educativas 
promoviendo el desarrollo de procesos integrales de formación y actualización. De esta manera la 
innovación en educación superior es uno de los temas prioritarios que la ANUIES ha favorecido 
con la intención de generar procesos integrales de formación en las diversas áreas de conocimiento 
y campos profesionales, promoviendo proyectos de vinculación que sean capaces de responder y 
atender las necesidades del contexto laboral, de esta manera se busca que los profesionales sean 
altamente preparados en una gran diversidad de competencias que fortalezca su actuar profesional.

Para las Instituciones de Educación Superior (IES), el término de vinculación es considera-
do como una actividad estratégica y significativa para las tareas de formación integral del estudian-
tado; así como también la producción y transferencia de conocimientos socialmente viables en la 
solución de problemas prioritarios de la sociedad, enfatizando en el bienestar social, económico y 
la preservación de recursos naturales; y la transferencia de conocimientos a la sociedad, así como 
la difusión de la cultura, el arte y el deporte en la sociedad. 

Por otro lado, algunas instituciones de educación superior fortalecen dentro de sus progra-
mas educativos el desarrollo de competencias específicas de desempeño de los estudiantes a través 
del diseño, implementación y evaluación de proyectos educativos en relación a entornos y contex-
tos específicos. En el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) en el Programa Educativo (PE) de 
Licenciado en Ciencias de la Educación (LCE), se establecen competencias que debe desarrollar el 
estudiante al egresar, tales como: 

1. Desarrollar procesos de formación innovadores e inclusivos con el uso de las tecnologías 
de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD), para 
contribuir a la mejora de la calidad educativa. 

2. Desarrollar proyectos educativos a través de procesos estratégicos y sistemáticos, bajo los 
marcos normativos vigentes, la filosofía y la cultura organizacional, con un enfoque de 
responsabilidad social, creatividad, ética y excelencia, para contribuir a la calidad de las 
instituciones. 

3. Desarrollar procesos de formación innovadores e inclusivos con el uso de las tecnologías 
de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD), para 
contribuir a la mejora de la calidad educativa.

Ante ello,  las asignaturas de prácticas profesionales apoyadas por otras asignaturas que 
se encuentran dentro del plan de estudios buscan generar procesos  educativos integrales, donde 
se diseñan proyectos anuales de carácter formativo, estableciendo un vínculo con instituciones 
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educativas de nivel básico y medio superior tanto del sector público como privado, desarrollados 
en diversas fases como el análisis del contexto, diagnóstico de necesidades, definiendo una pro-
blemática, estableciendo un objetivo, diseño de intervención didáctica, producción de recursos 
digitales y materiales educativos, implementando la propuesta educativa,  evaluando su impacto 
en el aprendizaje a nivel estudiante y grado escolar y por último se reflexiona sobre la innovación 
generada a raíz de la propuesta.

En relación a los proyectos educativos de intervención  que el estudiantado de LCE en 
formación  realiza, a través de la detección de necesidades y el diseño de propuestas innovadoras, 
así como, la elaboración de materiales educativos tecnológicos con un enfoque inclusivo donde se 
prioriza el fortalecimiento de la equidad e inclusión en la educación con la intención de contribuir 
en el  trabajo de escuela-comunidad,  buscando crear un vínculo que permita mejorar el servicio 
que se ofrece y fortalecer sus competencias a través de sus prácticas profesionales, por lo que  se 
propone  establecer mecanismos de evaluación del desempeño del estudiante dentro de las insti-
tuciones educativas  al desarrollar sus actividades dentro del grado escolar que le fue asignado al 
inicio del proyecto educativo,  estableciendo indicadores diversos como parte de las categorías 
que integran el instrumento de medición que permitan conocer la actuación del estudiantado en las 
tareas que debe realizar.

Por lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera el conocer la 
evaluación que realiza la institución prestadora de servicio al estudiante universitario de octavo 
semestre de la Carrera de LCE en relación al desarrollo de competencias profesionales, contribuye 
al fortalecimiento formativo del estudiantado?

Dados los antecedentes que se han mencionado anteriormente, el objetivo de la investi-
gación fue conocer el nivel de desempeño del estudiante universitario de octavo semestre de la 
Carrera de LCE, mediante un estudio que permita identificar la aplicación de las competencias de 
egreso en el desarrollo e implementación de proyectos educativos.

Es importante mencionar, que este estudio también permitirá recabar información que pre-
sente a detalle el ejercicio de las actividades que realizaron los practicantes y tener así un referente 
de la calidad o áreas de oportunidad que presentan los estudiantes en sus labores educativas, dichos 
datos podrán ser analizados por los docentes que componen la academia de octavo semestre y va-
lorar así el trabajo realizado como guías en dichos proyectos educativos, de igual manera se tendrá 
la oportunidad de brindar realimentación adecuada que permita mejorar la labor educativa, sobre 
todo porque son estudiantes que están a punto de egresar y de insertarse al mundo laboral, el cual 
requiere personal altamente preparado, capaz de atender las necesidades existentes en el entorno 
donde se desenvuelvan.
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Fundamentación Teórica

Para comprender la importancia de formar profesionales capaces de resolver todas y cada una de 
las problemáticas profesionales que se les presenten, es necesario echar un vistazo a que no sólo 
es suficiente que adquieran conocimientos teóricos como tal vez lo era décadas atrás, hoy en día 
se requiere de profesionales que puedan resolver problemas y que a la par generen resultados que 
permitan alcanzar las metas y objetivos que la organización establezca en un periodo de tiempo 
determinado.

Partiendo de lo anterior, algunos autores mencionan que el educar en competencias tiene 
como tarea esencial formar al individuo en aspectos que harán al profesional capaz de responder a 
las exigencias laborales del día a día, entre dichas competencias destacan los conocimientos, pero 
también las habilidades, valores y actitudes que le permitan desarrollar actividades con calidad y 
eficacia, pero también que sean generadores de  proyectos que resuelvan necesidades latentes de la 
organización o de cualquier empresa donde se desempeñen profesionalmente.

Zabalza (2004) recoge seis retos que deben enfrentar las universidades hoy día: 

a) Adaptarse a las demandas del empleo.

b) Situarse en un contexto de gran competitividad donde se exige calidad y capacidad de cambio. 

c) Mejorar la gestión, en un contexto de reducción de recursos públicos. 

d) Incorporar las nuevas tecnologías tanto en gestión como en docencia.

e) Constituirse en motor de desarrollo local, tanto en lo cultural como en lo social y económico. 

f) Reubicarse en un escenario globalizado, que implica potenciar la interdisciplinariedad, el domi-
nio de lenguas extranjeras, la movilidad de docentes y estudiantes, y los sistemas de acreditación 
compartidos.

Por ello, el nuevo modelo educativo a desarrollar en las Instituciones de educación superior 
(IES) , requirió ser organizado e implementado con base en el concepto de Competencias, enten-
diéndolo como la combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión 
de la disposición para aprender además del saber cómo, posibilitando que el educando pueda ge-
nerar un capital cultural o desarrollo personal, un capital social que incluye la participación ciu-
dadana, y un capital humano o capacidad para ser productivo (Dirección General de Educación y 
Cultura de la Comisión Europea, 2004). 

Por consiguiente, las IES iniciaron la elaboración de un diseño curricular por competencias 
que contempló una enseñanza distinta, que implica poner en práctica lo que se ha aprendido tanto 
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en el terreno personal como profesional; haciendo frente a las exigencias y necesidades que requie-
re el mercado laboral actual. 

Cabe mencionar como bien se expone en Tobón (2005), el enfoque de competencias puede 
llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una inte-
gración de ellos, puesto que las competencias sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la 
docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: 

1) la integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, 
los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas;

 2) la construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, 
investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto; y 

3) la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus 
procesos. 

En consecuencia, el ITSON, determinó que para hacer frente a estos cambios el perfil de 
egreso de las diferentes carreras que forman parte de su oferta académica debía responder a esta 
nueva forma de educación integral (competencias), que les permitiera a sus futuros egresados des-
empeñar sus funciones laborales con calidad en cualquiera de las empresas o instituciones de la 
cual formen parte. Es así como se destaca que el Licenciado en Ciencias de la Educación (LCE) 
será un profesional íntegro y ético, comprometido con la calidad educativa, capaz de desempeñarse 
en el sector educativo, social y organizacional, considerando diversos niveles, modalidades y op-
ciones educativas; competente en el desarrollo de programas innovadores, procesos de formación 
inclusivos, así como gestionar proyectos, a través de la investigación educativa y las tecnologías 
de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con un enfoque de respon-
sabilidad social. 

De acuerdo al ANUIES (2018) para fortalecer la Calidad en las Instituciones de Educación 
Superior, existen retos tales como:

● Asegurar que las evaluaciones se traduzcan en la mejora continua de las funciones sus-
tantivas.

● Alcanzar mejores perfiles de egreso de los estudiantes.

 ● Generar y aprovechar socialmente los conocimientos e innovaciones.

● Impulsar la internacionalización en los procesos educativos.

 ● Lograr una gestión más eficaz para apoyar los logros anteriores.
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Ante ello es prioritario que las instituciones educativas se comprometan a trabajar dentro 
del código de responsabilidad social en función a la mejora continua y ser pertinentes en el servicio 
que ofrecen. Por lo tanto, el ITSON establece en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 
específicamente en el Eje estratégico 3. Todos los sonorenses, todas las oportunidades: Gobierno 
promotor del desarrollo y equilibrio social.  En el Reto 10 “Operar un modelo de vinculación y 
transferencia de conocimientos permanentes con el sector educativo, productivo, social y de servi-
cios”, plantea tres estrategias relevantes para el desarrollo institucional. 

Estrategia 10.1: Establecer un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos en 
el sistema educativo estatal.

 Estrategia 10.2: Incrementar la investigación y formación de investigadores (as) que inte-
ractúen directamente con procesos específicos de innovación y desarrollo tecnológico en 
las instituciones educativas.

 Estrategia 10.3: Integrar planes y programas de estudio acordes a las necesidades y expec-
tativas del desarrollo económico y social del estado de Sonora contribuyendo con esto al 
crecimiento de la entidad.

Con lo anterior se enfatiza que el Programa educativo de Licenciado en Ciencias de la Edu-
cación (LCE) dentro de su plan curricular  prioriza el desarrollo de proyectos Integradores donde 
el alumno  desarrolla un  trabajo integrando  los contenidos teóricos de las materias ofertadas en 
el semestre partiendo de una contextualización, un  diagnóstico de necesidades,  una propuesta de 
mejora, el diseño y producción de materiales y recursos tecnológicos, implementación, evaluación 
de los logros obtenidos, así como un plan de seguimiento para obtener una evaluación del impacto 
generado en el proyecto desarrollado,  con la intención de que los alumnos en su formación pongan 
en práctica  los conocimientos teóricos-prácticos y contribuyan a mejoras en las diversas institu-
ciones educativas en las cuales desarrollan sus prácticas profesionales con un sentido de  responsa-
bilidad social al servicio de la ciudadanía.

Método

Esta investigación está orientada a conocer la percepción de los maestros titulares de grupo sobre 
la aplicación de las competencias de los alumnos de octavo semestre de la carrera de Licenciados 
en Ciencias de la Educación del Instituto Tecnológico de Sonora.

En este capítulo se señalan los actores participantes, los instrumentos y la metodología uti-
lizada para ello, mismas que se describen a continuación.

Tipo de investigación
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Se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo, el diseño fue no experimental de tipo 
correlacional y transversal, donde las variables a relacionar fueron Aspectos Pedagógicos y Comu-
nicación. Kerlinger y Lee (2008) comentan que uno de los objetivos del enfoque cuantitativo es 
puntualizar lo mejor posible la realidad. 

  Hernández et al. (2014), mencionan que el diseño no experimental es una investigación 
donde se observan los fenómenos bajo estudio en condiciones normales sin hacer alteraciones en 
sus variables y en cuanto a los estudios correlacionales, los autores dicen que es el nivel de asocia-
ción entre dos o más variables. En cuanto a los estudios de tipo transversal, los datos se obtienen 
en un momento en el tiempo, para analizar su alcance y correspondencia describiendo variables.

Participantes

El sujeto de estudio de la presente investigación fueron 20 de 23 alumnos y alumnas del octavo 
semestre del bloque “A” del programa educativo de la Licenciatura. de Ciencias de la Educación 
(LCE), del Instituto tecnológico de Sonora de la unidad Navojoa, del semestre enero-mayo 2023, 
que oscilan entre los 21 y 27 años de edad, los cuales intervinieron en proyectos educativos en 6 
escuelas de nivel básico (primaria y telesecundaria). La muestra de estudio fue no probabilística de 
cuota por conveniencia considerando a la mayor parte de la población.

Para la recolección de los datos se utilizó el método de la encuesta, según Hernández et al. 
(2014), uno de los instrumentos de mayor uso es el cuestionario, el cual se compone de un conjunto 
de reactivos relacionados con las variables de estudio sobre fenómenos sociales.

Se desarrolló un instrumento para evaluar las competencias de los alumnos y alumnas, el 
cual fue revisado por tres expertos. Está integrado por 16 reactivos, las respuestas de los partici-
pantes muestran el grado en que se cumplen las competencias de los alumnos y alumnas dentro del 
aula donde desarrollaron la aplicación de las tareas y actividades determinadas en sus materias de 
prácticas profesionales, utilizando una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos, donde 1 tiende 
a nunca y 5 a Siempre.

El instrumento se compone de seis dimensiones permitirán evaluar el desempeño del estu-
diantado, éstas son: Pedagógico, Comunicación, Dominio técnico, Evaluación, Práctica de valores 
y actitudes y Encuadre. Para el análisis de resultados, se determinaron tres niveles de evaluación de 
la aplicación de competencias, como se muestran en la tabla 1, calculando medias por dimensión 
y en general, y con base a ello realizar el análisis de correlación de las variables con el coeficiente 
Pearson y un nivel de significación de 0.05, mediante el programa estadístico SPSS, versión 23.
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Tabla 1. 

Niveles de aplicación de competencias

Niveles Valor inferior Valor superior

BAJO 1.0 3.0
INTERMEDIO 3.1 4.0

ALTO 4.1 5.0
Fuente: Elaboración propia (2023).

Procedimiento 

Para la presente investigación, se establecen las fases desarrolladas:

Figura 1.  Procedimientos de investigación

Fuente: Elaboración propia (2023).

1.- Definición de tema de investigación.  Identificación y selección del tema de investigación.

2.- Investigación Documental. Realización de fundamentación teórica del tema a desarrollar, con-
ceptos claves.
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3.- Especificación y selección de la población. Se identifica el grupo poblacional de investigación.

4.- Elaboración y diseño de instrumento. Elaboración de ítems de investigación y diseño de 
instrumento.  El cual consistió en la elaboración de 16 ítems de escala de Likert establecidos en 
seis categorías (pedagógica, comunicación, dominio técnico, evaluación, práctica de valores y ac-
titudes, encuadre) y cuestionamientos generales correspondientes a 3 preguntas abiertas, donde los 
docentes titulares de cada uno de los grupos manifestarían su opinión respecto a cualquier factor 
que permita la mejora del desempeño del docente en formación, partiendo de lo observado en las 
semanas de trabajo.

5.- Aplicación de instrumento. Se utilizó un instrumento de investigación digital proporcionado 
al grupo poblacional bajo estudio de la Licenciatura de Ciencias de la Educación, a través de un 
grupo de WhatsApp con un acceso de link para mayor facilidad de aplicación.

6.-Análisis e interpretación de resultados. Una vez recolectados los datos, se procedió a realizar 
el análisis estadístico de frecuencias de la información y tablas cruzadas para determinar la relación 
entre las variables pedagógico y comunicación.

7.- Informe final. Se realiza una presentación documental de la información dando respuesta a la 
pregunta de investigación, y a la vez esta información brindará un panorama general de los hallaz-
gos encontrados en la labor realizada por los docentes en formación y que servirá de punto de par-
tida para establecer acciones de seguimiento y mejora por parte de la academia de octavo semestre.

Resultados y Discusión

Como resultado correspondiente a las dimensiones de estudio de la presente investigación (ver 
tabla 2) del nivel de aplicación de competencias de los alumnos y alumnas de octavo semestre de 
la carrera de LCE es importante mencionar que se tiene que de manera global fue alto con valor de 
4.94, de la misma manera el resto de las variables quedaron en un nivel alto, donde el valor de la 
variable Pedagógico fue de 4.90, Comunicación de 4.95, Evaluación de 4.95, Dominio técnico de 
4.92, Práctica de valores y actitudes de 4.98 y Encuadre de 4.92, a simple vista podemos entender 
que el nivel de desempeño de los estudiantes cumple en gran medida con lo que se establece en las 
competencias de egreso de la universidad, como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos de las variables de evaluación de competencias

 N Mínimo Máximo Media
Desviación 

estándar
Pedagógico 20 4.30 5.00 4.9050 .18771

Comunicación 20 4.70 5.00 4.9550 .10990

Dominio Técnico 20 4.00 5.00 4.9250 .24468

Evaluación 20 4.70 5.00 4.9550 .10990

Practica Valores 20 4.70 5.00 4.9850 .06708

Encuadre 20 4.00 5.00 4.9250 .24468
N válido (por lista) 20     

Fuente: Elaboración propia (2023).

A pesar de contar con resultados muy similares en cada una de las variables, se puede obser-
var en la figura 2, que la variable Pedagógico fue la más baja y la más alta fue práctica de valores 
y actitudes. 

Al analizar dichos resultados, se puede mencionar que es necesario seguir trabajando para 
enseñar y fortalecer las herramientas necesarias que permitan preparar al docente en formación 
en la dimensión pedagógica hasta lograr la excelencia en su preparación, con la finalidad de que 
puedan guiar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas a su cargo y a su vez puedan 
promover diversas actividades de aprendizaje utilizando herramientas o recursos digitales para 
introducir las temáticas y/o actividades de aprendizaje, atendiendo y aclarando las dudas de los 
alumnos surgidas durante la realización de actividades y con respecto a los materiales de apoyo.

Figura 2. Variables de evaluación de competencias

Fuente: Elaboración propia (2023).
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En cuanto al análisis de correlación de variables, que se muestran en la tabla 3, con una 
correlación positiva de 0.777 con una significancia de .000 entre las variables Pedagógico y Comu-
nicación, resultando con ello una asociación positiva con un nivel de significancia alto, por lo que, 
el coeficiente de Pearson es estadísticamente significativo, lo que permite concluir que el nivel de 
Pedagogía está asociado con la comunicación, donde a mayor comunicación asertiva, interacción 
efectiva con los alumnos y el fortalecimiento de las intervenciones para la mejora del aprendizaje, 
el proceso de aprendizaje y las herramientas y recursos en clase son más eficientes y de mayor 
impacto en el aprendizaje, lo que indica que los alumnos y alumnas están aplicando de manera 
efectiva las competencias vistas en su plan de estudios.

Además, se demuestra según los resultados obtenidos que se han desarrollado competen-
cias genéricas del estudiantado de LCE a lo largo de su trayectoria escolar, entre ellas se destacan: 
la capacidad para resolver problemas, así como poder satisfacer necesidades en diversos contextos, 
con apoyo de herramientas, técnicas y principios que coadyuven a su bienestar personal y mejo-
ramiento del entorno, dotándolos de un sinfín de fortalezas que contemplen las bases básicas y 
suficientes en su formación, que les permitirá desarrollar sus funciones con eficiencia, buscando 
siempre el bienestar común y el desarrollo de la sociedad.

Tabla 3. 

Correlación de Pearson de la variable Pedagógica y Comunicación

 Pedagógico Comunicación
Pedagógico Correlación de Pearson 1 .777**

Sig. (bilateral)  .000
N 20 20

Comunicación Correlación de Pearson .777** 1
Sig. (bilateral) .000  
N 20 20

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia (2023).

Partiendo de los resultados encontrados en esta investigación, se puede afirmar tal y como 
se documenta en otros estudios, que la comunicación es sin lugar a dudas considerada como una 
herramienta valiosa para el proceso de enseñanza aprendizaje, donde el docente sigue jugando un 
papel fundamental en el desarrollo académico de los estudiantes que están a su cargo, tomándose 



52

en consideración por diversos autores que, la interacción que se produce en el marco del proceso 
pedagógico entre los profesores y los estudiantes será decisivo en el proceso educativo. 

De ahí que se establezca que el desarrollo de habilidades, como lo es la comunicación re-
sulta esencial en la formación de los futuros profesionales de la educación, en buena medida, con-
diciona la calidad de los resultados que éste obtiene en su labor profesional en el día a día, es así 
que se considera que la comunicación en el aula debe ser una relación terapéutica entre docente y 
estudiante, un auténtico encuentro entre seres humanos que aspiran a la optimización de los apren-
dizajes. Si dicha relación es adecuada, se puede decir que el trabajo del docente es realizado con 
mayor calidad y las situaciones son desarrolladas favorablemente para él mismo y para los alum-
nos, tal y como se espera se logre. Se dice que una positiva relación entre docentes y estudiantes, y 
estudiantes entre sí, a través de la comunicación, promueve la calidad en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y puede ser un gran factor para hacer la diferencia en el proceso formativo.

Comparando el resultado encontrado en esta investigación con otros estudios similares se 
puede mencionar que en dichas investigaciones desarrolladas hasta la fecha, tanto en Cuba como 
en el extranjero, entre ellas: Asencio (1991), Ojalvo (1995), Andréieva (2004), Ortiz (2005), Más 
(2008), Montero (2008), Caballero (2010), se argumenta con precisión el valor de la comunicación 
en la educación. Dichos autores afirman en sus investigaciones que las condiciones básicas de la 
comunicación educativa deben ser: motivadoras, persuasivas, estimulantes, dinamizadoras, adap-
tativas y facilitadoras de la inteligibilidad. con las cuales es imposible no estar de acuerdo.

Por otro lado, se puede hacer mención que, es necesario manejar de forma adecuada la co-
municación que se da entre el profesor y los estudiantes y de estos entre sí en el entorno del plantel 
educativo y a la par fuera de éste. Por consiguiente, algunos autores afirman que un buen docente 
debe ser un incansable buscador de codificaciones óptimas para la comunicación de lo que desea 
que sus alumnos aprendan. Por lo que, en el ámbito escolar, ellos son los principales protagonistas 
de estas relaciones entre educación y comunicación y según la estrategia que se utilice para la or-
ganización del proceso pedagógico, se manifiestan formas y concepciones diferentes con respecto 
a la educación como proceso comunicativo (Caballero et al., 2018).

Conclusiones

Las necesidades que imperan en la sociedad actual reiteran la importancia de formar profesionales 
que desarrollen las diversas competencias de egreso establecidas en el plan de estudios, mismas  
que son vitales para el  ejercicio profesional  de los egresados de la carrera de las Ciencias de la 
Educación del Instituto Tecnológico de Sonora, donde su labor permita guiar el proceso de apren-
dizaje de los alumnos utilizando  herramientas y recursos digitales para introducir a las temáticas 
que están enmarcadas en el modelo educativo vigente de cualquier institución educativa en el país. 
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Además es importante mencionar que las materias de prácticas profesionales, así como el resto 
de las asignaturas que forman parte de la malla curricular pudieron desarrollar en el estudiantado 
las competencias necesarias y suficientes para la creación e innovación de proyectos formativos 
innovadores en diferentes contextos y niveles educativos con ayuda de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación y de esa manera contribuir en el desarrollo, reforzamiento y adquisición 
de aprendizajes  de las niñas, niños y adolescentes que estuvieron a su cargo. Por otro lado, algunos 
de los resultados arrojados en esta investigación también permitirán tener la oportunidad de anali-
zar las opiniones que hicieron los maestros y maestras titulares a los docentes en formación donde 
manifiestan haber observado y reconocen el gran dinamismo, creatividad, responsabilidad, dispo-
sición, calidad en las actividades y sesiones impartidas a los grupos. Por lo que, se puede afirmar 
que el grado de satisfacción de los docentes titulares de los grupos escolares y de los directivos de 
las instituciones educativas respecto al desempeño de los estudiantes de octavo semestre de LCE 
es muy alto según los resultados obtenidos en este estudio, entendiéndose que la Universidad está 
cumpliendo con su compromiso en la formación de profesionales capaces de responder a las nece-
sidades del entorno con ética, compromiso y responsabilidad social al preparar a futuros docentes 
que hagan su trabajo y atiendan sus labores con gran vocación.
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Capítulo 4

Competencias para la gestión de proyectos educativos: valoración del cliente

Angélica Crespo Cabuto

María Teresa González Frías

Dulce Karina Armenta Ramírez 

Paola Guadalupe Cacho Gómez

Resumen

Demostrar un comportamiento profesional a través de la aplicación, autorregulación e interacción 
de competencias como evidencia de desempeño, implica para los estudiantes universitarios un reto, 
más aún cuando se trata de gestionar proyectos dentro de las instituciones educativas. La presente 
investigación tuvo como objetivo identificar la frecuencia de las competencias genéricas y espe-
cíficas que, según los empleadores, demostraron los estudiantes de la práctica profesional II, en la 
gestión y desarrollo de los proyectos educativos del semestre enero - mayo de 2023. Para ello, se 
desarrolló un estudio exploratorio y descriptivo, donde participaron 51 alumnos del sexto semestre 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, donde 18 eran del sexo masculino y 33 del feme-
nino, integrados en 19 equipos. Se utilizó una escala de evaluación con las opciones de: nunca (0), 
raramente (1), ocasionalmente (2), frecuentemente (3) y muy frecuentemente (4), con un total de 
19 dimensiones y 75 ítems. Los resultados muestran que los estudiantes se ubicaron con una me-
dia de 3 en la aplicación de las competencias genéricas (ética, trabajo en equipo, digitales, calidad 
en el trabajo, comunicación, toma de decisiones, trabajo bajo presión, adaptabilidad y manejo de 
conflictos), es decir, las aplican frecuentemente en el desarrollo de proyectos educativos. De igual 
forma, con relación a las competencias específicas (pensamiento estratégico, liderazgo, conciencia 
organizacional, negociación, orientación al cliente, mejora continua y capacidad de evaluación) se 
ubicaron en una media de 3, es decir, las utilizan frecuentemente. Se concluye que la transferencia 
de conocimiento desde la universidad hasta las instituciones de educación mediante la aportación 
de ideas innovadoras, es uno de los objetivos principales de una práctica profesional universitaria 
idónea.

Palabras clave: Prácticas profesionales, formación universitaria, gestor educativo  

Introducción 

Demostrar un comportamiento profesional a través de la aplicación, autorregulación e interacción 
de competencias como evidencia de desempeño, implica para los estudiantes universitarios un 
reto, más aún cuando se trata de gestionar proyectos dentro de las instituciones educativas. Bolívar 
(2019) señala que existen debilidades en el liderazgo pedagógico por parte de los directivos, por 
lo que gestionar cambios en la dinámica escolar resulta complicado debido al escaso apoyo del 
profesorado.
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En este sentido, la práctica profesional como elemento curricular de la formación univer-
sitaria, es el conjunto de actividades desarrolladas en entornos laborales que habitualmente tienen 
una duración de meses y que acercan a los estudiantes a situaciones reales como iniciación profe-
sional. Es por ello, que la Universidad enfrenta situaciones siempre nuevas, distintas y complejas 
puesto que existe en el entorno una sociedad exigente y unos usuarios conscientes de los servicios 
que precisan de los practicantes (Arriagada, 2021; Armengol et al., 2019; Peña, et al, 2016).

Por lo anteriormente mencionado, las instituciones de educación superior generan progra-
mas curriculares enfocados a las Prácticas Profesionales, tal como lo es el caso de La Universidad 
del Zulia, quienes mediante su currículo responde a los requerimientos de la sociedad, a través de 
una formación profesional participativa, creativa, con visión ética y científica. En este sentido, 
la práctica profesional garantiza en lo posible la formación integral, para que pueda competir en 
la complejidad del mercado laboral, resuelva problemas sociales con liderazgo y prospectiva, al 
aplicar las competencias profesionales. En dicha universidad, las prácticas profesionales se desa-
rrollan en tres niveles: 1) acercamiento a su profesión, con ambientes y actividades a su nivel de 
formación; 2) ejercitación y aplicación en campo real de destrezas y habilidades básicas propias 
de la profesión, acorde a su avance intermedio; y 3) denominado pasantía, en donde el estudiante 
labora por un tiempo determinado en el escenario, asumiendo tareas y responsabilidades propias de 
su profesión, integrando los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de su perfil 
de egreso (Peña et al., 2016). 

En este mismo sentido, Guarnizo (2018), en su estudio, comparte la experiencia de la uni-
versidad de Guayaquil con relación a las prácticas profesionales, donde resalta la importancia de la 
relación de la universidad con el organismo en el cual el estudiante permanecerá, a fin de que tenga 
la oportunidad de aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes para la solución de problemas 
reales, teniendo así un acercamiento al campo laboral y permitiendo fortalecer el perfil profesional 
del estudiante. Es por lo anterior, que resalta en su propuesta los siguientes aspectos: 1) vincularse 
con organismos comprometidos con la formación de los estudiantes, con la finalidad de ofrecer 
espacios relevantes para aplicar sus competencias; 2) brindar un seguimiento puntual por parte del 
tutor académico, con la finalidad de orientar las prácticas realizadas; 3) concientización del estu-
diante, con la finalidad de que visualice las ventajas de contar con esos espacios de formación para 
su futura inserción en el campo laboral. 

Por otra parte, en la universidad de Nuevo León se cuenta con un modelo estratégico de 
prácticas profesionales, en el cual se busca favorecer la formación integral y profesional de los es-
tudiantes, con la finalidad de cumplir las expectativas de la sociedad. En este sentido, la vinculación 
es un aspecto fundamental para coadyuvar los procesos de inserción del estudiante en el contexto 
real. En este sentido, la universidad establece cinco alternativas para desarrollarse en los escenarios 



57

de práctica profesional: a) académica, en donde el estudiante puede permanecer seis meses en un 
escenario, después de cumplir el 50% de los créditos; b) voluntaria, la cual puede realizar después 
de la académica, la cual le da valor agregado a su perfil de egreso al fortalecer su perfil profesional; 
3) por experiencia, en la cual se pueden revalidar asignaturas para agilizar el proceso de certifica-
ción durante el último semestre y con experiencia laboral de tres años; d) internacional, la cual se 
valida cuando el estudiante se encuentra en movilidad o intercambio académico; y por último, e) 
en la industria, la cual se vincula con los proyectos de ingeniería, donde participa un asesor, y se 
enfoca en solucionar problemas con responsabilidad social (García, 2018). 

Considerando el mismo orden de idas, Ruiz - Corbella et al, (2019), establece la importan-
cia de que el modelo de prácticas profesionales promueva no solo el desarrollo de competencias 
específicas, sino aquellas que faciliten el acceso al ámbito laboral, destacando el diseño de pro-
yectos acordes a su campo profesional. En la experiencia de su estudio, establecen cinco prácticas 
profesionales que permiten al estudiante desarrollar por fases un proyecto, realizando un diagnós-
tico, contextualización, diseño, aplicación y reflexión del proceso. Además, establecen un espacio 
para que el estudiante conozca sus motivaciones, así como reflexione sobre su propio proceso de 
aprendizaje, identificando las necesidades que existen en él, y a su vez, pueda ser consciente de sus 
fortalezas y áreas de oportunidad. 

Aunado a lo anterior, desde el punto de vista competencial, se ha identificado que existe una 
correspondencia entre la formación académica recibida en las aulas y las exigencias del mercado 
laboral; un estudio realizado por Mareque y De Prada, (2018), se valoraron las competencias gené-
ricas y especificas relacionadas con la práctica profesional. Para ello, se utilizó como instrumento 
de evaluación un documento tipo informe, el cual fue aplicado tanto a los empleadores como a los 
estudiantes de la institución educativa. En la medición se contemplaron siete competencias: capaci-
dad técnica, administración de los trabajos, habilidades de comunicación oral y escrita, creatividad, 
iniciativa, motivación y trabajo en equipo, y para ubicar el nivel de logro una escala de 1 a 5, donde 
1 indica mal y 5 excelente. Los resultados mostraron que la valoración dada por los empleadores 
siempre fue superior que la que se otorgaron los propios estudiantes, el valor de la mediana para 
ambos respondientes y para todas las competencias fue de 5, excepto en la creatividad calificada 
por los estudiantes como 4. Se concluyó que definitivamente es necesario dar mayores oportunida-
des para desarrollar el pensamiento creativo tanto en las aulas como en los escenarios de práctica, 
ya que de forma inconsciente se establecen límites y barreras para que los estudiantes desarrollen 
todo su potencial y se sientan más seguros de lo que realizan en el campo laboral.

Por su parte, González (2020), realizó una evaluación de las competencias laborales dentro 
de los escenarios de práctica a través de un estudio observacional, descriptivo y transversal, para el 
que se diseñó un cuestionario de 67 preguntas de carácter auto aplicado, anónimo y de respuestas 
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cerradas, que se respondió con una escala Likert de descripción numerada (0 a 10), a la pregunta: 
¿Qué importancia profesional le adjudica a esta competencia? Así como también el nivel de las 
competencias en cuestión. Se valoraron 29 competencias contenidas en la norma SAS/1348/2009, 
así como la percepción sobre las habilidades específicas que las organizaciones consideran ad-
quiridas por el profesional en el período formativo universitario. Entre los resultados de dicha 
investigación, destaca la identificación de patrones comunes por parte de los especialistas que 
respondieron el instrumento, los cuales fueron la vinculación de los aprendizajes al área de salud 
preventiva, la contribución de los practicantes a la actividad económica de la empresa y los años de 
experiencia que tienen los estudiantes. En un análisis más detallado, los especialistas confirieron 
mayor importancia al área preventiva, sin embargo, el mayor grado de desarrollo de los estudiantes 
estuvo en la competencia en el área asistencial, lo que indicó una significativa diferencia entre los 
énfasis que se dieron a las competencias dentro de las aulas, con lo que los empleadores perciben 
de mayor relevancia.

En este orden de ideas, el Programa Educativo de Licenciado en Ciencias de la Educación 
(LCE) del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) implementa como estrategia un proyecto for-
mativo de ocho semestres, que involucra a los estudiantes en un proceso de adquisición y desarrollo 
de las competencias de docencia, gestión educativa e investigación, como parte de su perfil profe-
sional. Dentro del plan de estudios los cursos de prácticas profesionales pretenden ser un escenario 
formativo de procesos bien organizados que minimicen las situaciones adversas que provocan difi-
cultades a los estudiantes dentro de las organizaciones, lo que implica una adecuada coordinación 
entre las instituciones educativas implicadas (clientes), los docentes relacionados con el proyecto 
y los procesos administrativos del ITSON.

Por lo anterior, de acuerdo con Barrero et al. (2020) los compromisos preestablecidos en el 
desarrollo de las prácticas profesionales de los estudiantes, requieren de la implicación profesional 
de los docentes para influir de forma descendente vertical (liderazgo y apoyo), horizontalmente 
(colaborar, acompañar y conectar) y verticalmente hacia arriba (como técnico conocedor de la 
práctica y del propio sistema), con el fin de que el empleador no solo perciba y/o compruebe el 
impacto de los proyectos, sino que también valore el desempeño de los estudiantes en el seno de 
su comunidad educativa.

En el presente estudio, se documenta la experiencia del proceso de construcción y aplica-
ción de un instrumento que describe con sus indicadores las competencias genéricas y específicas 
requeridas en la gestión de proyectos educativos. Dado que dichos proyectos tienen como carac-
terística el ser propuestas innovadoras que aseguren la calidad de los sistemas escolares, el rol del 
estudiante es relevante para la gestión exitosa de los mismos, por lo que las academias del sexto 
semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, han trabajado de forma colegiada para 
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lograr una estrategia de evaluación del desempeño de los estudiantes por parte de los empleadores 
que aceptaron la práctica profesional II.

El desafío que se presenta es comprender en esta realidad dinámica, cómo los LCE se están 
integrando productivamente al entorno laboral en su papel de gestores educativos y avanzar en el 
conocimiento de las exigencias de los escenarios, con el fin de lograr que los estudiantes pongan en 
marcha sus competencias en una práctica profesional comprometida con la “mejora real” tanto en 
su aprendizaje, como en los entornos educativos donde impactan con sus propuestas. 

Ante la problemática expuesta, se requiere saber lo que perciben los empleadores con res-
pecto a la frecuencia de los comportamientos que evidencian la aplicación de las competencias 
genéricas y específicas que inciden en la gestión de proyectos educativos. Siendo el objetivo: iden-
tificar la frecuencia de las competencias genéricas y específicas que, según los empleadores, de-
mostraron los estudiantes de la práctica profesional II, en la gestión y desarrollo de los proyectos 
educativos del semestre enero - mayo de 2023.

Prácticas profesionales universitarias

En la actualidad, las prácticas profesionales universitarias constituyen una de las principales estra-
tegias educativas para las universidades, esto debido al impacto en la formación de los estudiantes, 
ya que estas ofrecen un acompañamiento regulado en el ambiente real de trabajo, permitiéndole al 
alumno poner en práctica sus conocimientos teóricos y prácticos debido a su propia experiencia en 
el campo profesional, con el objetivo de desarrollar y apropiarse de las competencias establecidas 
dentro del perfil de la carrera que curse. Cabe mencionar, que no solo el alumno se beneficia de di-
cha práctica, sino también la institución educativa donde se desempeñe, ya que este proceso puede 
ser visto como una oportunidad para formar futuros empleados al incorporarse al equipo de trabajo 
de manera permanente (Peña et al., 2016). 

Dada la importancia de esta actividad, se hace fundamental la evaluación de dicho proceso, 
esto con el objetivo de identificar, distinguir y valorar las fortalezas y debilidades detectadas en el 
desempeño de los practicantes en los distintos escenarios donde se desarrollen, propiciando así el 
diseño e implementación de estrategias para la mejora continua del actuar de los estudiantes, así 
como los planes y programas de curso de las materias enfocadas a la práctica profesional. Brin-
dándole un sentido al proceso de evaluación, pues no sólo se entiende como el hecho de valorar y 
proporcionar una calificación al estudiante de la práctica profesional, sino también como un proce-
so extenso y continuo, donde convergen diversos actores y características educativas (Pérez, 2016; 
Arias et al., 2019).
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Para Pérez (2016), evaluar la práctica profesional permite que los futuros profesionales 
reflexionen sobre su quehacer. La reflexión permite integrar la teoría y la práctica, pasar del pen-
samiento a la acción, siendo así puente entre los materiales curriculares, los metodológicos y los 
problemas que se plantean en la realidad, así como los actos propios del alumno en un intento de 
comprensión de los mismos.

Gestión educativa

La gestión educativa ha surgido a partir de las necesidades de carácter académico, pues brindan 
estrategias y procedimientos innovadores que se adecuan a las necesidades de las instituciones, su 
meta es lograr los objetivos y fines educacionales para afrontar de manera eficaz y eficiente a los 
cambios que actualmente atraviesa a la educación (Yangali et al., 2018). Debido a ello, la relevan-
cia del papel que desempeña el gestor educativo en las organizaciones y/o instituciones educativas, 
ya que este se encarga de dar solución a las necesidades educativas que se presenten, mediante la 
organización del trabajo técnico-pedagógico bajo un enfoque de respeto, liderazgo, compromiso y 
flexibilidad. 

Es de suma importancia que el gestor educativo sea capaz de adentrarse a las necesidades 
de cada organización y retomar sus conocimientos, habilidades y actitudes para dirigir las insti-
tuciones educativas. En este sentido, Calle (2019) indica que los tipos de competencias son esen-
ciales para formar la metodología propia de cada empresa y organización, y depende del manejo 
de información, el área, los conocimientos que posean los gerentes, docentes o cualquier persona 
que mejoren su desempeño mediante la comunicación eficaz y eficiente en pro de desarrollar las 
habilidades y que fomenten el diálogo en las organizaciones.

González y Solano, (2013) mencionan que las funciones que debe cumplir el gestor edu-
cativo desde el enfoque de la administración de la educación, son las siguientes: a) evaluar la 
educación; b) promover la innovación; c) generar visión para la organización; d) promover la au-
toevaluación; e) fomentar y evaluar el pensamiento crítico dentro de la organización; f) incorporar 
las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y, g) gestionar recursos para alcanzar 
los objetivos propuestos para la educación. Esto indica que la eficiencia de un gestor educativo será 
valorada por su labor dirigiendo las instituciones educativas, sus aportaciones a la organización 
o institución educativa, así como su atención a los requerimientos de los actores en este proceso 
(Marcillo-Zambrano & Tomalá-Leal, 2021).

Método

Se realizó un estudio exploratorio, con enfoque cuantitativo, alcance descriptivo. Es exploratorio, 
porque se indaga la aplicación de las competencias de gestión de los estudiantes de la Licenciatura 
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en Ciencias de la Educación en el desarrollo de proyectos educativos (Hernández-Sampieri et al., 
2014).  

Participantes

En el presente estudio, participaron 51 alumnos del sexto semestre de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación, donde 18 eran del sexo masculino y 33 del femenino, integrados en 19 equipos.  
Es importante señalar, que los estudiantes estaban inscritos a los cursos de práctica profesional II, 
evaluación del desempeño, taller de evaluación educativa y gestión de la calidad educativa, los 
cuales permitieron el desarrollo eficiente de los proyectos educativos. 

Instrumento 

El instrumento utilizado fue una escala de evaluación, la cual tuvo como objetivo “Conocer la per-
cepción del líder del proyecto acerca del trabajo realizado por el equipo de práctica profesional II 
en la gestión del proyecto educativo estratégico, llevado a cabo durante el semestre enero – mayo 
2023”.

Se integró en tres apartados. El primero de ellos integró los datos generales como nombre 
del proyecto, nombre y firma del evaluador y miembros del equipo. En el segundo apartado se 
describieron los ítems de acuerdo a cada competencia, con una escala de nunca (0), raramente (1), 
ocasionalmente (2), frecuentemente (3) y muy frecuentemente (4). La primera dimensión considera 
las competencias genéricas, las cuales considera las siguientes: ética con cuatro ítems, digitales con 
cuatro ítems, trabajo en equipo con cuatro ítems, calidad en el trabajo con tres ítems, comunicación 
efectiva con cuatro ítems, toma de decisiones con cuatro ítems, trabajo bajo presión con tres ítems, 
adaptabilidad al cambio con tres ítems, mejora continua con cuatro ítems y resolución de conflictos 
con tres ítems. 

La segunda dimensión integró las competencias específicas del gestor educativo, conside-
rando el pensamiento estratégico con cuatro ítems, liderazgo con cuatro ítems, negociación con 
cuatro ítems, orientación al cliente con cuatro ítems, conciencia organizacional con cuatro ítems, 
capacidad y evaluación con cuatro ítems, planificación y gestión con cuatro ítems. Por último, las 
generalidades con tres ítems. 

Se determinó la confiabilidad de los ítems mediante el estadístico Alfa de Cronbach, obte-
niendo un valor de .98, lo cual es aceptable para el tipo de análisis (De Vellis, 2012). 

Procedimiento 

Para llevar a cabo la evaluación de las competencias de los estudiantes, como gestores en proyectos 
educativos, se desarrollaron las siguientes fases durante el semestre enero – mayo 2023:
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Construcción del instrumento: dentro del curso de evaluación del desempeño, se les asignó a los 
equipos de estudiantes una competencia relacionada al perfil del gestor educativo. A partir de ella, 
el equipo la describió y grado sus cuatro niveles acorde a la metodología de Martha Alles en 2016. 
Una vez realizada la descripción y gradación de la competencia, los estudiantes de cada equipo 
identificaron los ítems de su competencia asignada para el instrumento, para su integración y vali-
dación por parte de cuatro profesoras expertas en el área. 

Aplicación del instrumento: una vez concluida la implementación del proyecto de práctica 
profesional, los estudiantes solicitaron al líder del organismo la evaluación del desempeño del 
equipo de trabajo, considerando el instrumento generado para evaluar sus competencias genéricas 
y específicas como gestores en proyectos educativos. 

Análisis de resultados: se llevó a cabo la recopilación de las respuestas brindadas por los lí-
deres de los organismos, para la integración de la base de datos en el programa SPSS y se realizaron 
los estadísticos correspondientes para identificar la frecuencia de aplicación de las competencias 
por parte de los estudiantes, al desarrollar el proyecto educativo. 

Resultados y discusión 

A partir del análisis de resultados realizado en los tres grupos del sexto semestre de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación, se identificaron los resultados obtenidos en la frecuencia de aplica-
ción de las competencias genéricas y específicas del gestor en proyectos educativos.

Con relación a las competencias genéricas, el líder responsable en el organismo, evaluó las 
competencias, habilidades y actitudes de los estudiantes al desarrollar los proyectos educativos de 
gestión en sus organizaciones, donde obtuvieron los siguientes datos. Con relación a la competen-
cia de ética, se identificó una media de 3.89, la cual se ubica como la media más alta; en cuanto a las 
digitales, logró una media de 3.58; por su parte la media de trabajo en equipo fue de 3.47, calidad 
en el trabajo de 3.29, comunicación con una media de 3.23, toma de decisiones 3.26, trabajo bajo 
presión obtuvo 3.21 en promedio, adaptabilidad 3.50, manejo de conflictos 3.29, y con la media 
más baja proactividad con 3.17, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1

Competencias genéricas

Competencia M DE
Ética 3.89 .25

Digitales 3.58 .63
Trabajo en equipo 3.47 .98

Calidad en el trabajo 3.29 1.03
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Comunicación 3.23 1.00
Toma de decisiones 3.26 1.11
Trabajo bajo presión 3.21 1.16

Adaptabilidad 3.50 .58
Proactividad 3.17 .86

Manejo de conflictos 3.29 1.30
 Por otra parte, en cuanto a las competencias específicas, se identificó que la competencia 
con la media más alta fue la conciencia organizacional con 3.67, mientras que la competencia de 
pensamiento estratégico se ubicó con una media de 3.35, liderazgo de 3.66, negociación con 3.50, 
orientación al cliente con 3.58, capacidad de evaluación 3.38, capacidad de análisis 3.41, y con una 
media de 3.29 mejora continua y planificación, siendo las más bajas de las competencias específi-
cas.  

Tabla 2

Competencias específicas 

Competencia M DE
Pensamiento estratégico 3.35 1.14

Liderazgo

Conciencia organizacional

Negociación

Orientación al cliente 

Mejora continua

Capacidad de evaluación 

Planificación

Capacidad de análisis 

3.66

3.67

3.50

3.58

3.29

3.38

3.29

3.41

.41

.66

.77

.83

.92

1.19

1.18

.90

 Otro aspecto importante a mencionar, es que se preguntaron a los líderes de los organismos 
tres cuestionamientos generales, en los cuales se identificó la asistencia y puntualidad de los estu-
diantes, obteniendo una media de 3.64; además, si su actitud fue cordial y amable al desarrollar su 
práctica profesional, y si su vestimenta fue formal y adecuada a los lineamientos de la institución, 
donde en ambas se obtuvo una media de 3.82. 
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Tabla 3

Generalidades

Generalidades M DE
Asistencia 3.64 .49

Cordiales y amables

Vestimenta formal 

3.82

3.82

.39

.39
Por último, considerando los resultados obtenidos en la aplicación de las competencias genéricas y 
específicas de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, se puede identificar 
que los estudiantes se ubicaron en una media de 3, indicando que las aplican frecuentemente en 
las diversas actividades que ejecutan para el logro de las metas del proyecto, como se muestra en 
la tabla 4.

Tabla 4

Comparación de resultados entre competencias genéricas y específicas

Competencias M DE
Genéricas 3.23 1.00
Específicas 3.50 .77

Con relación a las competencias genéricas, se pudo identificar que los estudiantes se ubican en una 
media de 3.23, indicando que se aplican frecuentemente, donde la ética se ubicó con una media 
mayor, aunque todas las evaluadas (trabajo en equipo, digitales, calidad en el trabajo, comunica-
ción, toma de decisiones, trabajo bajo presión, adaptabilidad y manejo de conflictos) se desarrollan 
con frecuencia. Dichos resultados coinciden con lo establecido por González y Solano, (2013), así 
como Calle (2019), quiénes indican que dentro de las competencias que debe desarrollar un gestor 
educativo se encuentran la comunicación, el uso de las tecnologías de la información y comunica-
ción, pensamiento crítico, entre otras que permitan identificar las necesidades propias de la orga-
nización y desarrollar proyectos pertinentes. Es importante señalar que, aunque la competencia de 
proactividad también se ubicó en una media de 3, fue la de menor puntaje, y por las características 
de la práctica profesional, el estudiante debe mostrar dicha iniciativa, ya que la principal función de 
la práctica profesional es la solución de problemas en contextos reales, lo cual requiere una actitud 
de reto y búsqueda de soluciones por parte de los estudiantes (García, 2018; Pérez; 2016; Mareque 
y De Prada, 2018).  

Por otra parte, en cuanto a las competencias específicas, los resultados muestran que de 
igual forma los estudiantes se ubicaron en una media de 3.50, lo cual indica que los estudiantes 
aplican con frecuencia las competencias de: pensamiento estratégico, liderazgo, conciencia orga-
nizacional, negociación, orientación al cliente, mejora continua y capacidad de evaluación. Estos 
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resultados son coincidentes con lo establecido por los autores con relación al desarrollo de las com-
petencias del gestor educativo, ya que indican que el gestor educativo debe tener la capacidad de 
favorecer los procesos en las organizaciones, debido a que son los responsables de dirigir, resolver 
y anticiparse a las necesidades que se vayan presentando, por lo cual, debe tener habilidades de 
visión estratégica, liderazgo, evaluación, innovación entre otras, para poder alcanzar los objetivos 
de las instituciones (Bolívar, 2019; Marcillo-Zambrano & Tomalá-Leal, 2021; Yangali et al., 2018). 

Conclusiones 

La importancia que cobra una valoración por parte de los usuarios de los servicios educativos que 
se ofertan como parte de las prácticas profesionales, radica en la oportunidad de ser referentes en 
la formación de los futuros profesionales, puesto que la visión del empleador está mayormente 
centrada en la dinámica actual de las instituciones e incorporan a su organización las competencias 
laborales que les resultan relevantes en su realidad, haciendo una función de co enseñanza en el 
desarrollo profesional de los docente y los estudiantes (Arriagada, 2021; Armengol et al., 2019). 

A partir de la evaluación de la percepción de los usuarios de los proyectos educativos desa-
rrollados por los estudiantes en la práctica profesional, se puede visualizar aquellas competencias 
genéricas y específicas que deben reforzarse tanto en el plano de las actividades escolares, como 
en el consciente individual del practicante, dado que se realizó una evaluación de tipo formativa 
y compartida, a fin de complementar desde la experiencia, la formación de los futuros LCE. De 
acuerdo con Pascual-Arias (2019) la transferencia de conocimiento desde la universidad hasta las 
instituciones de educación mediante la aportación de ideas innovadoras, es uno de los objetivos de 
una práctica profesional idónea. 

Por los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible concordar con Arias et al, 
(2019) y Barrero et al. (2020) quienes señalan que la evaluación de la apropiación de las compe-
tencias que se desarrollan en el proceso formativo se ponen de manifiesto el impacto de la prácti-
ca profesional, aunque también requieren de un monitoreo constante, dado que las evidencias dan 
una alta validez externa a los hallazgos. 
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Resumen

El Instituto Tecnológico de Sonora tiene un currículo basado en competencias y dentro de su Pro-
grama de Formación General cuenta con un curso sello denominado Solución de Problemas. Esta 
asignatura ha sido impartida desde hace años con la finalidad de potenciar esta habilidad muy 
solicitada en el campo de acción de muchas profesiones, sin embargo, aún no se han hecho es-
tudios del impacto de la impregnación de esta competencia genérica desde el punto de vista del 
alumnado que cursa la asignatura.  Por ello el objetivo de este trabajo fue determinar la relación 
de la evaluación de los alumnos en el curso de solución de problemas, con la impregnación de esta 
competencia genérica desde la perspectiva de los estudiantes, con el propósito de encontrar áreas 
de oportunidad para el curso. Por tanto, lo primero que se realizó fue establecer el nivel de dominio 
de la competencia genérica solución de problemas, correspondiente a impregnar y evaluar en dicho 
curso. Se seleccionó de la literatura el instrumento idóneo para evaluar esta competencia y se aplicó 
a una muestra representativa y aleatoria de alumnos inscritos en el curso. Se encontró una corre-
lación de 0.27 y significativa (p < 0.10) entre la calificación del curso de solución de problemas y 
la evaluación de los alumnos, lo que significa que si el alumno se autoevalúa con calificación alta 
también obtiene una calificación alta en el curso y viceversa. Se concluye que se logró el objetivo 
de la investigación.

Palabras clave: Evaluación, competencia genérica, solución de problemas

Introducción

El avance científico y tecnológico de los tiempos actuales ha ocasionado un cambio vertiginoso en 
la dinámica de las empresas, que buscan ofrecer cada vez mejores servicios y productos al mercado 
bajo un enfoque de sustentabilidad y visión social.  Esta situación de mejora continua ha generado 
presiones en el mundo laboral, de tal suerte que los perfiles de desempeño que se requieren evolu-
cionan con mayor rapidez, demandando nuevas habilidades (Martinez & Minian, 2018; UNESCO, 
2018; WORLD BANK, 2019). 
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Es por ello que las instituciones de educación superior han tenido que evolucionar   en sus 
prácticas educativas para ofrecer una formación pertinente a las demandas laborales y sociales 
actuales. Existe un consenso generalizado de que la formación de profesionistas no puede basarse 
solo en la acumulación de saberes disciplinarios sino más bien en una integración de diversos sabe-
res, habilidades, actitudes y valores que se ponen en juego a la hora de desempeñar una actividad 
productiva en cualquier profesión. Esta postura está estrechamente ligada a lo que se conoce como 
formación en competencias profesionales (Canós-Darós, Guijarro, Santandreu-Mascarell, & Babi-
loni, 2019; Rodríguez & Rodríguez, 2018; Tejada & Ruiz, 2016).

Los proyectos educativos basados en el desarrollo de competencias profesionales buscan 
alinear la formación de los estudiantes a los requerimientos del mundo laboral y social con el pro-
pósito de que los egresados manifiesten alto nivel de desempeño en el mundo real. Pero esto, no 
depende solamente del dominio de competencias disciplinares específicas a cada profesión sino 
también del dominio de otras habilidades denominadas competencias genéricas. Las cuales han 
cobrado creciente interés en el terreno educativo, ya que fortalecen el aprendizaje de las competen-
cias disciplinares y porque además son empleadas en un amplio rango de situaciones laborales y 
sociales. Ayudan a que los egresados se desenvuelven con mayor eficacia y pertinencia en la prác-
tica profesional, facilitan su adaptabilidad y también la transferencia de competencias a diversos 
contextos, independientemente de la profesión en la que hayan sido habilitados (Canós-Darós et 
al., 2019; García, Ángeles, & Encinas, 2018).

Pero el desarrollo de competencias genéricas es algo complicado, no siempre se consigue 
con los métodos y  estructuras  de  enseñanza-aprendizaje  tradicionales, y menos con un solo cur-
so, razón por la cual algunas instituciones han recurrido a una estrategia de impregnación, la cual 
consiste en que los estudiantes desarrollen estas competencias  a través de experiencias de apren-
dizaje en los diferentes cursos de su plan curricular, de tal suerte que a medida que van avanzando 
en sus estudios, también  desarrollen de manera paralela, transversal y paulatinamente estas com-
petencias, comenzando desde un nivel inicial en los primeros semestres hasta un nivel de dominio 
aceptable en los últimos (Canós-Darós et al., 2019; García et al., 2018; Schmal, 2015).

Los tipos y cantidades de competencias genéricas que han establecido las Instituciones de 
Educación Superior son muy variados.  Por ejemplo, en un estudio realizado por Manzano, Sal-
merón y Perea (2016) se reportan las competencias genéricas definidas para las universidades de 
Almería, Cádiz, Huelva y Jaén en España. Almería tiene definida 10 competencias genéricas, Cádiz 
tiene 9, Huelva tiene 17 competencias y la universidad de Jaén establece tan solo 6 competencias 
transversales. Esto se debe a las metas educativas que cada universidad establece de acuerdo a sus 
respectivos estudios de pertinencia en ejercicio de la autonomía que poseen.  
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En el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), universidad donde se realiza la presente 
indagación, se han definido 13 competencias genéricas, con el propósito de contribuir a la forma-
ción de profesionales competentes capaces de resolver problemas complejos en el ámbito social 
y en el de su profesión. Estas competencias son: emprendimiento, comunicación efectiva, solu-
ción de problemas, integridad personal, compromiso social, vida saludable, sustentabilidad, uso 
de tecnologías de información y comunicación, atención a la diversidad cultural, administración 
de proyectos, compromiso ético, trabajo en equipo, y aprendizaje autónomo (García et al., 2018).

De las competencias listadas, una de las más solicitadas y valoradas en la actualidad por los 
empleadores es la solución de problemas (Zahid,2020). Por ello, dentro del plan curricular de los 
Programas Educativos del ITSON, se contempló un curso especial en el área de formación general 
que lleva su nombre, con el fin de potenciar esta habilidad muy solicitada en el campo de acción 
de muchas profesiones. 

Sin embargo, aunque este curso ha sido impartido y evaluado en muchas ocasiones por los 
miembros de la academia correspondiente, aún no se han hecho estudios del impacto de la impreg-
nación de esta competencia genérica desde el punto de vista del alumnado que cursa la asignatura.  
Por ello la pregunta que se estableció en esta investigación fue: ¿Cuál es la relación que existe entre 
la evaluación de los alumnos en el curso solución de problemas y la impregnación de esta compe-
tencia genérica desde la perspectiva de los alumnos?

Por lo anterior el objetivo del presente trabajo consistió en determinar la relación de la 
evaluación de los alumnos en el curso de solución de problemas, con la impregnación de esta 
competencia genérica desde la perspectiva de los alumnos, con el propósito de encontrar áreas de 
oportunidad para el curso.

Realizar este estudio es muy importante porque puede ofrecer información valiosa a los 
profesores de la academia que imparten el curso. Sus resultados pueden ser de utilidad para propo-
ner mejoras al proceso de enseñanza aprendizaje y con ello incrementar el nivel de impregnación 
de la competencia desde la perspectiva de los alumnos. De esta manera también podrán benefi-
ciarse los alumnos al desplegar esta competencia en otros cursos enfocados también en resolver 
problemas, de ahí la relevancia de este trabajo.  

Por lo tanto, la hipótesis que se planteó fue la siguiente: La percepción que tienen los alum-
nos sobre la adquisición de la competencia está relacionada de manera positiva con la calificación 
obtenida por los alumnos en la materia y que evalúa la adquisición de la misma. Es decir, si los 
estudiantes se autocalifican alto en la adquisición de la competencia, entonces, la calificación otor-
gada en el curso sobre la adquisición de la competencia será alta también y viceversa.
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Fundamentación Teórica

El modelo educativo por competencias viene gestándose desde finales del siglo XX, la declaración 
de Bolonia del año 1999 acordada de manera conjunta por los Ministros Europeos de Educación 
fue el desencadenante del cambio en el estado de las cosas tanto del ámbito educativo en Europa 
como también en el resto del mundo. Este modelo ha transformado el papel de los docentes y pone 
a los estudiantes en el foco de atención de su propio aprendizaje, demandando su compromiso y 
responsabilidad por aprender (Villa, 2020).

Este modelo educativo tiene la finalidad de atender las necesidades de formación que de-
mandan el ejercicio de las profesiones y la sociedad en general, las cuales sufren en la actualidad 
un ritmo de cambio vertiginoso. De acuerdo a un reporte efectuado por la Directora Gerente del 
Foro Económico Mundial, Saadia Zahidi (2020), dentro de poco prácticamente los empleadores di-
vidirán el trabajo entre humanos y máquinas por igual, por lo que 85 millones de empleos se verán 
desplazados en los próximos años por efecto de este fenómeno de  automatización. Pero así como 
algunos trabajos desaparecerán otros llegarán al evolucionar la eco nomía y los mercados laborales, 
surgirán nuevas funciones en la economía asistencial en ámbitos tecnológicos (como la inteligencia 
artificial) y en carreras relacionadas con la creación de contenidos (como administrador de redes 
sociales y redactor de contenidos). Las nuevas profesiones reflejarán la mayor demanda de empleos 
en la economía verde y la economía de los datos y la inteligencia artificial y los nuevos trabajos en 
ingeniería, informática en la nube y desarrollo de productos.

El concepto clave de este modelo educativo es la competencia. En la actualidad existe un 
consenso en definirla como la integración de una serie de elementos (conocimientos, técnicas, 
actitudes, procedimientos, valores) que una persona pone en juego en una situación problemática 
concreta demostrando que es capaz de resolverla (Villa, 2020).

Las competencias son de varios tipos. En la literatura se identifican dos esenciales, las 
competencias específicas y las genéricas. Las primeras son referentes a las capacidades de un 
profesionista al desenvolverse en el ejercicio de su profesión. En cambio, las segundas no son 
referidas a una carrera en especial sino que son altamente valoradas para una amplia gama de pro-
fesiones, porque influyen de manera determinada en la ejecución de las competencias específicas 
(Canós-Darós et al., 2019).

De acuerdo con Zahidi (2020), una de las competencias genéricas más buscadas por los 
empleadores es la Solución de Problemas. Ésta implica la aplicación de ideas, habilidades o infor-
mación objetiva para alcanzar un resultado deseado. La orientación de la competencia solución de 
problemas se centra en el proceso para resolver situaciones, en la lógica y en la utilización de técni-
cas o herramientas organizadas adecuadamente. Esta competencia genérica guarda mucha relación 
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con otras como son: Trabajo en equipo, comunicación efectiva, emprendimiento y administración 
de proyectos, entre otras (Martínez, Flores y Montoya, 2017).

El descriptor de esta competencia genérica es el siguiente: soluciona problemas profesiona-
les en diversos contextos a través del análisis de los diversos factores que los impactan, con ayuda 
de herramientas, técnicas y los principios de la filosofía Lean para coadyuvar a su bienestar perso-
nal y en el de su comunidad de manera ética y eficaz. Esta competencia, de acuerdo con Martínez, 
et al., (2017) tiene cinco unidades de competencia que a continuación se describen:

I. Determina la situación problemática a través de la delimitación de las necesidades de las partes 
interesadas y del análisis del entorno.

II. Define objetivos a lograr para la solución del problema por medio de la identificación de los 
indicadores clave de desempeño alineados a la situación problemática.

III. Determina el origen del problema y los factores que influyen en los indicadores clave de des-
empeño utilizando herramientas Lean para el análisis de causa raíz.

IV. Realiza acciones de solución a la situación problemática con el apoyo de diversas herramientas 
para atender las necesidades de las partes interesadas y determinar su impacto en los indicadores 
clave de desempeño.

V. Elabora un plan de seguimiento de las acciones de solución para el cumplimiento de los indica-
dores clave de desempeño y reducción de incertidumbre.

Como las competencias genéricas se desarrollan a medida que los estudiantes avanzan en 
su plan curricular, existen diferentes indicadores para medir su nivel de impregnación a lo largo de 
los ciclos escolares. Para Martínez, et al., (2017) existen tres niveles de dominio denominados: bá-
sico, intermedio y avanzado. Para cada uno existe una cierta cantidad de indicadores para medir la 
impregnación de la competencia en cualquier curso. Así por ejemplo para el nivel básico se requie-
ren medir seis indicadores, para el nivel intermedio se requieren siete y para el avanzado nueve.

Método

Tipo de estudio

Este estudio es de tipo correlacional, se enmarca dentro de la línea de investigación de corte cuan-
titativa por los datos que se recopilaron a través del instrumento, y transversal por el momento 
específico en el que se obtuvo la información.

Sujetos

En la presente investigación participaron 41 alumnos seleccionados al azar de diferentes programas 
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educativos de licenciatura e ingeniería del curso de Solución de Problemas en ITSON, inscritos en 
cuatro diferentes grupos durante el semestre enero – mayo 2023.

Instrumento

El instrumento aplicado utilizado consta de 6 indicadores de la competencia genérica de solución 
de problemas (nivel básico), los cuales se mencionan a continuación: (I1) Hace preguntas para de-
finir el problema planteado, (I2) Recoge información significativa para dimensionar el problema a 
partir de datos, (I3) Define claramente en qué incide la solución de la problemática, (I4) Busca las 
causas de un problema y no se limita a reconocer los síntomas, (I5) Establece prioridades, plazos, 
tareas y recursos, así como su propia capacidad para trabajar en la solución del problema y (I6) 
Define acciones de previsión, medición y valoración de impacto requeridas por la alternativa de 
solución adoptada (ver Anexo A).

 La escala utilizada para evaluar los indicadores va desde el 0 al 4, representando éstos, el 
grado de desempeño obtenido durante el curso de los alumnos evaluados. Cada número significa lo 
siguiente: 0 Desempeño nulo por ausencia, 1 Grado mínimo, 2 Grado medio, 3 Grado suficiente y 
4 Grado máximo de desempeño.

Procedimiento

Los programas educativos tanto de licenciatura como ingeniería del plan 2016, ofertan el curso 
de solución de problemas, Martínez et al.( 2017) establecen que cuando el curso se imparte como 
Curso Sello de Formación General (este es el caso) siempre se implementa en el nivel básico, 
considerando esto, el primer paso fue identificar en nivel de dominio a evaluarse decidiendo por el 
nivel básico debido a que se evaluará en la impartición del curso sello de la competencia genérica. 
Posteriormente se identificaron los indicadores correspondientes a este nivel de dominio que se 
encuentran establecidos en Martínez et al.( 2017), para posteriormente desarrollar un instrumento 
de evaluación que apoyara en la medición de los indicadores.

 El siguiente paso consistió en establecer el mecanismo de evaluación. Se utilizó un pro-
cedimiento de autoevaluación con apoyo del instrumento obtenido para que desde su propia ex-
periencia el alumno expresara el nivel de desempeño que sentía que alcanzaba en cada uno de los 
indicadores evaluados. así como por las recomendaciones de Martínez et al.( 2017).  

 Posteriormente el siguiente paso fue definir el momento en el cual se aplicaría el instru-
mento. Se decidió aplicar la autoevaluación y recabar la información un poco antes de finalizar el 
semestre (enero – mayo 2023) pues es, en ese momento, cuando más conocimiento tienen los alum-
nos de sí mismos sobre todo el contenido del curso y sobre su competencia obtenida. Aplicando 
entonces el instrumento mediante un formulario de Google Forms vía remota.
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 Finalmente al concluir el curso, el profesor utilizó el método de evaluación definido al 
inicio del curso primeramente de acuerdo el programa de curso que establece que la unidad de 
competencia I tiene un valor de 20%, la unidad de competencia II un valor de 30%, la unidad de 
competencia III un valor de 30% y la unidad de competencia IV un valor de 20%, además de los 
criterios propios del docente para evaluar cada una de las unidades de competencia donde conside-
ró que las asignaciones tienen un valor del 20%, trabajo en clase 30%, portafolio 15%, asistencia 
10%, quiz 5% y avance del proyecto final 20%, para generar el promedio general de los alumnos.

Para el análisis estadístico de los datos (ver Anexo B)se usó el lenguaje de programación R. 
Se realizó un análisis descriptivo y de correlación de las percepciones de los alumnos sobre la ad-
quisición de la competencia y las calificaciones obtenidas que evalúan dichas competencias. Dado 
que existen valores extremos en los datos bivariantes (promedio de los indicadores y calificación 
en el curso) se calculó el coeficiente de correlación de Spearman.

El coeficiente de correlación de Spearman o  de Spearman, es una medida estadística no 
paramétrica que evalúa la relación entre dos variables. El coeficiente varía entre -1 y 1, un valor 
de 1 indica una relación perfecta positiva, lo que significa que a medida que los valores de una 
variable aumentan, los valores de la otra variable también lo hacen. Un valor de -1 indica una re-
lación perfecta negativa, lo que significa que a medida que los valores de una variable aumentan, 
los valores de la otra variable disminuyen. Un valor de 0 indica la ausencia de una relación entre 
las variables.

Donde:

 es la diferencia entre los rangos de las variables correspondientes y  representa el número de 
observaciones.

Para realizar el análisis correlacional se usó la evaluación por alumno y se relacionó con la 
calificación en curso “solución de problemas”.

Resultados y discusión

Las autoevaluaciones de los alumnos se encuentran entre 2.3 y 4, con un promedio de 3.65 y una 
desviación estándar de 0.41. Por otro lado, la calificación mínima en el curso fue 2.28 y la máxima 
4.0, siendo el promedio 3.59 y la desviación estándar 0.41 (ver Tabla 1).
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Tabla 1.

Resumen descriptivo.

                      Resumen descriptivo
 Mínimo

 

Percentil 
25%

Mediana

 

Percen-
til 75%

Máximo

 

Promedio 

 

Desviación están-
dar

Autoevaluación 
de los alumnos. 2.3 3.3 3.8 4.0 4.0 3.65 0.41
Calificación 
final del curso  2.28 3.3 3.72 3.92 4.0 3.59 0.41

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente gráfico (Figura 1) muestra que la apreciación de los alumnos y la del profesor 
coinciden debido a que la distribución de los datos en las dos variables es parecida, note que las 
medianas son también muy parecidas 3.8 en la autoevaluación y 3.72 en la calificación del profesor.

Figura 1. Gráfica de caja del promedio de los indicadores y la calificación del profesor.

Fuente: Elaboración propia.

El coeficiente de correlación de Spearman encontrado es de = 0.27 y es significativo al 
10%. Lo que significa que si el alumno se autoevalúa con calificación alta también obtiene una 
calificación alta en el curso por parte del profesor y viceversa, esto se corrobora en la siguiente 
gráfica (Figura 2).
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Figura 2.  Gráfico de dispersión de las autoevaluaciones versus la calificación final otorgada 
por el profesor.

Fuente: Elaboración propia.

Específicamente si se compara la distribución de las calificaciones de los indicadores de 
impregnación, se puede apreciar que en general son iguales, sin embargo, en el I4 se puede apreciar 
que la mayoría de los alumnos se autoevalúan en calificación 4, lo que representa que no existen 
oportunidades de mejora relevantes en general (ver Figura 3).

Figura 3.

Gráfica de caja de las calificaciones e indicadores.

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, como puede observarse, la apreciación de los estudiantes es que están desa-
rrollando la competencia genérica de solución de problemas y esto impacta de manera positiva el 
desempeño de los alumnos durante su trayectoria universitaria de acuerdo a un estudio desarrollado 
por Llanos (2016), ya que identificó que a mayor competencia genérica menor estrés académico.

Conclusiones

Se logró el objetivo planteado en cual era determinar la relación de la evaluación de los alumnos 
en el curso de solución de problemas, con la impregnación de esta competencia genérica desde la 
perspectiva de los alumnos. Se encontró que si existe una relación entre la autoevaluación de parte 
de los alumnos y la calificación final otorgada por el maestro del curso. Lo que significa que si el 
alumno se autoevalúa con calificación alta también obtiene una calificación alta en el curso y vi-
ceversa. Por lo tanto, se evidencia que la evaluación que el docente realiza si corresponde al nivel 
de logro de la competencia que se autopercibe el alumno. Se recomienda llevar a cabo estudios de 
esta naturaleza en otros cursos sellos de la institución educativa.
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Anexo A. Instrumento de evaluación.

Evaluación de la competencia de solución de problemas.

Instrucciones

Estimado alumno, considerando esto como una autoevaluación en la obtención de la com-
petencia en el mismo curso de Solución de Problemas, favor de anotar el valor que más se 
acerque al grado de desarrollo que ha alcanzado en la competencia con base en los indica-
dores que se muestran para evaluar según la siguiente escala:

4 Grado máximo de desempeño
3 Grado suficiente de desempeño
2 Grado medio de desempeño
1 Grado mínimo de desempeño
0 Desempeño nulo por ausencia

 Pregunta 4 3 2 1 0

Hace preguntas para definir el problema planteado      

Recoge información significativa para dimensionar el problema a partir de 
datos

     

Define claramente en qué incidiría la solución de la problemática      

Busca las causas de un problema y no se limita a reconocer los síntomas      

Establece prioridades, plazos, tareas y recursos, así como su propia capacidad 
para trabajar en la solución del problema

     

Define acciones de previsión, medición y valoración de impacto requeridas 
por la alternativa de solución adoptada

     

 Gracias por colaborar.
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Anexo B. Tabla de datos.

Alumno Indicadores Nivel Básico Promedio 
Indicadores

Promedio 
Profesor

Prom prf trans-
formadoI1 I2 I3 I4 I5 I6

1 4 4 3 4 4 4 3.8 9.2 3.68

2 3 3 2 4 3 3 3.0 8.1 3.24

3 4 3 3 3 3 3 3.2 9.8 3.92

4 4 2 4 4 3 4 3.5 7.3 2.92

5 4 3 4 3 2 3 3.2 8.7 3.48

6 2 2 3 2 2 3 2.3 8.2 3.28

7 4 4 4 4 4 4 4.0 9.7 3.88

8 4 4 4 4 4 4 4.0 8.3 3.32

9 3 4 4 4 4 4 3.8 8.2 3.28

10 4 4 4 4 4 4 4.0 8.4 3.36

11 4 4 4 4 4 4 4.0 8.4 3.36

12 3 4 2 4 3 3 3.2 9.3 3.72

13 4 4 4 4 4 4 4.0 9.8 3.92

14 4 4 4 4 4 4 4.0 9.8 3.92

15 4 4 4 4 4 4 4.0 9.4 3.76

16 4 4 4 4 4 4 4.0 8.7 3.48

17 4 4 4 4 3 3 3.7 9.7 3.88

18 4 4 4 4 4 4 4.0 9.4 3.76

19 4 3 3 4 3 3 3.3 9.3 3.72

20 3 3 3 4 4 4 3.5 9.3 3.72

21 4 3 4 4 3 3 3.5 9.3 3.72

22 4 4 4 4 4 4 4.0 9.9 3.96

23 3 3 4 3 2 3 3.0 9.2 3.68

24 4 4 4 4 4 4 4.0 9.9 3.96

25 4 3 3 4 3 3 3.3 10 4.00

26 4 4 4 4 4 4 4.0 9.7 3.88

27 4 4 3 4 4 4 3.8 9.9 3.96

28 4 4 4 4 4 4 4.0 10 4.00

29 4 4 4 4 4 4 4.0 10 4.00

30 4 4 3 4 4 4 3.8 10 4.00

31 4 4 4 4 4 4 4.0 8.5 3.40

32 4 4 4 4 4 4 4.0 10 4.00

33 4 4 3 4 4 3 3.7 10 4.00

34 4 3 4 3 4 4 3.7 9.2 3.68

35 4 4 3 4 3 3 3.5 7.8 3.12

36 3 4 4 3 3 3 3.3 7.4 2.96

37 3 3 3 3 3 3 3.0 7.4 2.96

38 4 4 3 4 4 4 3.8 8.5 3.40

39 4 4 4 4 4 4 4.0 6.7 2.68

40 3 4 4 4 4 4 3.8 5.7 2.28

41 2 3 3 4 3 3 3.0 9.5 3.80
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Capítulo 6

Solución de problemas: competencia necesaria para un ingeniero civil

María Anabell Covarrubias Díaz Couder 

Celina Gastelum Acosta

Resumen

En el contexto actual, el sistema educativo enfrenta cambios y reformas debido a diversos factores 
como entornos laborales inciertos, la necesidad de nuevas habilidades, los avances científicos y 
tecnológicos, y la globalización impulsan estos cambios. En la educación superior, se destaca un 
cambio de paradigma hacia la formación integral de los individuos y la flexibilización del sistema 
en términos de tiempo y operatividad. A diferencia del enfoque tradicional centrado en la trans-
misión de conocimientos teóricos, el aprendizaje por competencias se centra en el desarrollo de 
habilidades prácticas y competencias específicas que son relevantes para tener éxito en el mundo 
real. En este proyecto, se utiliza una metodología cuasiexperimental y análisis documental para re-
copilar y analizar datos para impregnar el programa de “Programación para Ingeniería Civil” con la 
competencia de Solución de problema. Los sujetos son estudiantes de Ingeniería Civil divididos en 
dos grupos. Se establecen criterios de inclusión. El procedimiento incluyó la identificación y eva-
luación de fuentes de información relevantes, identificación de competencias pertinentes, el diseño 
e incorporación de dichas competencias en la metodología de enseñanza, recursos, y propuesta 
de mecanismos de evaluación. Se trabajó la competencia de Solución de Problemas, relacionada 
con las experiencias del estudiante y su capacidad para resolver conflictos. Se promovió el aná-
lisis colaborativo para resolver problemas reales/ hipotéticos. Se diseñó una rúbrica para evaluar 
el desarrollo de la competencia. En conclusión, de acuerdo a los resultados obtenidos, se observó 
que la competencia de Solución de Problemas sí se logró, ya que los estudiantes pudieron resolver 
problemáticas del contexto de Ingeniería Civil de manera básica. Se espera que al continuar traba-
jando con esta competencia los alumnos puedan enfrentar los desafíos del mundo real y desarrollar 
habilidades transferibles que son relevantes en el entorno laboral actual.

Palabras clave: Solución de Problemas, aprendizaje por Competencias, perfil ingeniero civil

Introducción

Las tendencias y características del contexto actual inciden en el sistema educativo, lo que ha lle-
vado a la necesidad de cambios y reformas. Algunos factores que impulsan estos cambios incluyen 
entornos laborales inciertos, demanda de nuevas cualidades para el desempeño laboral, avances 
científicos y tecnológicos, globalización, entre otros (Delors, 1996). En el ámbito de la educación 
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superior, se destacan dos grandes líneas de acción: un cambio de paradigma educativo hacia la 
formación integral de los individuos y la flexibilización del sistema en términos de tiempo y opera-
tividad (Perrenoud, 1999).  Los procesos curriculares reflejan estas transformaciones y expresan la 
pertinencia académica y social. El enfoque curricular basado en competencias ha recibido atención 
en las últimas décadas por su capacidad para desarrollar habilidades, valores y actitudes necesa-
rias en diferentes ámbitos. El enfoque tradicional de la educación se centraba principalmente en la 
transmisión de conocimientos teóricos y conceptuales. Sin embargo, con los rápidos avances tec-
nológicos, los cambios en el mercado laboral y la creciente complejidad de los problemas sociales, 
se hizo evidente que los individuos necesitaban desarrollar habilidades prácticas y competencias 
específicas para tener éxito en el mundo real (Delors, 1996).

El aprendizaje por competencias se basa en la idea de que el objetivo principal de la edu-
cación y formación es desarrollar habilidades y conocimientos aplicables en situaciones reales. Se 
enfoca en el desarrollo de competencias clave, que son conjuntos integrados de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que permiten a una persona desempeñarse de manera efectiva en 
diversos contextos. Este enfoque reconoce que el aprendizaje no se limita al aula, sino que también 
ocurre en entornos prácticos y en situaciones de la vida diaria.  El aprendizaje por competencias se 
ha implementado en diferentes sistemas educativos y programas de formación en todo el mundo 
como una forma de preparar a las personas para las demandas del siglo XXI (Lizitza y Sheeps-
hanks, 2020). Ha habido un énfasis en la evaluación basada en competencias, que busca medir el 
desempeño de los estudiantes en función de su capacidad para aplicar conocimientos y habilidades 
en situaciones reales, en lugar de simplemente evaluar la memorización de información.

El Instituto Tecnológico de Sonora, es una institución educativa en México que ha adoptado 
el enfoque de aprendizaje por competencias en su currículo. El aprendizaje por competencias es 
un modelo educativo centrado en el desarrollo de habilidades y conocimientos prácticos necesa-
rios para desempeñarse efectivamente en el campo laboral. ITSON promueve el aprendizaje por 
competencias como una forma de preparar a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo 
laboral y contribuir al desarrollo socioeconómico de la región. El enfoque se basa en la idea de 
que los estudiantes deben adquirir competencias específicas en lugar de simplemente acumular co-
nocimientos teóricos. Las competencias son habilidades prácticas y conocimientos aplicados que 
permiten a los estudiantes enfrentar situaciones reales y resolver problemas de manera efectiva. 
ITSON identifica un conjunto de competencias clave en cada programa de estudio y estructura sus 
planes de estudio en torno a ellas (ITSON, 2020).

El aprendizaje por competencias en ITSON (2020) implica la participación activa de los 
estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Se fomenta el trabajo en equipo, la resolución de 
problemas, el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Los 
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estudiantes son evaluados no solo en base a su nivel de conocimiento, sino también en su capa-
cidad para aplicar ese conocimiento en situaciones reales. ITSON busca que sus graduados sean 
profesionales altamente competentes y capaces de adaptarse a los cambios y desafíos del entorno 
laboral. A través del enfoque de aprendizaje por competencias, la institución busca proporcionar 
a sus estudiantes una formación integral que les permita destacarse en sus carreras y contribuir de 
manera significativa a la sociedad.

El programa de Ingeniería Civil del ITSON se basa en una formación integral que combina 
conocimientos técnicos, habilidades profesionales y competencias necesarias para desempeñarse 
eficientemente en el campo de la ingeniería civil. A continuación, se presentan algunos aspectos 
clave del perfil de egreso (ITSON, 2020):

•	 Conocimientos técnicos: El ingeniero civil del ITSON adquiere conocimientos sólidos en 
áreas fundamentales de la ingeniería civil, como estructuras, geotecnia, hidráulica, vías te-
rrestres, obras de infraestructura y construcción. Estos conocimientos se basan en principios 
científicos y tecnológicos actualizados, y se aplican en el diseño, análisis y supervisión de 
proyectos de ingeniería civil.

•	 Habilidades profesionales: desarrolla habilidades necesarias para ejercer su profesión de ma-
nera efectiva. Estas habilidades incluyen la capacidad de utilizar herramientas y software 
de ingeniería, interpretar planos y normas técnicas, gestionar proyectos, realizar cálculos y 
análisis estructurales, y llevar a cabo la supervisión y control de obras civiles.

•	 Competencias técnicas y aplicadas: adquiere competencias específicas para resolver proble-
mas y enfrentar desafíos reales en el campo de la ingeniería civil. Estas competencias inclu-
yen la capacidad de realizar investigaciones, realizar estudios de factibilidad, elaborar y eva-
luar proyectos, gestionar recursos, aplicar normativas y regulaciones, y considerar aspectos 
de sustentabilidad y responsabilidad social en el diseño y construcción de obras civiles.

•	 Desarrollo de habilidades blandas: Además de las habilidades técnicas, también trabajan ha-
bilidades interpersonales que incluyen la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el lide-
razgo, la capacidad de resolver conflictos, la ética profesional y la capacidad de aprendizaje 
continuo.

•	 Actitud ética y responsabilidad social: se forma con una actitud ética y de responsabilidad 
social hacia su profesión y la sociedad en general. Se le inculcan valores como la honestidad, 
la ética profesional, el respeto por el medio ambiente y el compromiso con el desarrollo sus-
tentable.

Fundamentación Teórica

Según el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, (S.F.) define una com-
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petencia como el conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, 
socio-afectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con 
sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competen-
cia implica conocer, ser y saber hacer.

Guijosa, (2019) menciona cuatro tipos de competencias: básicas, genéricas, específicas 
y meta-competencias. Las básicas se refieren a conocimientos fundamentales, las genéricas son 
transferibles y aplicables en diferentes ámbitos, las específicas están relacionadas con ocupaciones 
o áreas específicas, y las meta-competencias son competencias genéricas de alto nivel que mejoran 
o facilitan la adquisición de otras.

Los procesos curriculares en la educación representan la implementación y especificación 
de nuevos principios, contenidos y metodologías para la formación de estudiantes en instituciones 
de educación superior, lo que refleja la relevancia académica y social de dicha transformación. 
Entre las orientaciones curriculares destacadas se encuentra el enfoque basado en competencias, 
el cual, según diversos autores, respalda y facilita el diseño y la implementación de proyectos que 
promueven el desarrollo de formas de pensamiento, valores y actitudes necesarios para una forma-
ción integral y su aplicabilidad en los ámbitos académico, personal y profesional. El diseño curri-
cular basado en competencias se ha convertido en una tendencia educativa que busca responder a 
las demandas planteadas a nivel mundial en cuanto a la relevancia académica, la pertenencia social 
y las habilidades de los graduados, como criterios fundamentales para evaluar el nivel e impacto 
de los procesos formativos en distintos sectores y ámbitos de la sociedad (González et al., 2004). 

Delors (1996) considera que una persona es competente cuando posee los atributos nece-
sarios (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) para desempeñar un trabajo o actividad 
según los requerimientos específicos que la hacen adecuada. La competencia se define como una 
combinación dinámica de atributos relacionados con el conocimiento, las habilidades, las actitudes 
y las responsabilidades, que describen los resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo 
que los alumnos son capaces de demostrar al final del proceso educativo. En otras palabras, la com-
petencia de un individuo se deriva del dominio de un conjunto de atributos, como conocimientos, 
valores, habilidades y actitudes, que se utilizan de diferentes maneras para realizar tareas en entor-
nos sociales, personales, profesionales y laborales. Esta característica del enfoque de competencias 
ha dado lugar a diversas tipologías y clasificaciones de competencias observadas en la actualidad.

Según UNI Innova, (2020) El enfoque de Aprendizaje por competencias proporciona ven-
tajas significativas por sus características, que lo convierten en un modelo educativo efectivo y 
adaptado a las demandas del mundo actual. Este enfoque presenta numerosas ventajas, entre las 
cuales se destacan:
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•	 Aprovechamiento de los conocimientos previos ya que evalúa la comprensión de los estu-
diantes en un tema específico y su habilidad para aplicarlo en ejercicios teóricos y prácticos.

•	 Flexibilidad y autogestión: Una de las principales ventajas de este modelo es que los estu-
diantes pueden avanzar a su propio ritmo, superando etapas de acuerdo con su capacidad 
para asimilar el conocimiento y ponerlo en práctica.

•	 Transparencia y consistencia en las habilidades de los graduados: Al requerir un mayor do-
minio de los temas por parte de los egresados, este enfoque ofrece mejores garantías sobre 
su capacidad para adaptarse a roles específicos y realizar ciertos trabajos.

•	 Formación integral y desarrollo de ciudadanía: Otro beneficio, es que exige a los estudian-
tes desarrollar una amplia gama de habilidades, como el pensamiento lógico, el aprendizaje 
continuo y la comunicación. Para aprobar, se requiere un enfoque integral que promueva el 
desarrollo de habilidades clave.

Método

La metodología de investigación utilizada es cuasiexperimental utilizando análisis documental 
como método de recopilación y análisis de datos. Investigación cuasiexperimental ya que los gru-
pos en los que se implementó no fueron asignados de manera aleatoria, sino que los alumnos 
tuvieron la posibilidad de seleccionar el grupo donde querían participar de acuerdo a su interés 
de horario y maestro. El análisis documental se utilizó como técnica de recopilación de datos que 
implicó el examinar y analizar diferentes tipos de documentos institucionales, así como sobre el 
tema de Enfoque de aprendizaje por Competencias, Modelo Educativo de la Institución, artículos 
académicos, entre otros (Hernández Sampieri et al., 2014)

Objeto de Estudio: Programa de la asignatura Programación para Ingeniería Civil. 

Sujetos de Estudio: Estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil, 2 grupos.

Criterio de Inclusión: Alumno activo de ITSON, Programa Académico: Ingeniería Civil, 
Semestre: Sin importancia, Género. Sin importancia

Grupo A: 16 estudiantes 

Grupo B:  18 estudiantes

Materiales e Instrumentos:

•	 Programa académico de la materia Programación para Ingeniería Civil (IC)
•	 Actividades 
•	 Rúbrica de evaluación
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Procedimiento

1.- Identificación de fuentes de información: Se realizó una búsqueda exhaustiva de docu-
mentos y fuentes pertinentes para el tema.

2.-Selección y evaluación de fuentes: Se seleccionaron los documentos más relevantes, se 
evaluó la calidad de la fuente, la relevancia y la actualidad de la información.

3.-Lectura crítica y análisis de los documentos: Se realizó lectura detallada y crítica de los 
documentos seleccionados, identificando conceptos clave, argumentos, datos y evidencias.

4.-Síntesis y organización de la información: Se realizó una síntesis de los hallazgos obte-
nidos de los documentos. Se organizó la información de manera lógica y coherente.

5.- Identificación de las competencias que impregnan el curso de Programación para IC.

6.-Identificación de las Unidades de competencias que podrían aplicar al programa Progra-
mación para IC, y en ello el desempeño declarativo, procedimental y actitudinal, así como niveles 
de dominio.

7.- Diseño e incorporación de la competencia en la metodología, actividades y recursos en 
el programa analítico de la materia.

8.- Propuesta de mecanismos de evaluación.

Resultados y Discusión

El proceso, inició con la recopilación, la Tabla 1, presenta los documentos a los que se dio lectura 
y análisis.
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Tabla 1 

Recopilación de documentos sobre Aprendizaje con enfoque por competencias. 

Documento Contenido
La educación 
encierra un teso-
ro. Informe a la 
UNESCO de la 
Comisión Inter-
nacional sobre la 
Educación para 
el Siglo XXI

Presentado a la UNESCO en 1996 por la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors. (Delors, 1996)  
aborda la importancia de la educación como un factor clave para el desarrollo 
humano, social y económico. El informe destaca cuatro pilares fundamentales 
de la educación que son necesarios para enfrentar los desafíos de la sociedad 
contemporánea:  

1.- Aprender a conocer: Se refiere al desarrollo de habilidades para adquirir 
conocimientos, comprender y analizar la información de manera crítica. El 
objetivo es fomentar la curiosidad, la investigación y el pensamiento autóno-
mo.

2.- Aprender a hacer: Se centra en el desarrollo de habilidades prácticas y 
capacidades técnicas. Promueve el aprendizaje basado en la experiencia, el 
trabajo en equipo y la resolución de problemas concretos. Busca preparar a los 
individuos para la vida laboral y la participación activa en la sociedad.

3.- Aprender a vivir juntos: Destaca la importancia de promover la convi-
vencia pacífica, la ciudadanía responsable y la comprensión intercultural. Se 
enfoca en desarrollar habilidades sociales, éticas y emocionales para fomentar 
la tolerancia, el respeto y la cooperación.

4.- Aprender a ser: Hace hincapié en el desarrollo integral de la persona, inclu-
yendo aspectos cognitivos, emocionales, éticos y estéticos. Busca cultivar la 
autonomía, la creatividad y la capacidad de adaptarse a los cambios.

El informe también enfatiza la necesidad de una educación de calidad para 
todos, independientemente de su origen social, género o capacidad. Propone 
que la educación sea un derecho fundamental y una prioridad en la agenda 
política.
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Construir com-
petencias desde 
la escuela.

El autor Perrenoud (1999), sostiene que la noción de competencia implica 
la capacidad de movilizar recursos cognitivos, emocionales y sociales para 
enfrentar situaciones complejas y reales. Las competencias van más allá de 
la mera adquisición de conocimientos y se centran en la capacidad de utili-
zar esos conocimientos de manera efectiva en diferentes contextos. Propone 
que la escuela tiene un papel fundamental en el desarrollo de competencias 
en los estudiantes. Destaca que la educación debe ir más allá de la enseñan-
za de contenidos y enfocarse en el desarrollo de habilidades y capacidades 
transversales que sean relevantes en la vida cotidiana y en el mundo laboral. 
También plantea que construir competencias implica un enfoque pedagó-
gico basado en la acción, la resolución de problemas, el trabajo en equipo 
y la autonomía del estudiante. Propone estrategias de enseñanza centradas 
en proyectos, actividades prácticas y evaluaciones auténticas que permitan 
a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones reales. Destaca 
la importancia de considerar la diversidad de los estudiantes y adaptar los 
métodos de enseñanza para atender sus necesidades individuales. También 
aborda la necesidad de una evaluación formativa que permita retroalimentar 
el proceso de aprendizaje y fomentar la mejora continua.

Modelo Educati-
vo ITSON

El modelo educativo del ITSON (2020) busca ser innovador y de calidad, 
enfocado en el aprendizaje y con características como contextos reales, em-
prendimiento, formación práctica, inclusión educativa, uso de tecnología, 
diversas modalidades, dominio de un segundo idioma, aprendizaje a lo largo 
de la vida, interculturalidad, convalidaciones y reconocimiento de aprendi-
zajes previos. Busca que sus programas educativos cumplan con estándares 
nacionales e internacionales.

Sus objetivos estratégicos del ITSON son los siguientes:

1.- Consolidar la calidad y la competitividad de la oferta educativa.

2.- Asegurar la formación integral del estudiante.

3.- Fortalecer los mecanismos y resultados de la trayectoria escolar.

4.- Fortalecer los servicios de apoyo para el aprendizaje.

5.- Fomentar el desarrollo de la planta docente.

6.- Impulsar la inclusión educativa.

7.- Fortalecer la adquisición de competencias globales e interculturales.
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Marco de refe-
rencia para el 
desarrollo de la 
propuesta “Com-
petencias genéri-
cas y transversa-
lidad”

El documento trata sobre la importancia de incorporar competencias gené-
ricas o transversales en la educación superior, en respuesta a los cambios en 
el entorno laboral, los avances tecnológicos y la globalización. Se discuten 
los diferentes tipos de competencias, incluyendo las genéricas, que son ha-
bilidades y atributos esenciales que cualquier graduado debería tener, y se 
destacan las competencias transversales, que son habilidades y atributos que 
se pueden aplicar en diferentes profesiones y situaciones. El documento tam-
bién aborda los desafíos de incorporar estas competencias en los planes de 
estudio y la importancia de evaluar su desarrollo. Además, se discute la im-
portancia de la transversalidad en la educación, que implica incorporar temas 
y competencias culturalmente relevantes y necesarios en todo el proceso 
educativo (Gutiérrez O. , 2015a). 

Sistematización 
de las competen-
cias genéricas 
objeto de im-
pregnación, así 
como sus crite-
rios y niveles de 
dominio

El documento trata sobre las competencias genéricas que deben desarrollar 
los estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora, las cuales se dividen 
en competencias sello y competencias que contribuyen al logro de las com-
petencias sello. Además, se establecen niveles de dominio progresivos y se 
diseñan indicadores para evaluar el cumplimiento de las competencias. El 
documento también menciona que la evaluación y acreditación de compe-
tencias no es una simple aprobación o reprobación, sino un juicio de experto 
basado en el proceso de evaluación formativa del estudiante. Finalmente, 
se describe el tercer nivel de dominio, que implica identificar carencias de 
información y establecer relaciones con elementos externos, y se menciona 
que es un nivel avanzado que requiere impregnación curricular y compromi-
so del área académica (Gutiérrez O. Á., 2015c). 

Metodología 
para la impreg-
nación curricular 
de competencias 
genéricas en 
educación Supe-
rior 

García Bojórquez, Gutiérrez, y Encinas Yepis (2015) comentan sobre la im-
portancia de las competencias genéricas o transversales en la formación edu-
cativa y laboral. Estas competencias son habilidades aplicables en diferentes 
ocupaciones y situaciones sociales y laborales, y contribuyen a la formación 
ética y axiológica de los individuos. Algunas de las razones para el interés 
en estas competencias incluyen su relevancia en el contexto sociolaboral 
actual, su valor como distintivo de la formación profesional y su capacidad 
para aumentar la empleabilidad y adaptabilidad del profesional en diferentes 
contextos. En el marco de la actualización curricular del ITSON, se consi-
dera necesario incorporar competencias genéricas de manera intencional y 
sistemática en todos los programas educativos, además de las competencias 
específicas de cada carrera. Estas competencias deben impregnarse en los di-
versos cursos mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje, y se propone 
la elaboración de guías para ayudar a los docentes en la integración de estas 
competencias. Las guías proporcionan una estructura metodológica para la 
impregnación de las competencias genéricas, y se enfocan en aspectos con-
textuales, objetivos, actividades, evidencias y contenidos relacionados con 
cada competencia. El objetivo final es formar personas íntegras, ciudadanos 
participativos y emprendedores creativos, capaces de aplicar sus conoci-
mientos y valores de manera armónica en beneficio personal y comunitario. 
Las guías para la impregnación curricular de las competencias genéricas se 
presentan como un apoyo para los docentes y como un referente para los es-
tudiantes en su formación profesional.
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Fundamentación 
desde el enfoque 
de competencias

Gutiérrez O. Á., (2015b) comenta sobre el enfoque de competencias en el 
diseño de reformas curriculares y su relación con el constructivismo, espe-
cíficamente con la hipótesis socioconstructivista. Se explica cómo las com-
petencias se enfocan en la resolución de problemas concretos y cómo esto 
puede mejorar la pertinencia y utilidad de los procesos de formación profe-
sional. Además, se describe la hipótesis socioconstructivista, que sostiene 
que un sujeto se construye a sí mismo.

Nota: La tabla recupera los elementos principales de los documentos analizados para el proyecto.

El programa académico de Programación para Ingeniería Civil, presenta las tres compe-
tencias básicas que se espera logren los alumnos, como se presenta en la Figura 1 a continuación:

Figura 1

Programa analítico de correspondiente a la materia de Programación para Ingeniería

Nota: Coordinación de Ingeniería Civil,2017, CLAVEID 1075H/005855

Se identificó la competencia a impregnar, así como el nivel de dominio, la cual fue Solución 
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de Problemas, en la Tabla 2, se presenta el análisis de la competencia, así como la forma en la que 
se debe impregnar en el contenido del curso.

Tabla 2 

Principales elementos de análisis de la competencia Solución de Problemas para el programa 
Ingeniería Civil

Elemento Descripción
Contextualiza-
ción de la com-
petencia

La competencia de Solución de Problemas implica aplicar ideas, habilidades 
o información objetiva para lograr un resultado deseado. Se centra en resolver 
problemas utilizando la lógica y técnicas adecuadas. No se refiere a problemas 
físico-matemáticos que siguen algoritmos. Un problema es una situación sin 
una solución predefinida que es interesante y motiva a buscar una solución. 
Resolver problemas brinda satisfacción y se reconocen al identificar hechos 
o circunstancias que dificultan alcanzar un objetivo, al notar diferencias entre 
la situación actual e ideal, y al relacionar causas y efectos. La competencia se 
aborda desde una perspectiva objetiva y global utilizando un modelo de Mejo-
ra Continua: Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

Relevancia en 
la formación 
del Ingeniero 
Civil

Existen enfoques y orientaciones que buscan desarrollar habilidades para la 
solución de problemas, y seguir un método lógico establecido para resolver 
problemas de manera eficiente puede mejorar las actividades y aumentar la 
seguridad y dominio del entorno. La capacidad de tomar decisiones es funda-
mental para el éxito profesional, y se puede desarrollar a través de procesos 
analíticos que dividen la Solución de Problemas en pasos claros, facilitando la 
toma de decisiones fundamentada en resultados concretos.

Aplicaciones 
en el campo so-
cioprofesional

En todos los ámbitos profesionales, sociales y personales, nos encontramos 
con problemas que debemos resolver. Esto puede incluir mantener una empre-
sa en funcionamiento, conservar un empleo, reducir tiempos o costos, mejorar 
la comunicación en un equipo, administrar mejor el presupuesto personal o pa-
sar más tiempo con seres queridos. En el ámbito profesional, el mejoramiento 
continuo implica abordar los problemas y buscar soluciones innovadoras. Un 
profesional que busca la mejora continua pasa por diversas etapas para crear 
alternativas de solución, combinar estrategias y evaluar su eficacia y eficien-
cia. Es importante realizar un análisis adecuado para desarrollar una estrategia 
de solución y evitar costos altos. Una solución que no aborde las causas puede 
generar nuevos problemas y descontextualizar la solución existente. La calidad 
de un profesional se mide en su capacidad para enfrentar problemas complejos 
y tomar decisiones acertadas. El dominio de esta competencia a nivel indivi-
dual facilita la resolución de problemas en grupo. Una metodología adecuada 
de solución implica trabajar en etapas que permitan comprender el problema, 
abrir nuevas posibilidades de tratamiento, innovación, mejora de resultados y 
aprendizaje.
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Relación con 
otras competen-
cias transversa-
les (Genéricas)

•	Trabajo en equipo
•	Comunicación efectiva
•	Emprendimiento
•	Administración de Proyectos
•	Sustentabilidad 
•	Integridad personal

Nota: Los datos anteriores fueron tomados del documento (García Bojórquez, et al., 2015)

La Tabla 3 proporciona una descripción de la Competencia Genérica de Solución de Problemas, así 
como el nivel de dominio e indicadores que se espera el alumno adquiera. Es importante destacar 
que cuando se imparte la competencia Solución de Problemas como un Curso Sello de Formación 
General, se enseña en su nivel básico de dominio.

Tabla 3 

Unidad de competencia, nivel de dominio e indicadores. 

Unidades de Competencia Nivel de dominio Indicadores
I. Determina la situación proble-
mática a través de la delimitación 
de las necesidades de las partes 
interesadas y del análisis del en-
torno.

Identifica la diferencia entre la

situación ideal y la situación 
real a través del pensamiento 
crítico.

Entiende el problema

relacionando la naturaleza del

las partes interesadas y sus

requerimientos.

Hace preguntas para de-
finir el problema.

Recoge información sig-
nificativa para dimensio-
nar el problema a partir 
de datos.

II. Define objetivos a lograr para la 
solución del problema por medio 
de la identificación de los indica-
dores clave de desempeño alinea-
dos a la situación problemática.

Identifica los indicadores clave 
de desempeños asociados a la

situación problemática.

Define claramente en 
qué incidiría la solución 
de la problemática.

III. Determina el origen del pro-
blema y los factores que influyen 
en los indicadores clave de desem-
peño utilizando herramientas Lean 
para el análisis de causa raíz.

Decide la causa raíz de mayor

impacto en el problema a través 
de la identificación y análisis de 
los factores potenciales y sus 
causas.

Busca las causas de un

problema y no se limita a 
reconocer los síntomas.
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IV. Realiza acciones de el apoyo 
de diversas herramientas para 
atender las necesidades de las 
partes interesadas y determinar su 
impacto en los indicadores clave 
de desempeño

Identifica a través de su crite-
rio y experiencia, las acciones, 
plazos y recursos pertinentes y 
factibles que den solución a las 
principales causas del proble-
ma.

Establece prioridades,

plazos, tareas y recursos, 
así como su propia capa-
cidad

para trabajar en la

solución del problema.
Nota: La información expuesta en la tabla resume los conocimientos que se espera que el alumno 
en Ingeniería Civil adquiera en su nivel básico, así como las habilidades y actitudes   (García Bo-
jórquez et al., 2015)

La implementación de la competencia Solución de Problemas se relacionó con las expe-
riencias vividas por el estudiante y cómo logró resolver los conflictos o problemas que se le pre-
sentaron. Al trabajar en la resolución de problemas, se practican diferentes tipos de    pensamiento, 
como el analítico, el sistémico y el pensamiento creativo. Ayuda a adoptar una actitud proactiva 
hacia la investigación y el desarrollo del conocimiento. En el aula, al desarrollar la competencia 
Solución de Problemas, se fomentó el trabajo con estudiantes en problemas que generen interés por 
ser resueltos. Se promovió la formación de equipos de trabajo, se fomentó el análisis colaborativo 
para la resolución de problemas reales o hipotéticos presentados, como se muestra en una de las 
actividades desarrolladas por uno de los estudiantes en el Anexo 1.

Para la evaluación en la impregnación de las competencias se diseñó una rúbrica con el 
objetivo de identificar los elementos a medir en el desarrollo de las competencias Solución de Pro-
blemas, como se muestra en la Figura 2 a continuación:

ELEMENTOS 
A EVALUAR

EXCELENTE BIEN INSUFICIENTE
5 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTO

1. ¿Identificó el 
problema plan-
teado?

Describe clara-
mente lo que va a 
realizar el pseudo-
código.

Describe lo que 
va a realizar el 
pseudocódigo, pero 
le falta claridad.

Describe con am-
bigüedad lo que va a 
realizar el pseudocó-
digo.

Hace preguntas para defi-
nir el problema planteado.
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2.  ¿Identificó los 
datos de entrada 
del problema?

Realiza una expli-
cación clara y pre-
cisa de los tipos de 
variables de entrada, 
con su respectivo 
nombre.

Realiza una expli-
cación clara y pre-
cisa de los tipos de 
variables de entrada, 
con su respectivo 
nombre, pero faltan 
algunas.

No realiza una 
definición de las va-
riables de entrada.

Recoge información signifi-
cativa para dimensionar el 
problema a partir de datos.

3. ¿Identificó los 
datos de salida 
del problema?

Realiza una expli-
cación clara y pre-
cisa de los tipos de 
variables de salida, 
con su respectivo 
nombre.

Realiza una expli-
cación clara y pre-
cisa de los tipos de 
variables de salida, 
con su respectivo 
nombre, pero faltan 
algunas.

No realiza una 
definición de las va-
riables de salida.

4. ¿Identificó 
los procesos a 
realizar para la 
solución del pro-
blema?

Realiza una ex-
plicación clara y 
precisa de las opera-
ciones que se deben 
realizar con los tipos 
y variables, con su 
respectivo nombre.

Realiza una 
explicación clara 
y precisa de las 
operaciones que se 
deben realizar con 
los tipos y variables, 
con su respectivo 
nombre, pero faltan 
algunas.

No realiza una ex-
plicación de las ope-
raciones a realizar.

5. ¿Generó la 
solución del pro-
blema en forma 
clara y Compren-
sible?

Realiza la descrip-
ción detallada, clara 
y precisa de la solu-
ción del problema.

Realiza la descrip-
ción detallada, clara 
y precisa de la solu-
ción del problema, 
pero faltan algunos 
elementos.

No realiza la des-
cripción detallada y 
precisa de la solución 
del problema.

Define claramente en qué 
incidiría la solución de la 

problemática.
6. ¿Elaboró el 

Pseudocódigo 
respetando la 
secuencia de los 
Procedimientos 
mediante un 
menú de 5 opcio-
nes?

Realiza el pseudo-
código en el intér-
prete de seudocódi-
go PSeINT 2011.

Realiza el pseu-
docódigo manual-
mente. y se obtienen 
los resultados espe-
rados.

No realiza Pseudo-
código.
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7.  Generó 
el diagrama de 
flujo a partir del 
pseudocódigo en 
el intérprete de 
pseudocódigo  
PSeINT?

Genera el diagra-
ma de flujo desde el 
Intérprete de pseu-
docódigo PSeINT.

Realiza el diagra-
ma de flujo utilizan-
do otro software, 
obteniendo los re-
sultados esperados.

No realiza Diagra-
ma de flujo.

Identifica las herramien-
tas (motores) de búsqueda 
(bing, google, yahoo, entre 

otros) oficiales para la iden-
tificación de los elementos 

de búsqueda.

8. ¿Comprobó 
los resultados es-
perados a través 
de pruebas?

Comprobación 
de resultados a tra-
vés del intérprete 
de pseudocódigo 
PSeINT.

Comprobación de 
resultados en forma 
manual.

No realiza la com-
probación de resul-
tados.

9. ¿Comprobó 
los resultados es-
perados a través 
de pruebas?

Comprobación 
de resultados a tra-
vés del intérprete 
de pseudocódigo 
PSeINT.

Comprobación de 
resultados en forma 
manual.

No realiza la com-
probación de resul-
tados.

Figura 2.  Rúbrica para evaluar la competencia Solución de problemas en las actividades solici-
tadas a los alumnos

A partir del rediseño de las actividades del programa, impregnada con el desarrollo de la 
competencia de Solución de problemas, se obtuvieron los siguientes resultados por cada uno de los 
grupos en la Figura 3 para el Grupo A, y la Figura 4 para el Grupo B.

Figura 3. Resultados Grupo A utilizando rúbrica de evaluación de Competencia Solución de 
Problemas.
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Figura 4. Resultados Grupo B utilizando rúbrica de evaluación de Competencia Solución de 
Problemas.

Nota: En la tabla se puede observar el desarrollo de la competencia a través de las actividades 
realizadas

Con este instrumento se pretende llevar un mayor control en el proceso del alumno para la 
adquisición de la competencia Solución de problemas,

Conclusiones

El aprendizaje por competencias es importante porque prepara a los estudiantes para enfrentar 
los desafíos del mundo real, promueve habilidades transferibles y adaptabilidad, considera el de-
sarrollo integral de los estudiantes y ofrece evaluaciones más auténticas y significativas. Con las 
actividades diseñadas para desarrollar la competencia de Solución de problemas y la rúbrica de 
evaluación se puede llevar un mejor control del desarrollo de la misma, permitiendo al docente 
irlos guiando para su logro. La competencia de Solución de problemas para el perfil de Ingeniería 
Civil apoyará la preparación del estudiante para alcanzar las ventajas del aprendizaje por compe-
tencia: pertinencia y aplicabilidad, preparación para el mundo laboral, adaptabilidad y flexibilidad, 
enfoque integral y evaluación significativa. Se propone continuar desarrollando de esta manera 
cada una de las competencias de los Ingenieros Civiles.
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Capítulo 7

Competencias disciplinares aplicadas en proyectos de práctica profesional por estudiantes 
de ingeniería Industrial

Juan Josué Ezequiel Morales Cervantes

María del Carmen Zazueta Alvarado

Dilcia Janeth Téllez García 

Gonzalo Eduardo Saiz Moreno

Resumen 

El presente documento forma parte del estudio de pertinencia, del rediseño de la oferta educativa 
del ITSON para agosto de 2023. Se analizaron las competencias establecidas en el plan de estudios 
2016, por medio de los proyectos de prácticas profesionales y su transición al nuevo plan de es-
tudios 2023, se estableció el objetivo de identificar las principales competencias disciplinares que 
los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial plan 2016 desarrollaron durante sus prácticas 
profesionales dentro de diferentes organizaciones de Empalme Sonora. Se realizó un estudio cua-
litativo de tipo descriptivo, con diseño no experimental transversal, el sujeto bajo estudio son las 
competencias disciplinares implementadas mediante proyectos de práctica profesional registrados 
en el área de vinculación del campus Empalme de 2019 a 2022. La muestra contempla 98 proyectos 
de práctica profesional, donde participaron igual número de estudiantes, el proceso metodológico 
se basa en Hernández-Sampieri y Mendoza. Se encontró que los sectores donde realizan prácticas 
profesionales los estudiantes del programa son, en la industria el 78%, en el sector educativo el 
11%, en el de servicios 3%, y otros con el 8%. Los principales elementos de competencia aplicados 
en los proyectos son, los sistemas de gestión con 19%, el mantenimiento de sistemas productivos 
con 16%, evaluación de procesos con 15%, la simplificación del trabajo con 14%, y la seguridad 
y salud ocupacional con 7%, en suma, estas cinco áreas de conocimiento engloban el 71% de los 
trabajos realizados por los practicantes, por lo anterior, las principales competencias disciplinares 
son, calidad, estudio del trabajo y manufactura, que contemplan el 88% de los proyectos. Se logró 
el objetivo planteado al inicio de la investigación, lo que contribuyó en el estudio de pertinencia 
para el rediseño 2023. 

Palabras clave: Práctica profesional, competencias, elementos de competencia

Introducción

La educación de nivel superior, juega un papel muy importante en la formación de profesionistas 
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íntegros, que sean capaces de afrontar los retos que el campo laboral les presenta una vez que estos 
egresan de las instituciones educativas.

Antecedentes

Las Instituciones de Educación Superior (IES) a través de los planes y programas de estudio que 
ofrecen, deben contribuir para que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores, independientemente del modelo educativo, entre estos el enfoque por competencias.

 El concepto de competencia es el pilar del desarrollo curricular y el incentivo tras el proce-
so de cambio. Se define como: 

el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar 
en diversos ámbitos …. Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la acción, 
resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para ex-
plicar qué es lo que está sucediendo (Cecilia Braslavsky citada por la Oficina Internacional 
de Educación, 2023)

Aun cuando existe una extensa bibliografía respecto a los objetivos de la formación, se ex-
ponen tres dominios básicos para una mayor comprensión de los objetivos de la misma, los cuales 
identifican lo cognoscitivo, lo afectivo y lo psicomotor, que están fuertemente relacionados, entor-
no a los siguientes factores, 1) los conocimientos-saberes, 2) el saber-hacer, y 3) de las Actitudes- 
Compromiso personal (Cejas et al., 2019).

El Instituto Tecnológico de Sonora, (ITSON, 2023a), es una institución de educación su-
perior, publica y autónoma, presente en el sur de Sonora, con campus en las ciudades de Obregón, 
Navojoa y Guaymas, que ofrece treinta carreras a nivel pregrado, dos de profesional asociado, die-
ciocho maestrías y cinco doctorados, y una matrícula superior a los 16,000 estudiantes, que perió-
dicamente actualiza sus planes y programas de estudio, para atender las necesidades de sociedad.

En el municipio de Empalme Sonora, según el Censo de Población y Vivienda de 2020 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [NEGI], 2020), contaba con una población total 
de 51,431 habitantes, siendo 49.5% mujeres y 50.5%. En este municipio, la única institución de 
educación superior es ITSON Universidad, ubicado en la cabecera municipal, Empalme, donde la 
principal fuente de empleo es la industria manufacturera (maquiladoras), que se encuentran ubica-
das en su mayoría en el parque industrial Bellavista de Maquilas Tetakawi. 

Según datos del Censo Económico 2019 (Data México, 2023), los sectores económicos que 
concentraron más empleados dependientes de la unidad económica en Empalme fueron Industrias 
Manufactureras con 13,589 empleados, que representa el 77.2% de la población económicamente 
activa, colocados principalmente en las 21 plantas manufactureras (cantidad en marzo de 2023) 
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ubicadas en el parque industrial de Bellavista de Maquilas Tetakawi, en diferentes giros, entre 
estos, aeroespacial, automotriz, electrónica, y dispositivos médicos, por citar algunos (https://te-
takawi.mx/).

 El programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas, se ofrece en campus Empalme, y hasta 
agosto de 2022, ingresó la última generación de estudiantes del plan 2016 que contaba con las 
siguientes competencias específicas de egreso, la Logística, Proyectos de inversión, Estudio del 
Trabajo, Gestión Organizacional, Calidad, y Manufactura. Dichas competencias, los estudiantes 
las van desarrollando por medio de las materias de su plan de estudios, y que se ven materializadas 
mediante los proyectos que realizan, y al final de su carrera, en el curso de práctica profesional, 
donde el estudiante se inserta en una organización y desarrolla un proyecto de mejora.

Según Tobón et al. (2006) citado en  Obaco Soto (2020), plantea que para lograr la vincula-
ción universidad - sociedad, los docentes deben asegurarse de que los conocimientos generados en 
el aula de clase sean trasferidos a contextos concretos en lo que ocurren las prácticas de los alum-
nos, se trata de la educación basada en competencias, que en forma resumida privilegia el principio 
de la transferibilidad, es decir, si el estudiante adquiere ciertas competencias para realizar cualquier 
tarea en determinada situación educativa, deberá poseer la capacidad para solucionar problemas y 
enfrentarlos de manera creativa en otros espacios que formen parte de su cotidianidad.

Planteamiento del problema

Los planes de estudio que ofrecen las IES, entre estas el ITSON, debe ser pertinentes y 
cumplir con necesidades del contexto donde se tiene la oferta académica, por lo que son necesa-
rios procesos de evaluación periódica del impacto y resultados que tiene un programa de estudio 
en una comunidad, especialmente en las organizaciones donde se colocan los egresados. En este 
sentido, como parte del diseño y rediseño de la nueva oferta educativa del ITSON para agosto de 
2023, es importante realizar un proceso de análisis, respecto a la pertinencia de las competencias 
establecidas en el plan de estudios 2016, por medio de los proyectos de prácticas profesionales y su 
transición a un nuevo plan de estudios 2023. Por lo que se establece la siguiente pregunta de inves-
tigación, ¿cuáles son las principales competencias disciplinares que los estudiantes del plan 2016, 
implementaron en sus proyectos de práctica profesional en organizaciones de Empalme Sonora? 

Objetivo

Para responder la pregunta anterior, se ha se definido el objetivo de identificar las principales com-
petencias disciplinares que los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial plan 2016 desarro-
llaron durante sus prácticas profesionales dentro de diferentes organizaciones de Empalme Sonora, 
para asegurar que los conocimientos que estas competencias contemplan se integren actualizados 

https://tetakawi.mx/
https://tetakawi.mx/
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como parte del contenido temático de algunas materias del plan de estudios 2023.

Objetivos específicos:

1. Identificar las principales competencias disciplinares que los estudiantes de PE de IIS plan 
2016 desarrollaron durante sus prácticas profesionales.

2. Verificar que los conocimientos que estas competencias disciplinares contemplan, se inte-
gren actualizados como parte de los contenidos temáticos en algunas materias del plan de 
estudios 2023.

Fundamentación teórica

El término competencia, fue definido en su momento, como parte del proyecto Puesta a punto de 
las estructuras educativas en Europa, conocido también como proyecto Tunig, que mencionaba que 
la competencia era “Una combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos, habili-
dades, actitudes y responsabilidades, que describen los encargados del aprendizaje de un programa 
educativo o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo” (Bravo 
Salinas, 2007).

Actualmente las IES, definen un perfil de egreso de sus programas educativos, que puede 
ser definido como “un conjunto de rasgos, capacidades, habilidades, conocimientos y competen-
cias que, aunados a ciertas actitudes, permiten que la persona sea acreditada legalmente por una 
institución educativa…” (Huamán Huayta, 2020), dicho perfil de egreso expone de forma implícita 
o explicita las competencias disciplinares y no disciplinares que los egresados tendrán al terminar 
sus estudios. 

Como parte de un proceso de mejora continua, esas competencias de egreso deben ser eva-
luadas, como menciona Valverde et al. (2012, p. 51) mediante “un proceso de recogida de eviden-
cias y de formulación de valoraciones sobre la medida y la naturaleza del progreso del estudiante, 
según unos resultados de aprendizaje esperados”, por lo que es importante identificar los mecanis-
mos y periodos para realizar la evaluacion de las competencias.

Con los resultados de la evaluación de competencias y su pertinencia, se pueden tomar 
decisiones sobre los cambios necesarios, en etapas de actualización o rediseño de los programas 
educativos, en la actualidad, la evaluación educativa en general consiste en recoger y analizar 
información fiable del objeto evaluado, emitir juicios de valor, a partir de los cuales tomar las de-
cisiones pertinentes de reajuste y mejoramiento (Huamán, 2020).

En ese sentido, el ITSON tiene un proceso de formación profesional clave en la institución, 
cuyo objetivo es desarrollar Programas Educativos acreditados para formar egresados calificados 
a nivel licenciatura y posgrado, que se encuentra integrado por cuatro fases que corresponden al 
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Círculo de Deming (planear, hacer, verificar y actuar), las cuales son la Planeación curricular, De-
sarrollo del programa educativo, Evaluación del programa educativo, y Mejora en la gestión del 
programa educativo;  cada una de ellas se desagrega en cuatro sub fases igualmente relacionadas 
(ITSON, 2023b).

Con respecto la fase de Evaluación del programa educativo, son diversos los mecanismos 
que la institución tiene a su disposición para realizar dicha tarea, así como estrategias para obtener 
información por parte de los organismos que reciben a los estudiantes y egresados, para valorar su 
desempeño y el logro de las competencias. 

Uno de estos medios, son los cursos de práctica profesional, cuyo objetivo es “integrar la 
formación del alumno próximo a egresar, … con la finalidad de adaptar, innovar y aplicar sus co-
nocimientos teóricos, generales y especializados a la solución de una problemática, en escenarios 
reales” (ITSON, 2023c), por lo que este curso se convierte en el medio idóneo para conocer y eva-
luar las competencias que el estudiante a desarrollado.

Método

Este documento contiene un estudio cualitativo de tipo descriptivo, con un diseño no experimen-
tal transversal, ya que se analizan cuáles son las competencias disciplinares que los estudiantes 
practicantes desarrollaron durante su práctica profesional, sin manipular variable alguna. El sujeto 
bajo estudio son los estudiantes practicantes del programa educativo de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas de ITSON Empalme del plan 2016.

El instrumento para recolectar la información es el informe técnico de cada proyecto de 
práctica profesional registrado en el área de vinculación del campus Empalme de 2019 a 2022.                     

La metodología utilizada tiene como referencia la expuesta por Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2018), que contempla diez fases, de las cuales para esta investigación solo se ha omitido 
el relacionado con el planteamiento de la hipótesis (ver figura 1).

Figura 1. Metodología del estudio

Fuente: Hernández-Sampieri y Mendoza (2018).
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La muestra con la que se trabajó, contempla 98 informes técnicos de proyectos de práctica 
profesional, donde participaron igual número de estudiantes, se omiten aquellos proyectos incon-
clusos o que no entregaron carta de terminación ante la oficina responsable en la institución. En el 
periodo bajo estudio de cuatro años, se ofreció la materia de práctica profesional, en los siguientes 
ciclos lectivos: enero-mayo 2019, enero-mayo 2020, agosto-diciembre 2020, enero-mayo 2021, 
agosto-diciembre 2021 y enero-mayo 2022 (ver tabla 1).

Tabla 1

Cantidad de estudiantes que realizaron PP entre los años 2019 y 2022.

Año No. de alumnos practicantes
2019 21
2020 25
2021 33
2022 19

        Total    98

Fuente: Departamento de vinculación ITSON Empalme.

Resultados y Discusión 

A partir de la información analizada proporcionada por el área de vinculación, se identificaron los 
sectores en donde los estudiantes del programa educativo de Ingeniería Industrial y de Sistemas 
(IIS) realizaron sus prácticas profesionales de 2019 a 2022, se observa que estos se colocan princi-
palmente en la industria con el 78%, en el sector educativo con el 11%, en el de servicios (3%), y 
otros con el 8% (ver figura 2).

Figura 2. Sectores donde se realizan prácticas profesionales los estudiantes de IIS

Fuente: Elaboración propia.
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La distribución de los estudiantes en los sectores anteriores, está en función al contexto 
económico del municipio de Empalme, planteado en los antecedentes, donde la principal fuente de 
empleo para los egresados, es la industria manufacturera, y para los estudiantes que deben realizar 
la práctica, resulta un lugar accesible, dados los convenios de colaboración entre la institución y la 
empresa manufacturera. 

Para identificar las competencias disciplinares que los estudiantes pusieron en práctica du-
rante su estancia en las organizaciones de Empalme, se revisaron los 98 informes técnicos presen-
tados al finalizar la materia de práctica profesional, de estos se logró identificar los elementos de 
competencia principalmente utilizados, en la figura 3 se observa el listado de estos.  

 
Figura 3. Elementos de competencia aplicados en los proyectos de práctica profesional

Fuente: Elaboración propia.

 Se observa en la figura 3, que los principales elementos de competencia o materias del plan 
de estudios, que los estudiantes aplicaron en los proyectos de práctica profesional son, los sistemas 
de gestión con el 19%, el mantenimiento de sistemas productivos con el 16%, evaluación de proce-
sos con el 15%, la simplificación del trabajo con el 14%,  y  la seguridad y salud ocupacional con 
el 7%,  en suma estas cinco áreas de conocimiento engloban el 71% de los trabajos realizados por 
los practicantes.

Con los elementos de competencia aplicados en durante los proyectos de práctica profesio-
nal, se procedió a identificar a que competencia de especialización corresponden, los resultados se 
observan en la figura 4.
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Figura 4. Competencias de especialización desarrolladas en proyectos de práctica profesional

Fuente: Elaboración propia.

 Según se observa en la figura 4, después del agrupamiento de los elementos de compe-
tencia, las principales competencias de especialización son, la calidad con el 38%, el estudio del 
trabajo con el 28%, y la manufactura con el 22%, englobando estas 3 especialidades el 87% de 
los proyectos de los estudiantes del programa educativo; la logística, proyectos de inversión, y la 
gestión organizacional representan el 12% de los proyectos.

 Para verificar que los conocimientos que estas competencias disciplinares contemplan, se 
integren actualizados como parte de los contenidos temáticos en algunas materias del plan de estu-
dios 2023 (ver figura 5), se revisa a detalle cada curso o materia que integran las nuevas competen-
cias disciplinares, a decir, Diseño, Mejora, Gestión de procesos, Modelación, y Análisis de datos.

 Se observa en la figura 5, que la principal competencia del plan 2016, Calidad con sus 
elementos de competencia de Sistemas de Gestión y Evaluación de procesos, se ha diseminado en 
cuatro de las cinco competencias del plan 2023, al ser esta un área de conocimiento que impregna 
y está presente en todos los ámbitos, ahora no se considera como una competencia independiente, 
si no que forma parte inherente de las nuevas competencias. 

Se observa ahora a la Calidad en la competencia de Diseño, con la materia de aseguramien-
to y control de la calidad, en el de Gestión de procesos con la materia de Gestión integral de la 
calidad, en el de Mejora con Planeación avanzada de la calidad e Ingeniería avanzada de la calidad, 
y en el la de Análisis de datos, con la materia de Estadística industrial.
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Figura 5. Plan de estudios de Ingeniería Industrial y de Sistemas 2023

Fuente: https://itson.mx/oferta/iis/Paginas/iis.aspx

Por su parte, la competencia del plan 2016 de Estudio del trabajo, con sus elementos de 
competencia de simplificación del trabajo, seguridad y salud ocupacional, y medición del trabajo, 
se mantienen en el plan 2023, en la competencia de Mejora, por medio de los cursos, de Seguridad, 
salud y medio ambiente, Ingeniería de métodos y Medición del trabajo con laboratorio, por lo que 
estos conocimientos solo serán actualizados como parte de la nueva oferta.

 Finalmente, la competencia de manufactura en el plan 2016, con sus elementos de com-
petencia, Mantenimiento de los Sistemas productivos y Sistemas automatizados, se mantiene en 
el plan 2023, a través de la competencia de Gestión de procesos, con el curso del mismo nombre, 
Mantenimiento de los Sistemas Productivos, sin embargo, no se encuentra ya en el nuevo plan la 
materia de Sistemas automatizados, sin embargo, se pueden agregar estos contenidos temáticos en 
cursos como procesos de manufactura o instalaciones industriales de la competencia de Diseño.
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Conclusiones

Después del análisis de resultados, se puede mencionar que se identificaron las principales compe-
tencias disciplinares que los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial plan 2016 desarro-
llaron durante sus prácticas profesionales dentro de diferentes organizaciones de Empalme Sonora, 
de 2019 a 2022.

Los resultados de esta investigación, fueron un insumo en el estudio de pertinencia del PE 
previo a la fase de diseño curricular, lo que permitió asegurar que los conocimientos que estas 
competencias contemplan se integren actualizados como parte del contenido temático de algunas 
materias del plan de estudios 2023, de tal forma de ofrecer un programa de estudios acorde a las 
necesidades actuales de las organizaciones que contratan a los egresados del programa educativo.

 El proceso de diseño curricular de los elementos de competencia, conformados en materias 
que integran la competencia, ha iniciado en 2023, y conforme se avance en cada semestre del nuevo 
plan de estudios, se irán diseñando los nuevos cursos donde se agregaran los conocimientos que los 
alumnos requieren, de tal forma que la primera generación del plan tendrá su materia de prácticas 
profesionales en el ciclo de agosto a diciembre de 2027. 

 Se recomienda revisar lo relativo al curso de Sistemas automatizados, única materia, de las 
aplicadas en proyectos de práctica profesional del plan 2016, que no está presente de forma explí-
cita en el plan de estudios 2023, y debido a que estos contenidos temáticos han sido de utilidad para 
estudiantes en sus prácticas, se puede aun considerar incluirlos en alguna materia del nuevo plan, 
entre estas alguna optativa.
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Sección 2: Desarrollo de competencias de 
formación profesional
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Capítulo 8

Impacto de curso Atención a la Diversidad Cultural en la Licenciatura de Educación Infan-
til II

Grace Marlene Rojas Borboa

Gladis Icela De Alva Bórquez 

Claudia Elisa Inclán Campoy

Resumen

La materia de Atención a la Diversidad Cultural forma parte del bloque de Formación General y 
se imparte a todas las carreras del ITSON. Dada la deserción y el desinterés de los estudiantes de 
la Licenciatura en Desarrollo Infantil (LEI), se realiza un plan de clase con los mismos contenidos, 
pero más acorde a las actividades que la profesión requiere. Por tanto, el objetivo de la investiga-
ción es describir los resultados de las adecuaciones realizadas al curso de Atención a la Diversidad 
Cultural del programa educativo de LEI, a través de instrumentos aplicados a estudiantes que veri-
ficar los impactos en el aprendizaje y su aplicación. Se realizó un estudio exploratorio-descriptivo, 
en el cual participaron 35 estudiantes de dicha carrera, se les aplicó un instrumento que mide la 
aceptación de las propuestas de mejora realizadas al plan de clase de la materia, así como una entre-
vista para conocer su experiencia en el aprendizaje y su aplicación. Como resultados se obtuvo una 
aceptación positiva en las adecuaciones realizadas en cuanto a contenidos y actividades, las cuáles 
repercutieron en su interés en el curso y cómo fueron relacionándolos con su cultura. Al igual en la 
entrevista mencionaron que son conocimientos que servirán a sus futuros alumnos. Se recomienda 
aplicar este ejercicio en las demás carreras de la institución y que sirva de modelo o ejemplo para 
otras instituciones.

Introducción 

Derivado de la restructuración de los planes de estudio del Instituto Tecnológico de Sonora (IT-
SON) en 2009, surge el Programa de Desarrollo Intercultural, el cual consiste en un proceso for-
mativo en donde el alumno incorpora una experiencia intercultural utilizando al arte como medio, 
impactando positivamente en su cultura general, identidad y elementos internacionales. En este 
programa el alumno debe acumular un total de 45 horas, en donde se inscribiría a un curso inter-
cultural básico que le otorgaría un máximo de 30 h y podía sumar horas por medio de la asistencia 
a actividades artísticas y culturales que se adaptaran a sus expectativas (Instituto Tecnológico de 
Sonora, s/f). 
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         Lo anterior se desarrolló hasta el año 2016, donde se optó por diseñar un curso intercultural 
básico nombrado Atención a la diversidad Cultural (ADC), que pudieran llevar y seleccionar junto 
con su carga académica y en su totalidad poder liberar las 45 h que solicita el programa al acreditar 
el curso. En el diseño de dicha materia la competencia a que contribuye el curso es: “Interactúa 
con personas pertenecientes a diversos entornos nacionales o extranjeros, con base en el recono-
cimiento y respeto de las diferencias lingüísticas, étnicas, sociales y culturales”; y considerando 
como competencias genéricas de impregnación el compromiso social, compromiso ético y la co-
municación efectiva. Es por lo que dicha materia se ofrece dentro del bloque de formación general 
y está dentro de la gama de opciones que los alumnos de diferentes carreras pueden llevar para 
cumplir con los créditos de titulación. No obstante, en la Licenciatura de Educación Infantil (LEI) 
al llevarse a cabo la reestructuración del plan de estudios y malla curricular en 2016, se incorpora 
esta materia como asignatura obligatoria dentro del octavo semestre. 

         La materia Atención a la Diversidad Cultural es un curso que se diseñó de forma general ya 
que contribuye,  como lo describe su competencia,  en la formación integral de los estudiantes de 
diferentes carreras, motivo por el cual las clases se conforman por alumnos de todas las carreras 
que ofrece el ITSON, sin embargo,  para la carrera de LEI es materia exclusiva que se ofrece en el 
último semestre antes de egresar, motivo por el cual se vio la necesidad de  realizar adecuaciones al 
plan de clase de la materia diseñada para todas las carreras,  para que de esta forma incidiera más 
directamente en el desarrollo de las competencias profesionales de la misma,   y que no solamente 
fuera un requisito de titulación, si no, contribuyera al desarrollo de las competencias profesionales 
que marca el perfil de egreso de un licenciado en Educación Infantil del ITSON, el cual señala  que 
todo egresado de esta carrera promueve el aprendizaje y el desarrollo integral para crear y mante-
ner ambientes de aprendizaje seguros, respetuosos, que den apoyo y sean retadores para niños con 
desarrollo típico y no típico, apegándose a los principios de inclusión y facilitando la aceptación 
de la diversidad cultural. 

         Como bien se sabe,  el plan de clase de una materia pude tener libre catedra por quien lo im-
parte en ITSON, sin embargo como miembros de la academia de Atención a la diversidad cultural 
se observa que cuando se impartía la materia de forma general a los estudiantes de la carrera de LEI 
no provocaba un impacto relevante para el desarrollo profesional del estudiantes y solo lo veían 
como cultura general, lo cual en ocasiones disminuía el interés por la materia en los alumnos y 
provocaba que esta se diera de baja o la reprobaban  ocasionando un retraso en su egreso. Por tan-
to, aprovechando la libre catedra se puso como objetivo modificar la planificación de actividades 
y productos a desarrollar con un enfoque en la aplicación a la educación infantil y sin cambiar el 
programa original de la materia y las competencias a las que contribuye, el sentido práctico se fue 
modificando, dando lugar a incidir también en la competencia de perfil de egreso de dicha carrera.



112

Fundamentación Teórica

Según la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO) la educación infantil es el período que va del nacimiento a los ocho años de edad es un mo-
mento único del desarrollo del cerebro de los niños y representa una etapa crucial de oportunidades 
para la educación, considera que una Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) verdade-
ramente inclusiva significa mucho más que una simple preparación con miras a la escuela primaria. 
La AEPI puede ser la base del bienestar emocional y cognitivo a lo largo de la vida, así como una 
de las mejores inversiones que puede realizar un país, ya que promueve el desarrollo holístico, la 
igualdad de género y la cohesión social (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, s/f).

         Atendiendo a lo promulgado por la UNESCO, se consideró en el diseño de las actividades para 
los alumnos LEI que llevaban la materia de ADC el desarrollo holístico,  la igualdad de género y la 
cohesión social; dando como resultado ejercicios donde además de las conceptualizaciones que nos 
marca el programa general, también ponían en práctica los conocimientos adquiridos en el resto de 
las materias que cursaron en el trascurrir de su formación profesional, tales como teorías de apren-
dizaje,  las etapas del desarrollo intelectual infantil, desarrollo de estrategias didácticas, entre otros. 

         Vygotsky es uno de los grandes teóricos de la educación del siglo XX. Sus aportes impactan 
en lo modelos actuales de educación; la teoría sociocultural de dicho autor busca poner las bases de 
cómo el aprendizaje se construye paulatinamente durante los primeros años, sostenía que los niños 
desarrollan paulatinamente su aprendizaje mediante la interacción social, adquieren nuevas y me-
jores habilidades, así como el proceso lógico de su entrada a un modo de vida rutinario y familiar 
(Ledesma, 2014).

         Tomando como referencia lo anterior se dio a la tarea de diseñar actividades donde las estu-
diantes pusieran en práctica estas teorías que desde las primeras materias de su carrera han analiza-
do y aprendiendo de la temática de competencias culturales al mismo tiempo, ellas también dise-
ñaban una forma de dar a conocer a los niños esa misma información basándose en las teorías del 
aprendizaje tales como: Conductual, Cognoscitivista y Constructivista. Las teorías del aprendizaje 
se centran en estudiar, investigar y aplicar estrategias para llevar a cabo métodos de aprendizaje 
eficaces. Una de las cosas que se pone en práctica es la realización de estudios experimentales para 
obtener conclusiones y nuevos conocimientos. La teoría conductista insiste en que el aprendizaje 
puede ser explicado en términos de eventos observables tanto de la conducta como del ambiente 
que la rodea.

        La teoría cognitiva, en cambio, postula que el aprendizaje sólo puede ser explicado por los 
procesos de pensamiento que realiza el aprendiz. Por otro lado, la teoría psicosocial describe el 
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aprendizaje en términos de las interrelaciones del aprendiz con su entorno social (Heredia y Sán-
chez, 2013).

          Las investigaciones científicas realizadas en los últimos 30 años han enseñado que el período 
más importante del desarrollo humano es el que comprende desde el nacimiento hasta los ocho 
años. Durante esos años, el desarrollo de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la 
competencia social y una buena salud física y mental forma una sólida base para el éxito incluso 
bien entrada la edad adulta. Aunque el aprendizaje tiene lugar durante toda la vida, en la primera 
infancia se produce con una rapidez que luego nunca se igualará.

           Los años correspondientes a la educación preescolar constituyen la parte central del período 
de la primera infancia, y son los que fundamentan el éxito tanto en la escuela como después de 
esta. Aunque este informe se centra en los años que corresponden a la educación preescolar, se debe 
señala que el aprendizaje a través del juego resulta pertinente durante todo el período de la primera 
infancia e incluso después de esta (UNICEF, 2018).

          Haciendo alude a lo antes comentado en el sistema educativo mexicano se inició a partir del 
2018 con la Nueva escuela mexicana (NEM) la cual tiene como propósito la calidad de la ense-
ñanza, ésta busca crear un proceso educativo integral que promueva no solo el acceso a diferentes 
aprendizajes clave de asignaturas tradicionales, sino también factores como: 

•	 Respeto por la dignidad humana.
•	 Interculturalidad.
•	 Cuidado del medio ambiente y de la naturaleza.
•	 Cultura de paz y compromiso social.
•	 Responsabilidad social.

           Lo anterior, con la intención de cerrar las brechas de calidad educativa que existen entre las 
escuelas públicas y privadas del país (SEP, 2023). Por tanto, el objetivo de la presente investigación 
es describir los resultados de las adecuaciones realizadas al curso de Atención a la Diversidad Cul-
tural del programa educativo de LEI, a través de instrumentos aplicados a estudiantes que verificar 
los impactos en el aprendizaje y su aplicación.

Metodología 

El presente trabajo es un estudio exploratorio-descriptivo, dado que no se tiene la base de inves-
tigaciones previas y a su vez se expresa el porcentaje de aceptación de las propuestas de mejora 
realizadas al plan de clase, exclusivas de la materia que se ofrece a la carrera de LEI. 

          Como primer paso dentro de la metodología aplicada, se realizaron ajustes al plan de clase 
donde actividades que se evaluaban solo el conocimiento sobre la temática intercultural, se redise-
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ñaron para que las alumnas aprendieran la conceptualización y a su vez diseñaran y aplicarán estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje, para utilizarlas en un salón de clase con estudiantes de educación 
básica. También se le dio un giro al proyecto final integrador, donde en lugar de hacerlo de forma 
virtual se aplicaría a un grupo de estudiantes y generarán la competencia de forma presencial y así 
obtener los resultados de su intervención al momento de la aplicación     

            Los sujetos de estudio fueron las alumnas de octavo semestre de la carrera de LEI de ITSON 
inscritas en los cursos de atención a la diversidad cultural ofertado exclusivo para la carrera, como 
parte del bloque de tópicos de formación general de su maya curricular. En total fueron 35 alumnas 
encuestadas de un total de 49 que cursaron la materia en el semestre enero mayo 2023. El proce-
dimiento en primera instancia se enfocó en realizar las adecuaciones al plan de clase desarrollado 
por la academia de atención a la diversidad cultural el cual está registrado para llevarse de forma 
virtual en todos los programas de licenciatura del ITSON. Durante el semestre se aplicaron estas 
adecuaciones para posteriormente en la exposición final del proyecto integrador de la materia, a 
cada una de las alumnas se les realizó una entrevista sobre su experiencia y aplicación de lo visto 
en la materia

            Un segundo momento fue aplicar el instrumento de consulta intercultural el cual fue dise-
ñado por la academia de Atención a la Diversidad Cultural en 2017 en ITSON.

Resultados 
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Los trabajos realizados por las alumnas durante el curso demostraron la aplicación de los conoci-
mientos durante su carrera tomando como referencia las temáticas del programa de la materia de 
ADC, por consiguiente, se muestran imágenes de las practicas que realizaron las estudiantes. 

            A continuación, se muestra las gráficas de los resultados de los cuestionamientos del instru-
mento de consulta intercultural:

           En la primera pregunta que decía ¿Qué impacto tuvo el Programa de Desarrollo Intercultural 
en tu vida personal? Un 97 % respondió Reconocí la importancia de conocer mi identidad y apre-
ciar mi cultura, a lo cual nos demuestra que los contenidos teóricos apoyan de forma personal el 
desarrollo de la identidad como personas pertenecientes a uno sociedad que comparten una misma 
cultura (Figura 1).

Figura 1. Impacto del Programa de Desarrollo Intercultural en tu vida personal

            En el segundo cuestionamiento se hacía referencia a cómo les había ayudado en su vida 
escolar, dando como resultado un 46 % respuesta de que había despertado su interés por investigar 
sobre los temas vistos en clases, esto aplicado a las dinámicas que diseñaron para utilizar como 
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estrategias de enseñanza aprendizaje en los niños haciendo referencia a los temas que marca el 
nuevo marco curricular común de la nueva escuela mexicana donde se encuentra el ámbito cultural 
inmerso en la currícula (Figura 2).

Figura 2. Beneficios obtenidos en tu vida escolar

           En el tercer cuestionamiento se refiere a una de las preguntas de mayor importancia para 
esta investigación ¿Cuáles son las herramientas que te ha dado este programa para tu vida profesio-
nal?  Dando como resultado un 52 % que las incentiva a ser conscientes de la diversidad cultural 
y procurar una buena comunicación con sus contactos, y un 34 % reconoce la importancia de la 
tolerancia y respeto para convivir con quienes serán sus colegas laborales (Figura 3).

Figura 3. Herramientas que te ha dado el programa para tu vida personal

            En la entrevista en su mayoría expresaban que habían llevado la materia como parte de las 
optativas que les ofrece el programa de desarrollo intercultural aún sin embargo al llevarla como 
parte de su maya curricular en el octavo semestre le dieron mucho más aplicación a su práctica pro-
fesional ya que a pesar de ser los mismos temas el haberles dado el enfoque y aplicación práctica 
dentro de la educación infantil les abrió la puerta para desarrollar sus habilidades de planeación y 
dirección estratégica en temáticas relacionadas con la cultura,  las cuales , dentro de la Nueva es-
cuela mexicana  lo están considerando como una parte fundamental del quehacer diario del docente 
encargado de la educación infantil. A continuación, en la Tabla 1, se muestran los comentarios de 
mayor frecuencia contestados en la entrevista.
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Tabla 1 
Resultados de la aplicación práctica del curso de ADC

Me pareció interesante y más 
porque esta materia se adecua 
a nuestra carrera en educación 
infantil, donde podemos aplicar 
dichos conocimientos

Me gustó mucho como es que 
nos enseña a relacionarnos y en-
tender nuestro entorno, así como 
también el cómo enseñarlo a los 
niños en un futuro

La materia me pareció muy in-
teresante ya que se vieron temas 
muy interesantes, ya que ahí mis-
mo conocí más los temas relacio-
nados con la diversidad cultural.

Me pareció muy enriquecedora 
la materia, ya que día con día 
aprendíamos algo nuevo de 
manera práctica que realmente 
nos quedaba a nosotras como 
conocimiento y nos ayudaba a 
formarnos para poder aplicar los 
conocimientos en un futuro.

Es una materia que te ayuda a re-
cordar los temas vistos en nuestra 
etapa estudiantil, nos ayuda a 
reforzar información y sentirnos 
interesados por la investigación 
de los temas que se abordan.

Me gusto bastante esta materia 
puedo reconocer que obtuve nue-
vos conocimientos sobre aspec-
tos culturales y como llevarlos a 
cabo en educación infantil, la veo 
como un resumen de las materias 
que vi durante mi carrera

Conclusión 

Como conclusión de esta investigación podemos decir que el impacto de la materia de atención a 
la diversidad cultural que genera en las alumnas que cursan la carrera de LEI es favorable ya que 
como ellas lo mencionan practican sus conocimientos aprendidos durante los semestres de estu-
dio de su programa educativo. 

           Esto da pie también a que se pudieran hacer adecuaciones al plan de clase general para 
utilizarlo como materia de apoyo en otras carreras, ya que dentro de la consulta intercultural de 
programas como Ingeniero en Ciencias Ambientales comentaban que los temas se veían también 
durante toda su carrera y aquí los ejercicios se aplicaban para desarrollarse de una forma práctica, 
si se observa de con un enfoque general da un buen impacto en la formación general de los estu-
diantes del ITSON donde el enfoque un poco más particular puede apoyar en las dos vertientes en 
la formación integral y en el desarrollo de competencias profesionales.

Es un buen ejercicio que puede hacerse en el resto de los programas educativos, que, 
conforme a las necesidades de cada uno, se oriente el por completo el curso o bien solo algunos 
temas por las experiencias que se han tenido en la carrera de LEI. Lo mencionado puede ayudar 
a que los jóvenes no vean el curso como materia de relleno, sino como realmente complemento 
o parte indispensable de los contenidos a aprender y que tienen aplicación en el medio donde se 
tendrán que desenvolver, y ya no se habla del egreso, sino desde las primeras acciones en la co-
munidad tanto interna como externa.
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El impacto de los ajustes realizados al plan de clase de curso es evidente al resaltar los 
resultados de los instrumentos aplicados, ya que permite verificar constantemente lo que se está 
haciendo para obtener aprendizajes significativos. Los temas, al ser considerados de la formación 
general, son integrales y transversales, ya que no se vuelven propios de un curso, sino que se tras-
polan a los demás para su enriquecimiento.

Al igual es importante el desarrollo que se hace de éstos fuera del contexto áulico, donde 
estudiantes tienen los escenarios para aplicar de forma transversal los contenidos en acciones 
prácticas, donde la cultura, el arte, la identidad y los valores regionales convergen para formar 
ciudadanos responsables con su entorno, fomentando el respeto, el diálogo y la reflexión acerca 
de su contexto inmediato.

Se espera como líneas futuras, que se siga mejorando este programa de curso, así como 
los demás de la Institución y que este ejemplo sirva de muestra para otras universidades que quie-
ran incidir de forma más particular en las necesidades de las carreras y de los estudiantes, pero 
sobre todo que tengan relación en atender las problemáticas socioculturales.
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Capítulo 9

Certificaciones pertinentes en inocuidad alimentaria para el Licenciado en Tecnología de 
Alimentos

Israel Enrique Santos Coy Castro

Ana María Rentería Mexía

Ana Karina Blanco Ríos

Resumen

Anualmente se presentan a nivel mundial aproximadamente 600,000 decesos por consumo de ali-
mentos contaminados, por este motivo, la inocuidad vista como una garantía de salud es impor-
tante para la industria alimentaria. Además, es un requisito para la comercialización de alimentos 
a nivel internacional. El objetivo del trabajo fue determinar las certificaciones pertinentes de la 
industria alimentaria regional, para la actualización de la competencia de inocuidad alimentaria 
del programa educativo de Licenciado en Tecnología de Alimentos. La investigación consiste en 
un análisis descriptivo teniendo como unidades de estudio los distintos estándares de certificación 
en inocuidad empleados en Sonora, mismos que fueron comparados en sus similitudes para el 
establecimiento de las áreas de oportunidad en la actualización de los contenidos temáticos de la 
competencia de inocuidad alimentaria del Programa Educativo del Licenciado en Tecnología de 
Alimentos (PE-LTA). Se detectaron 10 contenidos temáticos clave para operar los requisitos de la 
certificación, el 60% ya se encuentra contemplado en los programas de curso; el 40% requiere ser 
incluido (Documentación, Gestión de Calidad, Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), 
Toxicología), considerándose los dos primeros de alto impacto en la operación de las certificacio-
nes de inocuidad. Se concluye que las certificaciones más empleadas por las empresas en Sonora 
son Global Standards y Tipo Inspección Federal (TIF), cuyos requerimientos deben ser abordados 
por el plan educativo 2023, con la intención de alinearlo a los nuevos requerimientos del mercado 
laboral.

Palabras clave: Inocuidad alimentaria, certificaciones

Introducción

De acuerdo con lo establecido por el Codex Alimentarius (Organización Panamericana de Salu-
d[OPS], 2015), la inocuidad es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuan-
do sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine. Este concepto de inocuidad es 
de relevancia mundial debido a que se han reportado de 420,000 a 600,000 casos de muerte anual-
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mente a nivel mundial (OMS, s.f.). En USA se producen al menos 5000 decesos por consumo de 
alimentos contaminados con diferentes bacterias patógenas, sin considerar peligros físicos, como 
astillas de madera, piedras, vidrios, o peligros químicos como alérgenos tales como cacahuate, 
soya, trigo, frutos de árbol, metabisulfito, leche, pescado, mariscos y crustáceos (Manrique y Ro-
sique, 2014).  

La importancia de aplicar la inocuidad como sistema de trabajo se destaca por el aumento 
de las expectativas de los consumidores en temas de calidad y salud, así como el hecho de ser un 
requisito reciente de diversas cadenas alimentarias nacionales y transnacionales para la comercia-
lización de los alimentos (González y García, 2022). De esta manera, en el año 2001, se consolidó 
el Global Food Safety Initiative (GFSI) con la finalidad de categorizar como seguros a los distintos 
sistemas de trabajo aplicables a la inocuidad, reconocidos mediante sellos que los diferencian, in-
cluyendo al momento: Global Markets, FSSC 22000, BRC, Primus GFS, entre otros.  

Actualmente se considera que la implementación de certificaciones en el ámbito de la ino-
cuidad y calidad pueden ser positivos para los intereses de las empresas, independientemente de su 
tamaño, ya que representan un factor de competitividad para los clientes y consumidores, debido 
a que alimento producido con dichos sellos es percibido como de una mayor calidad (Soledispa, 
2020; Huerta et al., 2016). 

Debido a la relación de la inocuidad con la salud del consumidor primeramente y con la 
competitividad y el comercio, es necesario que los egresados del Programa Educativo de Licencia-
do en Tecnología de Alimentos (PE-LTA) cuenten con un perfil de conocimientos y experiencias 
que garanticen el saber hacer para su implementación exitosa.   De esta manera se plantea como 
objetivo del presente estudio determinar las certificaciones pertinentes a la industria alimentaria 
regional, analizando sus requerimientos, para la actualización de la competencia de inocuidad ali-
mentaria.

Fundamentación teórica

Las enfermedades transmitidas por Alimentos (ETA), se producen por la ingestión de alimentos o 
bebidas contaminadas con microorganismos patógenos, sustancias químicas y físicas que afectan 
la salud del consumidor en forma individual o colectiva. Sus síntomas más comunes son diarreas 
y vómitos, pero también se pueden presentar otros como choque séptico, hepatitis, cefaleas, fiebre, 
en el largo plazo cáncer, daño renal, en el instante anafilaxia, asfixia y en casos extremos el deceso 
del consumidor. Por este motivo los gobiernos de diversos países han llegado a acuerdos en donde 
se establecen las políticas para la inspección de los alimentos importados o bien para la misma 
producción local, asegurando de esta manera la salud de su población (Pardo, 2020).
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 La industria procesadora de alimentos, en toda su cadena de suministro es la responsable 
del aseguramiento de la inocuidad de sus productos, razón por la cual se han constituido organiza-
ciones dedicas a la certificación de estándares de trabajo, cuyo objetivo es demostrar la producción 
de alimentos bajo un esquema de prevención, tratando de evitar el desarrollo de brotes de ETA 
(Huerta et al., 2016).

La Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (GFSI por sus siglas en inglés), es una red 
global que tiene diferentes esquemas de certificación alimentaria. GFSI busca generar confianza en 
el suministro de alimentos a los consumidores de todo el mundo por medio de procedimientos co-
munes que aseguran la gestión de la inocuidad. Entre los beneficios de esta certificación se reportan 
la mejora en las prácticas de inocuidad en las instalaciones, certificación válida a nivel mundial, 
acceso seguro al mercado con cumplimiento de regulación nacional e internacional, aumento de la 
confianza del cliente y consumidor (Vilches, 2019).

GFSI Global Markets (GlobalSTD, s.f.) es un estándar de certificación reconocido por el 
GFSI y aplicable a las empresas pequeñas o menos desarrolladas que aún no están preparadas 
para una certificación oficial bajo los esquemas aprobados del GFSI. El programa de evaluación 
contempla procesos de manufactura y producción primaria. La evaluación considera dos niveles: 
nivel básico y nivel intermedio, que representan el 35% y 65% de los elementos clave basados en 
los requisitos del documento guía de la GFSI, relacionado con los principios generales del Codex 
Alimentarius. 

British Retail Consortium Global Standard (BRCGS) es un estándar aceptado por el GFSI 
y reconocido mundialmente en las industrias alimentarias y no alimentarias como uno de los es-
quemas de certificación más riguroso. Aplica en procesadores de alimentos, materiales de envase, 
centros de distribución y almacenamiento. Este mismo organismo realiza la certificación GLUTEN 
FREE, mediante un protocolo orientado a centros de manufactura, demostrando el resultado me-
diante pruebas de flujo lateral, las cuales se administran por lote, para demostrar la ausencia de glu-
ten en los productos elaborados. Así mismo, se contempla el tener un protocolo en caso de resultar 
una prueba positiva (QIMAWQS, s.f.).

El programa Safe Quality Food (SQF) es otro estándar de certificación integrado al GFSI, 
consiste en un programa de calidad e inocuidad de los alimentos diseñado para minoristas, pro-
pietarios de marcas y proveedores de servicios de alimentos a nivel mundial. Su objetivo es que 
el productor logre satisfacer los requerimientos regulatorios en todos los sectores de la cadena de 
suministro de alimentos, desde la granja hasta las tiendas minorista (SQF Institute, s.f.). Se emplea 
con mayor demanda en procesos de alimentos (nota de autor).

FSSC 22000, es otro estándar de certificación alineado al GFSO, es un sistema de certifica-
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ción basado en la norma ISO 22000, ya reconocida internacionalmente, y complementada por nor-
mas técnicas, como la ISO TS 22002-1 para la fabricación de alimentos y la ISO TS 22002-4 para 
la fabricación de envases. También es totalmente integrable con otras normas como la ISO 9001 y 
la ISO 14001. Se dirige específicamente al sector de fabricación de alimentos, piensos y envases, 
así como a los sectores de almacenamiento y distribución, restauración y venta al por menor/mayor 
(Det Norske Veritas, s,f,). 

PrimusGFS es un estándar de certificación reconocido GFSI, abarca los ámbitos de Buenas 
Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura, así como los sistemas de gestión de la 
inocuidad alimentaria (FSMS, por sus siglas en inglés). Este programa ofrece certificación para 
las operaciones de cultivo y los productos mínimamente procesados (frescos), incluyendo zona de 
cultivo, zona de manufactura, zona de almacenamiento. Azzule Systems es propietaria y adminis-
tradora de PrimusGFS (PrimusGFS, s.f.).

Tipo Inspección Federal (TIF) es una certificación otorgada por el gobierno mexicano me-
diante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), con-
templa centros de procesamiento y de acopio. Está basado en los lineamientos de la Ley Federal de 
Sanidad Animal y en el Reglamento de Industrialización Sanitaria de la Carne. Se otorga a ciertos 
productos, principalmente cárnicos de las especies aviar, porcina, vacuna, lepóridos, también a la 
miel, huevo y camarón. No es un estándar de certificación reconocido por el GFSI, pero es acepta-
do a nivel mundial por las agencias sanitarias gubernamentales de otros países, siendo un requisito 
para exportar productos cárnicos (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria [SENASICA], s.f.).

Método

La investigación fue planteada considerando los principios expuestos por Hernández y Villaseñor 
(2014) para estudios descriptivos, en donde se especifican las propiedades, características y perfi-
les de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. 

Se tomaron como objeto de estudio los tipos de certificaciones para la producción de ali-
mentos empleados por diversos productores del estado de Sonora, considerando los criterios de 
inclusión planteados en la Tabla 1.
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Tabla 1. 

Criterios de inclusión de empresas para el análisis de requisitos de la certificación.

Inciso Criterios
A La certificación debía aplicarse a la inocuidad de los alimentos. 

B La certificación debía estar vigente

C No importaba el tipo de empresa en donde se operaba la certificación (Peque-
ña, Mediana, Grande)

D La certificación empleada debía estar reconocida por el GFSI o ser propia del 
sector

E La certificación debía ser aplicable en procesos productivos (esto con el obje-
tivo de aislar las certificaciones de alimentos que incluyen como evaluación 
una parte del servicio prestado al cliente, lo cual no es objeto de estudio en la 
competencia de inocuidad alimentaria)

La recopilación de datos se realizó mediante una entrevista telefónica no estructurada, con 
directivos de empresas localizadas en el estado de Sonora, región geográfica elegida arbitrariamen-
te porque es donde la mayoría de los egresados del PE-LTA laboran profesionalmente. 

El estudio tuvo como limitante la determinación de los requisitos de contenido necesarios 
para operar las certificaciones, aislando las habilidades de los ejecutores, mismas que son necesa-
rias para la implantación exitosa, pero que pueden ser consideradas en un estudio posterior, ya que 
requieren de un análisis descriptivo diferente. El procedimiento consistió en las etapas descritas a 
continuación:

1. Programación de la entrevista telefónica no estructurada con empre-
sas de alimentos que poseen certificaciones con lineamientos de interés para el pre-
sente estudio.

2. Identificación de certificaciones empleadas por las empresas, se es-
tablecieron los requerimientos solicitados por cada una y se compararon sus requisitos 
documentales, para la determinación de semejanzas y diferencias.

3. Se planteó dentro de la entrevista no estructurada, a los directivos la 
pregunta ¿Cuáles son los conocimientos necesarios para operar cada requisito de la 
certificación? Dejando esta opción abierta, sin restricción en su respuesta. Los resul-
tados se registraron agrupando las respuestas similares, el valor final se expresó como 
porcentaje (%) de pertinencia, siendo 100% el máximo y 0% el menor. 

4. Para la determinación de las áreas de oportunidad en contenidos te-



124

máticos, se tomaron las recomendaciones de Rodriguez y Cobas (s.f.), para la evalua-
ción de impactos en un proyecto, planteando una escala de 4 valores: 1- No importan-
te; 2- Importante, pero de bajo impacto; 3- Importante; 4- Altamente importante. 

5. Por último, el grupo de maestros participantes analizaron si los co-
nocimientos determinados por los directivos se encuentran dentro de los contenidos 
temáticos de las competencias de inocuidad alimentaria del PE-LTA.

Resultados

Participaron en total 15 empresas estatales que emplean certificaciones reconocidas por el GFSI 
(Vilches, 2019), correspondiendo siete empresas a Global Markets, cuatro a SQF, tres a FSSC 
22000, dos a Primus GFS, una a Gluten free y una a BRC. En el caso de la certificación TIF ésta es 
empleada por cinco empresas (Tabla 2).

De la muestra participante se detecta que las empresas medianas emplean más de una cer-
tificación, en tanto que las empresas pequeñas solo utilizan una. Sin embargo, no puede hablarse 
de una tendencia dado el número de muestra (15) en comparación con la totalidad de empresas de 
alimentos en el estado de Sonora (Tabla 2.).

Se identificaron 36 requisitos, tomando como base la certificación FSSC22000, la cual con-
tiene un mayor número de requerimientos en relación con el resto del conjunto de estándares de 
certificación analizados. La certificación SQF reportó el mayor porcentaje (97%) de similitud con 
el estándar FSSC22000, en tanto que el TIF y Gluten Free fueron los estándares con menores 
porcentajes de similitud (81% y 72%, respectivamente) ya que están orientadas a alimentos muy 
específicos (cárnicos para el TIF y libres de gluten para Gluten Free), de ahí que se enfoquen en 
aspectos muy concretos con relación al fin que persiguen (Tabla 3). 
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Tabla 3. 

Similitud en requisitos solicitados por las certificaciones de la industria de alimentos.
Certificación en Inocuidad Número de requisitos % de similitud requisitos

FSSC22000 36 100
SQF 35 97
PRIMUS GFS 32 89
BRC GS 32 89
GLOBAL MARKETS 32 89
TIF 29 81
GLUTEN FREE 26 72
Fuente: Elaboración propia (2023)

Los requerimientos que indicaron una diferencia entre el conjunto de estándares de cer-
tificación analizados fueron los relacionados con la estructura de alto nivel de la International 
Organization for Standardization (ISO): auditoría interna, liberación de lote, política de apoyo a la 
inocuidad y calidad, definición de partes interesadas, análisis del contexto, programa estadístico y 
establecimiento de indicadores y objetivos (Duque, 2017).

En cuanto a los conocimientos necesarios para la operación de las certificaciones identifi-
cadas (ver Tabla 4) y esenciales para la actividad profesional del egresado del PE-LTA, se deter-
minaron con mayor importancia, documentación (91.67%) y normatividad (61.11%). Al respecto 
la bibliografía consultada refiere que la tendencia de los sistemas de inocuidad es basarse en una 
normatividad de carácter general como el Codex Alimentarius, mismo que sirve de referencia a 
nivel internacional y en las normas propias de la región en donde se desarrolla e implementa el 
sistema, como las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en el caso de México (González y García, 
2022; Ballesteros, 2021; Arrastía et. al, 2019). 

Tabla 4. 

Conocimiento requerido para la operación de los requisitos de la certificación.
Conocimiento necesario para la operación de los requisitos de la certifi-
cación Pertinencia (%)

Documentación 91.67
Normatividad 61.11
Calidad de un alimento 33.33
Microbiología 30.56
Gestión de calidad 25.00
Procedimientos operativos estandarizados (POE) 11.11
Procedimientos operativos estandarizados de sanitización (POES) 11.11
Toxicología 8.33
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Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 5.56
Estadística 2.78
Fuente: Elaboración Propia (2023)

La importancia de la documentación radica principalmente en que se cambia de una cultura 
laboral de tipo oral a una cultura escrita, en donde se especifican con claridad los procedimientos de 
trabajo, las responsabilidades y compromisos de cada área, las especificaciones técnicas que deben 
cubrir los productos procesados, los métodos de verificación y el seguimiento una vez concluida la 
producción (Gutiérrez y Correa, 2016).

Calidad del alimento y microbiología fueron conocimientos pertientes con valores similares 
(33.33 y 30.56% respectivamente), dado que son necesarios para fundamentar la mayoría de los 
requisitos solicitados y para la prevención de la presencia de peligros biológicos, físicos y químicos 
en el alimento (Hernández, 2018; Leyva et al., 2013). Sin embargo para que estos se conviertan 
en estándares de trabajo es necesario aplicarlos basándose en normatividad; para el aseguramiento 
de su repetibilidad sistemática es preciso expresar ambos conocimientos en instrucciones de tra-
bajo, considerando un responsable, una frecuencia, un método detallado de operación, una acción 
correctiva, los materiales requeridos, que pasaría en caso de desviaciones con respecto al objetivo 
planteado (Álvarez, 2022). Por lo anteriormente expuesto, es necesario considerar la documen-
tación como un elemento pertinente a los contenidos temáticos en los programas de curso de la 
competencia de inocuidad alimentaria.

Gestión de la calidad fue el quinto conocimiento en orden de pertinencia (25%), se refiere 
básicamente a las actividades necesarias para garantizar la administración correcta de un sistema 
de trabajo basado en la certificación ISO, a lo largo del proceso productivo (Ortega, 2017), inclu-
yendo los procedimientos de control de documentos y registros, manejo de producto no conforme, 
manejo de acciones correctivas, gestión de quejas y reclamos y auditoría interna (Fondo de Cultura 
Económica, 2015).

Control de documentos y registros consiste en el establecimiento de las políticas para gene-
rar, archivar, modificar y dar de baja un documento dentro del sistema de certificación. Manejo de 
producto no conforme hace referencia a la identificación de todos aquellos productos que no cum-
plen los requisitos del estándar solicitado por la certificación, incluyendo el aislamiento de este, 
análisis para definir su destino, búsqueda de la causa raíz que originó la desviación y planteamiento 
posterior de la acción correctiva que evitará la reincidencia del suceso (Álvarez, 2022). 

Gestión de quejas y reclamos se basa en la recepción de las inconformidades de los clientes 
y consumidores en caso de recibir un producto que no satisface las expectativas esperadas, igual-
mente requiere del análisis de la causa-raíz del incidente que originó la desviación y el plantea-
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miento de acciones correctivas orientadas a evitar la reincidencia del suceso identificado (Pulido 
et al., 2020).

La auditoría interna tiene como objetivo la revisión sistemática y planeada a las actividades 
establecidas para controlar los requerimientos de la certificación, y en su caso, el análisis de la 
observación realizada, a la cual se le denomina hallazgo, pudiendo este ser menor, mayor, crítico, 
dependiendo del impacto en la inocuidad del producto. Al igual que el manejo del producto no con-
forme y la gestión de quejas, cada desviación o hallazgo requiere del análisis de la causa raíz del 
incidente y el planteamiento de acciones correctivas orientadas a evitar la reincidencia del suceso 
identificado (Panchi,2021).

Las acciones correctivas consisten, dentro del ámbito de la gestión de la calidad, al plantea-
miento de actividades que van a evitar la reincidencia de una desviación o hallazgo, previa identi-
ficación de las posibles causa-raíz (Medina et al., 2019).

Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Higiene y Sanidad (POES) y el Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP -siglas en inglés), obtuvieron porcentajes de 
pertinencia bajos en comparación con el resto de los contenidos temáticos analizados. Ello debido 
a que son herramientas muy específicas, mencionadas solo una vez en los diferentes estándares de 
certificación sometidos a análisis, debiendo contemplar entonces el impacto que pueden tener su 
presencia o ausencia en la implementación y operatividad del estándar de certificación. En la Tabla 
5 se observan las áreas de oportunidad, en la cual según la escala establecida se les otorgó la valo-
ración de 4, es decir son altamente importantes.

Tabla 5. 

Áreas de oportunidad en contenidos temáticos, competencia inocuidad alimentaria en el 
PE-LTA.

Contenido temático Pertinencia (%) Impacto
Oportunidad de desarrollo del 

contenido temático
Documentación 91.67 4 No contemplado
Normatividad 61.11 4 Contemplado
Calidad del alimento 33.33 4 Contemplado
Microbiología 30.56 4 Contemplado
Gestión de Calidad 25 4 No contemplado
POES 11.11 4 Contemplado
Toxicología 8.33 2 No contemplado
POE 11.11 3 No contemplado
HACCP 5.56 4 Contemplado
Estadística 2.78 2 Contemplado
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Méndez (2021) menciona que los POES están considerados en la NOM 251 SSA1. Prác-
ticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, por lo cual su 
planeación, implementación y posterior validación son obligatorios y necesarios para todos los 
procesos de alimentos, debido a esto se le otorgó el impacto más alto. En esta misma norma se 
establece el HACCP como obligatorio para la industria cárnica y la del pescado y marisco.

En cuanto al HACCP se considera que promueve una mayor conciencia en el comercio de 
alimentos respecto de la inocuidad, al intervenir en cada una de las fases de producción de un ali-
mento, monitorear y controlar toda operación crucial y garantizar que se establezcan, mantengan y 
evalúen las medidas adecuadas y eficaces para asegurar su inocuidad. Esto lo hace una estrategia 
más eficaz que los mecanismos tradicionales de inspección y ensayo del producto final, para prote-
ger la salud del consumidor y evitar las pérdidas económicas ocasionadas por el mal estado de los 
alimentos o el retiro de los productos del comercio (Rodríguez, 2018).

Conclusiones

Las certificaciones con mayor pertinencia para la industria regional son el Global Markets y el TIF, 
siendo empleadas en mayor número por la muestra de empresas analizada. Por lo cual será necesa-
rio incluir sus requerimientos en los contenidos temáticos de la competencia de inocuidad alimen-
taria, con el fin de alinear el conocimiento y práctica del estudiante del PE-LTA a las necesidades 
del mercado regional. 
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Anexo I. Matriz comparativa de requisitos solicitados en certificaciones

REQUISITO SOLICITADO

TIF

CERTIFICACIONES

G
lo

ab
al

 M
ar

ke
ts

B
R

C

SQ
F

G
lu

te
n 

Fr
ee

Pr
im

us

FS
SC

 2
20

00

1 Inocuidad y calidad del agua X X X X  X X
2 Limpieza y Desinfección (POES) X X X X X X X
3 Lotificación X X X X X X X
4 Retiro de Producto de Mercado (RECALL) X X X X X X X
5 Calibración X X X X X X X
6 Vida de Anaquel X X X X X X X
7 Organigrama y Perfiles de Puesto  X X x  X x X 

8
Procedimientos Operativos Estandarizados 
(POE) y Diagrama de Flujo  X X X  X X X  X

9 Control de Temperaturas X X X X  X X
10 Verificación de etiqueta X X X X X X X
11 Mantenimiento de Equipos e Instalaciones X X X X X X X
12 Manejo de Residuos X X X X  X X
13 Control de Plagas X X X X  X X
14 Higiene y Salud de los Operarios X X X X  X X

15
Transporte de Materias Primas, Insumos y 
Productos Terminados X X X X  X X

16 Capacitación X X X X X X X
17 Control de Producto No Conforme X x x x X X x
18 Control de Documentos X X X X X X X
19 Trazabilidad X X X X X X X
20 Defensa Alimentaria (Food Defense) X X X X X X X
21 Control de Provedores X X X X X X X
22 Control de Vidrio y Plástico Quebradizo X X X X  X X
23 Control de alérgenos X X X X X X X
24 Zoonificación X X X X X X X
25 HACCP X X X X X X X
26 Instalaciones para el Personal X X X X X X X
27 Gestión de Quejas y Reclamos X X X X X X X
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28 Análisis del Producto X X X X X X X
29 Procedimiento de Acciones Correctivas X X X X X X X
30 Auditoría Interna  X X X X X X
31 Procedimiento de Liberación de Lote  X X X X X X
32 Política de Apoyo a la Inocuidad y Calidad  X X X X X X
33 Definición de partes interesadas    X   X
34 Análisis del contexto    X   X
35 Programa estadístico    X X  X
36 Establecimiento de indicadores y objetivos       X

Anexo II. Matriz comparativa de conocimientos requeridos para operar la certificación
REQUISITO SOLICITADO

a

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

b c d e f g h i j

1
Inocuidad y calidad del 
agua

X X  X       

2
Limpieza y Desinfección 
(POES)

X X X X X   X   

3 Lotificación  X  X       

4
Retiro de Producto de 
Mercado (RECALL)

 X  X      X

5 Calibración  X         

6 Vida de Anaquel X  X X       

7
Organigrama y Perfiles 
de Puesto

   x   x    

8

Procedimientos Ope-
rativos Estandarizados 
(POE) y Diagrama de 
Flujo

  X X   X    

9 Control de Temperaturas X X X X       

10 Verificación de etiqueta  X  X       

11
Mantenimiento de Equi-
pos e Instalaciones

 X  X       

12 Manejo de Residuos  X  X       

13 Control de Plagas  X  X       

14
Higiene y Salud de los 
Operarios

X X  X       

15

Transporte de Materias 
Primas, Insumos y Pro-
ductos Terminados

X X X X       

16 Capacitación X X X X X  X X X  

17
Control de Producto No 
Conforme

 X X X      X

18 Control de Documentos  X  X       

19 Trazabilidad  X  X       

20
Defensa Alimentaria 
(Food Defense)

 X  X       

21 Control de Provedores  X X X       
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22
Control de Vidrio y 
Plástico Quebradizo

 X  X       

23 Control de alérgenos  X X X X      

24 Zoonificación X X X X   X X   

25 HACCP         X  

26
Instalaciones para el 
Personal

X X  X    X   

27
Gestión de Quejas y 
Reclamos

   X      X

28 Análisis del Producto X  X X       

29
Procedimiento de Accio-
nes Correctivas

         X

30 Auditoría Interna    X      X

31
Procedimiento de Libera-
ción de Lote

X  X X       

32
Política de Apoyo a la 
Inocuidad y Calidad

   X      X

33
Definición de partes 
interesadas

   X      X

34 Análisis del contexto    X      X

35 Programa estadístico    X  X     

36
Establecimiento de indi-
cadores y objetivos 

   X      X

PORCENTAJE DE 
PERTINENCIA 30.56% 61.11% 33.33% 91.67% 8.33% 2.78% 11.11% 11.11% 5.56% 25.00%

a. Microbiología. b. Normatividad. c. Calidad del Alimento. d. Documentación. e. Toxicología. f. Estadística. g. POE. h. POES. i. HACCP. J. 
Gestión de Calidad
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Emprendizaje social bajo el Modelo Transformacional de Emprendimiento del Instituto 
Tecnológico de Sonora
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César García Bojórquez 

Carmen Paola Mora Verdugo

Introducción

Reconocer el momento preciso de realizar o conseguir algo, identificar y aprovechar esas oportu-
nidades, es la acción del emprendedor, quien materializa la idea o proyecto. El emprendedor lleva 
a cabo el emprendimiento para encontrar oportunidades que materialicen soluciones innovadoras a 
problemáticas, asumiendo los riesgos y consecuencias que esto significa (BBVA, 2023).

Se reconoce que los emprendimientos favorecen la economía de México porque al crear 
oportunidades de empleo, se impulsa la competitividad y la productividad de las empresas que 
pueden ser motores de crecimiento para el futuro, se mejora la renta nacional y se impulsa la inno-
vación de productos en el mercado (IMEF CDMX, 2022).

Los emprendimientos que se han desarrollado actualmente, se han derivado en razón de 
dos formas: por necesidad; es decir, ponen en marcha un negocio de manera rápida, siendo tradi-
cional y no cumple con ser totalmente innovador; en cambio, el emprendimiento por oportunidad, 
desarrolla una idea que logra cubrir las necesidades de cierto mercado o entorno, tendiendo a ser 
emprendimientos escalables desde el principio (IMPULSA, 2023).

Tanto el emprendimiento tradicional como el de oportunidad tienen un objetivo en común, 
que es establecer un proyecto en el que vaya cubriendo el emprendededor, considerando las nece-
sidades que las personas o comunidades tienen y el diseño de ideas que cubran esas necesidades/
oportunidades y que a su vez, cumplan sus expectativas.

En ese sentido, la predicción del emprendedor es sobre lo que quiere lograr, como también 
en la identificación de aspectos que supongan áreas de actuación de cara al futuro por medio de un 
análisis y valoración de aspectos que integrarán el logro de la meta emprendedora. 

Esta visión emprendedora permite plantear el futuro que desea lograr, se tiene un sueño que 
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desea obtener, identificando las metas que quiere tener y concretarlas en los componentes que con-
forman la idea para plasmarlas en un trabajo diario, por el que moviliza las fuerzas para acometer 
la ardua tarea de poner en marcha un proyecto (Monsalve, 2023.). 

UNICAN (2018) señala que según el Informe Mundial GEM (Global Entrepreneurship Monitor), 
el 74 % de los emprendedores inician sus proyectos impulsados por oportunidades con mayores 
índices de innovación y de perspectivas de creación de empleo; situándose, América del Norte a 
la cabeza con un 82 %, seguida por Europa con el 75 % , así como Oceanía con el 74 %, siendo 
Francia con el 48 %, Canadá con el 43 %, Estados Unidos con el 36 % , países donde se da el mayor 
grado de innovación en la iniciativa emprendedora que el mercado requiere. El informe reflejó que 
los emprendedores van a encontrar sus oportunidades basados en el propio conocimiento.

En América Latina, el 28.7 % de la población económicamente activa es autoempleada; el 
54.8 % es asalariada y el 4 % es empleadora, siendo Ecuador el país de América Latina con el ma-
yor número de índices de creación de emprendimientos, orientado hacia actividades de comercio y 
a productos y servicios ofrecidos a la sociedad para la satisfacción de necesidades (Zamora, 2017).

Sin embargo, el ímpetu emprendedor se diluye cuando los proyectos son mayoritariamente 
para no cambiar nada y aceptando los límites del status-quo, concretándose en una idea más, sin 
transformar el entorno más inmediato y a la vez, en la contribución de soluciones que lleguen al 
fondo de la problemática; por ejemplo, ¿no está el consumismo de la población en la base de la 
crisis ambiental? (Rey, 2023).

Pérez, Figueroa, Godínez (2017) mencionan que en un estudio documental y descriptivo 
que  se realizó en México, sobre los retos y barreras a los que se enfrentan día a día los empren-
dedores mexicanos, son el identificar dónde, realmente, está presente su proyecto y cuáles son las 
áreas que tanto el individuo como las instituciones educativas y el gobierno necesitan desarrollar, 
integrar y gestionar, los cuales son aspectos importantes del desarrollo del emprendimiento en Mé-
xico. Dicho estudio se aplicó en MiPYMES, tomando en consideración indicadores de éxito en la 
economía del País, como el número de empresas que existen, que son 97 % de las empresas totales; 
los ingresos que generan, que son el 79 %, equivalentes al 23 % del Producto Interno Bruto (PIB).  
La investigación arrojó que solamente las empresas representan el 25 % de éxito en comparación 
con empresas de más tamaño, por lo que el emprendedor debe tener clara su visión, adquirir un 
compromiso firme para afrontar problemas que no se pueden evitar, entender las reglas financieras, 
que sepa afrontar sus miedos y prejuicios; es decir, con el fortalecimiento de sus emociones. 

Ante estos desafíos, las universidades tienen un papel importante en el desarrollo y cre-
cimiento de la sociedad. Instituciones educativas  como la Universidad Austral de Chile, creó el 
Programa Centro de Emprendizaje que busca fortalecer las habilidades actitudinales de los edu-
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candos a través de competencias, con el propósito de indagar oportunidades laborales en la línea 
de emprendimientos colaborativos; para ello, este centro acompaña y aporta entrenamiento a los 
docentes de pregrado en metodologías formativas y a la vez, atrae emprendedores de la Región de 
los Ríos a programas formativos; de esta manera, se forman redes con los estudiantes por medio de 
Metodologías de Comunidades de Aprendizaje (UACH, 2023)

Los países que conforman la Unión Europea han convenido, como uno de sus objetivos, 
el desarrollar una cultura dinámica empresarial y fomentar la creación de nuevas empresas como 
fuente de competitividad; para el logro de dicho cometido, insistieron en la impartición de los sa-
beres, además de las competencias básicas, el fomento del espíritu empresarial y de las tecnologías 
de la información, los idiomas extranjeros, la cultura tecnológica y las habilidades para la sociali-
zación. 

En ese sentido, España introdujo la educación de competencias empresariales en todos los 
niveles y áreas del sistema de educación pública; principalmente, en educación secundaria y uni-
versitaria; con la finalidad de acercar al estudiantado al mundo empresarial, y fomentar en ellos el 
desarrollo de habilidades básicas para su desempeño (Vázquez, Lanero, Gutiérrez, García, 2009).

Siendo el Programa Legio  referente en España al cumplimiento de las directrices  de la 
Unión Europea, el diseño y aplicación de programas institucionales específicos sobre el emprendi-
zaje;  el programa promovido por la Universidad de León en el año 2001 tuvo objetivos orientados 
a: crear empresas, difundir el espíritu emprendedor  y en la estimulación de nuevas fuentes de de-
sarrollo socioeconómico y bienestar en el entorno de la universidad,; creando así, de cuatro a cinco 

empresas por año, ubicadas en todos los sectores desde turismo rural a actividades deportivas, 

tecnologías o empresas de servicios, generando puestos de trabajo; desde entonces,  la universidad 
ofrece asesoría de seis meses a un año mediante convenios de prácticas o para el desarrollo de pro-
yectos de investigación, de esta manera, ayuda a los emprendedores a tener contacto con la realidad 
(González, 2007).

En México, la competencia de Emprendimiento que  ofrece  El Instituto Tecnológico de 
Sonora se desarrolla a través de la formación profesional del estudiantado porque está orientada a 
la búsqueda de oportunidades de carácter económico, social y/o cultural, con iniciativa, con una 
planeación y seguimiento sistemático, tomando riesgos calculados, verificando que se está avan-
zando en la consecución del objetivo para un cambio social; promueve saberes para desarrollar la 
capacidad de liderazgo y motivar en los distintos grupos en los que interactúa;  resolviendo proble-
mas y conflictos presentados en distintas situaciones de la vida; también,  se dinamiza el espíritu 
emprendedor, conociendo y disponiendo de argumentos comunicativos para dar a conocer la idea 
emprendedora (ITSON, 2018).



138

Por lo que el objetivo de este estudio es: realizar un análisis del proceso del emprendizaje 
bajo el Modelo de Emprendimiento en el curso de Emprendimiento del Instituto Tecnológico de 
Sonora, que permita abordar cuestiones que lleven al desarrollo de proyectos para el mejoramiento 
de la competencia y del entorno.

 Es un proyecto de investigación institucional del Programa de Formación General, por 
lo que el presente trabajo es el resultado de un análisis de diversas fuentes, siendo original por su 
tema, su enfoque, por el nuevo contexto en el que se plantea el tema de la Nueva Escuela Mexicana 
para la reflexión del Programa de Formación General del Instituto Tecnológico de Sonora.

Desarrollo

Ibáñez (2020) señala que la educación para emprender propone estimular el espíritu emprendedor 
y en la cultura de innovación, más allá de la concreción de una idea, sino en los aprendizajes que 
se desarrollarán durante ese proceso, un camino donde se potencialicen aptitudes, conocimientos y 
habilidades, y en el que se genere una visión de cambios sociales; este proceso es el que se conoce 
como ‘emprendizaje’. 

La palabra emprendizaje proviene del francés ‘entrepreneur’, cuyo significado es estar listo 
o iniciar algo; es decir, el emprendedor que inicia algo, en el mundo en que el emprendedor lleva 
a cabo el emprendimiento, se conceptualiza como la capacidad para construir y transformar las 
propias circunstancias y el entorno en el que se vive (Ruralavanza, 2023). 

El emprendizaje social es conceptualizado por la Fundación Acción contra el hambre 
(2023), como la creación de una oportunidad de negocio que genere impacto y se enfoque en solu-
cionar problemas sociales y ambientales. 

Álvarez, López, Chafloquel, Vìlchez (2018) señalan al emprendizaje social como el nuevo 
modelo de negocios fundamentando, que el 94 % de jóvenes desea lograr un impacto positivo en 
el mundo y al mismo tiempo, generar ganancias; por lo tanto, la conceptualizan como un tipo de 
actividad empresarial que combina la obtención de riqueza con la mejora de la calidad de vida de 
las personas.  

Las universidades deben promover el desarrollo y el fomento del espíritu emprendedor, 
formando creadores, líderes, innovadores y emprendedores; por lo que, en determinado tiempo, 
estas cualidades modifican gradualmente sus enfoques y programas de estudio; sin embargo, esos 
programas no responden a las necesidades del contexto, siendo necesario realizar diagnósticos de 
su entorno.

En ese sentido, el rol del docente cambia a facilitador, quien debe ser un guía en el desarro-
llo de las actividades, que fomente la actitud emprendedora, supervisando los resultados de apren-
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dizaje de cada estudiante, acercándolo al mundo real y contribuyendo a su desarrollo integral. Por 
su parte, el estudiante debe asumir la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje.

México vive cambios en lo económico, político, social y cultural, a través de dos vertientes: 
por un lado, la de impulsar el desarrollo económico y social;  y por otro lado, garantizar satisfacto-
res básicos de bienestar; en el ámbito educativo está presente en la propuesta de la Nueva Escuela 
Mexicana, cuya visión educativa está plasmada en la Ley de Educación Superior, en su Artículo 7, 
donde  señala: “…la educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en 
la construcción de saberes”; es decir,  se hace referencia, a que la educación deberá orientarse entre 
otras aspectos  al desarrollo del país, al bienestar de las mexicanas y mexicanos y la conformación 
de una sociedad justa e incluyente.

En la misma Ley, señala que los y las egresados(as) de las universidades, al incorporarse a 
las actividades productivas del país, contribuirán a una sociedad que logre un desarrollo económico 
y social, lográndose los fines de la educación en la solución de problemas locales, regionales, na-
cionales e internacionales; así como al cuidado y sustentabilidad del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable de México (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021).

El Instituto Tecnológico de Sonora ( ITSON), en su Misión, hace referencia a la habilidad 
emprendedora y empatía ante la realidad social en la formación de profesionistas con competencia 
internacional; además, en su Visión, refiere de ser una universidad que contribuye al desarrollo na-
cional y global; y en sus Valores organizacionales: de servicio y de compromiso social, señalando 
el promover el desarrollo en beneficio de la sociedad (ITSON, 2023). 

El Plan de Desarrollo Institucional (2021) del ITSON, documento que establece el período 
de ejecución en la rectoría institucional 2020 a 2024, así como la información sobre el contexto de 
Sonora, los cambios en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Educación Superior, la diversificación de sistemas y modelos educativos, resul-
tados del Plan de Desarrollo 2016-2020, la Filosofía institucional, el futuro del mercado laboral, 
el desarrollo de escenarios sobre las tendencias actuales que condicionan la educación superior y 
finalmente, de los programas estratégicos que a continuación se detallan en los Ejes Rectores rela-
cionados con la vinculación de la Universidad hacia la sociedad.

El Eje Rector 1, educación de excelencia, asegura que la oferta académica sea de calidad y 
pertinente a las necesidades de la sociedad, a través de la actualización de su oferta académica con-
gruente y coherente con la Filosofía institucional, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. 

En el Eje Rector 3, extensión universitaria con proyección social, del mismo Plan de De-
sarrollo Institucional descrito en el párrafo anterior, en la contribución del mejoramiento de las 
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habilidades profesionales, técnicas y liderazgo en la sociedad a través del fortalecimiento del mo-
delo de intervención para el mejoramiento del tejido social de la población vulnerable.

El Eje Rector 4, Gestión administrativa con enfoque en resultados en su objetivo estratégi-
co 4.2, indica el impulsar un modelo de gestión eficiente que contribuya al desarrollo sostenible, 
en particular en apoyo a la población vulnerable.

Otro documento que da sustento a la formación que ofrece el Instituto Tecnológico de So-
nora, es el Modelo Educativo ITSON, integrado de cuatro componentes interrelacionados y ade-
más, enfocados en el aprendizaje y su transferencia a contextos diversos (Gutiérrez, 2023).

El primer componente de los cuatro que conforma el Modelo Educativo del ITSON es el 
Modelo pedagógico-curricular, que corresponde al conjunto de procesos de formación integral de 
sus estudiantes desde el punto de vista profesional, social y humano; enfatizando entre algunos 
elementos: el aprendizaje situado, la transversalidad y el emprendizaje social.

 El segundo componente es el Modelo de vinculación con el entorno, el cual se refiere a las 
participaciones que tiene la institución en el ámbito local, nacional e internacional con el sector 
productivo, público y privado; así como la diversidad de instituciones y organizaciones de la so-
ciedad en general; incluyendo en este componente, varios elementos como el emprendimiento y la 
cultura emprendedora.

El tercer componente es el Modelo de investigación, desarrollo e investigación, orientado 
hacia la innovación social y a la búsqueda de soluciones a los problemas de los diferentes sectores 
con los que la Universidad se relaciona, mencionando elementos como la investigación orientada 
a la solución de problemas.

Por último, el cuarto componente es el Modelo organizacional y de gestión, que presenta el 
propósito de transformar hacia una nueva cultura organizacional orientada a promover la innova-
ción y la responsabilidad social, con la adaptación de las funciones sustantivas al entorno externo.

Los programas de Licenciatura y Profesional Asociado del ITSON se fundamentan en un 
modelo curricular centrado en el aprendizaje, que comprende el Modelo por Competencias; y en el 
que gradualmente se muestra el avance de las mismas en los planes de estudio que conllevan a la 
formación integral del estudiante. A través de los programas educativos de pregrado del ITSON, se 
desarrollan tres tipos de competencias: básicas, específicas y genéricas, éstas últimas se relacionan 
con capacidades, atributos, actuaciones y actitudes amplias; las cuales se describen en el Modelo 
Educativo del ITSON, como aquellas que son transferibles a los distintos ámbitos profesionales, 
que impactan de manera transversal a través de la estrategia de impregnación curricular.
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Dentro de las estrategias del Modelo Educativo ITSON, está el aprendizaje situado, que 
es una forma de crear significado a partir de las actividades de la vida diaria; es decir, la relación 
existente entre el conocimiento que adquiere el estudiantado y el entorno donde éste se produce, 
respecto a las perspectivas teóricas que ubican al contexto social como un escenario externo al 
proceso educativo (Sagástegui, 2004).

Una de las competencias Sello del Plan 2016 es ‘Emprendimiento’, que de acuerdo al Mo-
delo Educativo ITSON, tiene como propósito impactar en la sociedad, utilizando cualidades y 
habilidades personales, esto implica la apertura de la Institución al entorno. El documento señala 
que la capacidad emprendedora va más allá del enfoque empresarial, que también responda a las 
demandas del sector social; en ese enfoque, la Institución considera al estudiantado el centro del 
aprendizaje con una formación que responda a lo que la comunidad está requiriendo. 

El análisis de diversos documentos descritos en el desarrollo de la presente ponencia,  per-
mite sustentar si los contenidos temáticos del programa del curso  de Emprendimiento están acor-
des al  Modelo Transformacional de Emprendimiento ITSON y a las nuevas directrices relaciona-
das con éste; y así mismo, fundamentar si los contenidos temáticos del curso están alineados a las 
nuevas circunstancias en las que el ITSON está inserto en una sociedad cambiante que le requiere 
revisar sus planes de estudio y programas para alinearlos a las transformaciones que México está 
viviendo.

Por lo tanto, se debe considerar que los contenidos del curso de Emprendimiento que está 
integrado al Programa de Formación General del Plan 2016, cuyo propósito es contribuir en el 
proceso de formación profesional integral de la comunidad estudiantil del ITSON a través del 
desarrollo de saberes que promuevan las competencias genéricas institucionales. Estos contenidos 
son vigentes para seis programas educativos de licenciatura y un profesional asociado del ITSON. 

También, se debe considerar que el Modelo del Programa de Formación General 2023 
propone como una de las competencias genéricas de impregnación el ‘Emprendimiento’ en cursos 
curriculares de los programas educativos de pregrado; y en como competencia Sello, el Emprendi-
zaje con su descriptor: Desarrolla iniciativas de carácter económico, social o de cualquier otro tipo, 
mediante el aprendizaje permanente y proyectos innovadores orientados a la transformación (Fig. 
1)  (ITSON, 2023)  
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                 Figura 1. Modelo del Programa de Formación General del Plan 2023

Nota. Muestra entre las cinco competencias Sello al emprendizaje como uno de los elementos 
curriculares fundamentales en la formación integral del estudiantado del ITSON. Programa de 
Formación General  (2023). Documento Ejecutivo del Programa de Formación General. México: 
ITSON.

La nueva visión del País, requiere que en las universidades formen estudiantes en la cons-
trucción de una realidad para su transformación, sin perder de vista las tendencias mundiales, así 
como ofrecer una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de los 
habitantes en una comunidad.

En ese camino, el curso de Emprendimiento no debe limitarse a la apertura del mercado, 
sino que también, al desarrollo de espacios de intervención que permitan al estudiantado desarro-
llar la capacidad para explorar y actuar en un proceso continuo de mejoramiento y fortalecimiento 
de su entorno inmediato y por qué no, hacia otras latitudes. 

 Entendiendo así, al emprendizaje en una formación de mejora y de adaptación a las nece-
sidades continuas del mercado y sociedad, pasando de un emprendizaje a un emprendizaje social 
porque esa cultura del emprendedor va encaminada a ir más allá del mercado empresarial.

Weerawardena & Sullivan (2006) aplicaron un estudio de  la red de emprendedores socia-
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les  en Australia, con los resultados obtenidos les permitió desarrollar el Modelo Empírico Mul-
tidimensional de Emprendimiento Social  en el  identificaron dimensiones nucleares: innovación, 
pro-actividad y gerencia de riesgo, alineados en contextos de servicio del emprendimiento social.

Otro modelo de emprendimiento social es el Modelo  Canvas Social analiza ideas de ne-
gocios por partes, consideran partes cualitativas: a quién corresponda el proyecto, qué y cómo se 
aporta con un impacto social en su propuesta de valor; en la parte cuantitativa: los costos y el desa-
rrollo económico de la idea. (RECON, 2019)

Villa, Arias y Peña-Lang (2021) definen el emprendizaje social a cualquier iniciativa ya sea 
individual o colectiva que tenga como objetivo resolver o contribuir a resolver un problema social 
identificado, a través de un proyecto ético con aspectos de sostenibilidad, respetando los valores y 
principios con la intención de lograr un impacto en la realidad social. 

Los autores descritos en el párrafo anterior, construyeron la Espiral del Emprendimiento 
Social, un modelo que representa cinco dimensiones, a los que nombran bucles: se inicia con 
la dimensión personal, se refiere al conocimiento de uno mismo como fundamento de cualquier 
emprendimiento; la segunda dimensión se refiere a las habilidades interpersonales que todo em-
prendedor necesitará para establecer las relaciones con sus destinatarios; la tercera, a la dimensión 
organizacional, porque toda actividad empresarial tiene una estructura, de su cultura y clima en el 
que se crea, como el liderazgo y motivación; el cuarto bucle, es la dimensión técnica, en el que el 
emprendedor va a desarrollar una serie de funciones y competencias técnicas como la resolución de 
problemas, la gestión del tiempo, la aplicación del pensamiento analógico y práctico; y por último, 
la dimensión entorno social e institucional que es el conocimiento del contexto de actuación del 
emprendimiento.  

En la propuesta del Modelo de Emprendimiento Social, los autores incorporaron 20 com-
petencias, clasificadas en competencias instrumentales como medios para un fin; competencias 
interpersonales que requieren capacidades personales y relacionales y las competencias sistémicas 
que incluyen la capacidad de planificar cambios que introducirán mejoras en los sistemas generales 
y en la capacidad de diseñar nuevos sistemas. 

A partir de este modelo de emprendizaje social, aunado con el nuevo enfoque en educación, 
conocida como ‘La Nueva Escuela Mexicana’, y con los fundamentos teóricos y documentales ya 
descritos, se procede a la revisión del Modelo Transformacional de Emprendimiento ITSON, en 
la que se sustenta el curso de Emprendimiento, con el propósito de saber si cumple con la nueva 
realidad educativa en que está inserta el ITSON.

El Modelo  Transformacional de Emprendimiento ITSON en el que, como se ha menciona-
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do, se sustenta el curso de Emprendimiento, está integrado por los siguientes elementos:   primera-
mente, está el entorno inmediato que da la pauta para la intervención del siguiente elemento, que es 
la problemática o necesidad, a partir de lo que el entorno requiere o carece; y surge la idea o satis-
facción que en el siguiente elemento:  modelo que es la solución a lo que la comunidad necesita; y 
el desarrollo de la idea, se requerirán las barreras que se presenten ya sean internas o externas, así 
como los recursos indispensables para el diseño de la idea, lo cual se identifica en el Modelo, que 
es el elemento de ‘comunicación’; esto significa, de cómo se dará a conocer la idea.

En el Modelo Transformacional de Emprendimiento ITSON, el proceso inicia con la so-
ciedad donde el estudiante se documenta de las problemáticas que tiene su entorno y necesidades 
a satisfacer, creando un portafolio de necesidades que van desde las alimentarias, de salud, seguri-
dad, vivienda, empleo, ambientales, entre otras; pero también de un entorno inmediato, que le da 
información sobre necesidades y/o problemáticas que repercuten en la sociedad que lo rodea de 
manera cercana. Posteriormente, el estudiantado elabora una escala de necesidades prioritarias, a 
un mercado en específico, surgidas del diagnóstico del paso anterior. 

Después, se generan ideas creativas e innovadoras que llevan al diseño de productos y/o 
servicios sostenibles y sustentables con compromiso ético.  A continuación, se   identifican con-
tingencias y/u obstáculos que se presentan a lo largo del diseño de la idea innovadora; el talento 
humano que el componente dinámico, conformado por inteligencia, actitudes, determinación, entre 
otras; y los recursos materiales, financieros y la tecnología; estas etapas están dirigidas por los mo-
delos de Cadena de Valor de Porter, de Canvas y el de Internacionalización.

Seguidamente, se elabora el Plan de Negocios para darlo a conocer a los beneficiarios-clien-
tes, mediante el paso siguiente que es ‘Comunicación’, respaldado por el Modelo de Comunicación 
Transformacional-ITSON, descrito en García, M. M., Angeles, O. y Encinas, D. H. (2018).

La parte importante del Modelo Transformacional de Emprendimiento ITSON es el(la) es-
tudiante, quien está en el centro de todas las áreas en la realización de las tareas, ya que es el líder 
que hace posible la transformación en conjunto con sus colaboradores. Los elementos explicados 
de este Modelo, se muestran en la Figura 2:  
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Figura 2. Modelo Transformacional de Emprendimiento ITSON

Nota. Se muestra cada uno de los elementos que lo conforman y sus relaciones. García,    M. M., 
Angeles, O. y Encinas, D. H. (2018). Metodología para la impregnación curricular  de compe-

tencias genéricas en Educación Superior (pp.21-498). México: ITSON.  Primera edición.

La idea como producto final del curso de Emprendimiento del Plan 2016, se desarrolla  en 
tres unidades: en la Primera Unidad, Genera iniciativas de carácter económico, social, cultural, me-
diante el diseño y aplicación de acciones y proyectos innovadores orientados a crear oportunidades 
y resolver problemas de una empresa o de una comunidad; en la segunda unidad, Diseña cursos de 
acción eficaces con base en una visión de futuro de su actividad y entorno, anticipando sus efectos 
y riesgos; en la tercera unidad, Aporta ideas innovadoras y aplicables que permiten mejorar los 
resultados y el impacto de la organización o grupo; la última unidad, Comunica de forma efectiva 
sus ideas para lograr el apoyo de otras personas y grupos en favor de los proyectos que emprende 
(ITSON, 2018).

En las unidades descritas en el párrafo anterior, está inmerso el sentido social, base del em-
prendizaje social, cuando refiere el crear oportunidades y resolver problemas de una comunidad, 
con una visión de futuro de la actividad y del entorno; así mismo, con un impacto de los proyectos 
que emprende. 
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Al mismo tiempo de la construcción de la competencia de Emprendimiento Plan 2013, se 
elaboraron manuales de emprendimiento y de creatividad que son de gran apoyo para la aplicación 
del proceso creativo, en el que se fundamenta el desarrollo de cada una de las actividades creadas 
para las unidades de competencia; y en dichos manuales se hace referencia del emprendizaje social 
(García, M. M., Angeles, O. y Encinas, D. H., 2018).

Además, en dicho documento que se referencia, se señala en uno de sus párrafos que la Compe-
tencia de Emprendimiento está orientada a la búsqueda de oportunidades en la consecución del 
objetivo para un cambio social. 

Conclusiones 

El Instituto Tecnológico de Sonora está comprometido con el desarrollo integral, promoviendo 
actividades que generen proyectos basados en las necesidades del entorno; bajo esa perspectiva, el 
curso de Emprendimiento deberá orientarse hacia la mejora de la sociedad.

El curso Sello del PFG Plan 2016 se caracteriza porque el emprendedor analiza su entorno, 
ahí está inmerso en el conocimiento de las necesidades de una realidad social que, en conjunción 
con las características personales del estudiantado, quien desarrolla las ideas innovadoras a través 
del pensamiento creativo y de un continuo proceso emprendedor, contribuye al desarrollo sosteni-
ble de la sociedad.

Los procesos curriculares a los que el ITSON se enfrenta en una transformación educativa 
representa la concreción de contenidos y metodologías que respondan a los requerimientos de la 
sociedad. Por lo anteriormente expuesto, se ha considerado en este análisis, la relevancia de incluir 
el emprendizaje en el Modelo del PFG Plan 2023, dando continuidad a los trabajos realizados en 
el Plan anterior para dar respuesta a los nuevos retos en los que la educación superior está dirigien-
do sus esfuerzos para contribuir a una mejor sociedad. El curso de Emprendimiento ya con esta 
orientación cumple con las competencias genéricas: instrumentales, personales y sistémicas que 
concuerdan con las descritas en la propuesta del Modelo de emprendizaje Social de Villa, Arias y 
Begoña. (2021).

La revisión del curso de Emprendimiento, a través del Modelo Transformacional de Em-
prendimiento ITSON, ha mostrado que si bien, en la fundamentación de los diversos documentos 
analizados previamente, en los cuales están plasmados que en los proyectos elaborados en los 
distintos cursos estén orientados al desarrollo sostenible de la sociedad, requiere fortalecer la for-
mación de Emprendimiento y en particular, del emprendizaje social, diferenciándolo del Empren-
dimiento social que éste último, se identificaría como un tipo de Emprendimiento.
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Se requiere una formación más sólida al proyecto sostenible, es decir, fortalecer la susten-
tabilidad del proyecto encaminado al mejoramiento de la sociedad más que un plan de negocios. 
El Modelo Transformacional de Emprendimiento-ITSON tiene fortalezas ya que da un panorama 
amplio sobre los agentes que intervienen en la creación de la idea, siendo el punto de partida, la 
sociedad, que da la pauta para la creación de la idea; sin embargo, es pertinente hacer una revisión 
de los elementos que intervienen en la realización de las actividades de cada una de las partes que 
conforman el Modelo. 

Es recomendable identificar las características del talento emprendedor que faciliten el de-
sarrollo y habilidades que permitan elevar la autoestima y enfrentar los procesos de cambio de 
una forma positiva para el logro de una transformación personal. Además, es recomendable que se 
lleve a cabo un diagnóstico personal en el que el estudiantado descubra sus talentos y las oportuni-
dades que tiene para desarrollarse como emprendedor; de esta manera, aplicará los conocimientos 
obtenidos que lo lleven a la elaboración de su “plan de vida”, abordando los diversos ámbitos que 
comprenden el plan de vida, conociendo su realidad y en la que así mismo, comprenderá cómo 
enfrentar las dudas que se le presenten y lograr el éxito.

Otro de los puntos que se sugiere fortalecer en el curso de Emprendimiento, es el desarrollo 
de actividades para el fortalecimiento de habilidades creativas y de innovación, en este apartado, 
se ha mencionado que se dispone de manuales de emprendimiento y de creatividad en la obra de 
García, M. M., Angeles, O. y Encinas, D. H. (2018). 

También, es importante que el estudiantado identifique la ética empresarial y la responsa-
bilidad social, dos aspectos importantes porque, por una parte, están insertos los valores corpora-
tivos como la honestidad y, por otro lado, aquellos sistemas de valores que son de interés para el 
bienestar social.

Cuando se establecen los sistemas de valores corporativos y los que sean de bienestar so-
cial, el alumno incorporará valores que le permitirán establecer estrategias de diferenciación y de 
generación de valores en la forma de pensar, de trabajo en equipo y comunicación, llevándolo a la 
generación de un ambiente más adecuado y humano; así, poco a poco, podrá generar una cultura 
organizacional basada en valores o principios éticos. 

Es importante que, en la comprensión de su entorno, el alumnado debe identificar situacio-
nes donde se identifiquen necesidades insatisfechas que formen el campo de oportunidades para el 
desarrollo de una idea en beneficio de un cambio social. Con el conocimiento propio del ser y de su 
entorno, el alumnado será capaz de comprender y evaluar proyectos tomando en cuenta el impacto 
social, económico y ambiental, iniciando en el conocimiento de los conceptos básicos para elaborar 
su plan de emprendimiento y por ende, evaluar su proyecto. 
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El Modelo Transformacional de Emprendimiento-ITSON contiene los elementos necesa-
rios que responden al emprendimiento empresarial adaptado a contextos de emprendimiento de tipo 
social. Los cambios que se presentan en la sociedad, no solamente son oportunidades de generar un 
valor en beneficio del entorno, en el ámbito económico, sino en el fortalecimiento de aprendizajes 
con relación a otros ámbitos, en los cuales el ITSON se desarrolla continuamente. 

Es por ello, que el presente trabajo se encamina hacia la identificación de mejora de los 
contenidos del curso de Emprendimiento bajo el Modelo Transformacional de Emprendimiento 
ITSON, que sigue siendo pertinente a los desafíos que la institución educativa se encuentra al estar 
inmersa en una sociedad que se transforma día con día.
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Ingeniero Industrial y de Sistemas. Desde 2017, ha participado como observadora y evaluadora de 
programas educativos de II e IIS para el CACEI.

Mtra. Laura Elisa Gassós Ortega

Laura Elisa Gassós Ortega es profesora investigadora del Departamento de Biotecnología y Cien-
cias Alimentarias del Instituto Tecnológico de Sonora. Se graduó de maestra en ciencias con espe-
cialidad en alimentos y nutrición en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
La maestra Gassós Ortega es una mujer sonorense que tiene una amplia experiencia en la enseñan-
za y ha sido reconocida por su alto nivel de institucionalidad y compromiso. Además, ha recibido 
varios premios y distinciones por su trabajo, incluyendo el reconocimiento al perfil PRODEP y el 
reconocimiento al desempeño docente. 

Tiene 20 años participando en la Reunión Anual de Academias compartiendo sus experiencias do-
centes a través de los libros publicados de este evento. La maestra Gassós se encuentra en constante 
actualización disciplinar y docente aplicando las TIC en la educación de sus estudiantes. Diseña, 
desarrolla, aplica y evalúa las estrategias didácticas que implementa en cursos presenciales o vir-
tuales de bioquímica general, bioquímica de alimentos y diseño de experimentos.

En cuanto a su estilo de enseñanza, la maestra Gassós Ortega es conocida por ser muy comprome-
tida y dedicada a sus estudiantes. Ella se esfuerza por crear un ambiente de aprendizaje positivo 
y colaborativo, y siempre está dispuesta a ayudar a sus alumnos a alcanzar sus metas académicas. 
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Dr. Sergio de los Santos Villalobos 

Profesor-investigador en el Instituto Tecnológico de Sonora, cuyo trabajo científico se centra en el 
desarrollo e innovación de estrategias agrobiotecnológicas sostenibles para contribuir a la seguri-
dad alimentaria actual y futura, bajo enfoques ecológicos, fisiológicos, metabólicos y genéticos de 
la interacción planta –microorganismos– suelo (desde ensayos in vitro hasta en el campo). Desde 
2010, participa como Contraparte Mexicana en proyectos de investigación dentro del Acuerdo 
Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América 
Latina y el Caribe (ARCAL), auspiciados por el Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA), enfocados en el estudio de la erosión, fertilidad del suelo y contaminación ambiental, así 
como en la inducción de mutaciones en cultivos agrícolas. 

Actualmente, es Director del Nodo de Investigación “Colección de Microorganismos Edáficos y En-
dófitos Nativos (COLMENA) – Laboratorio de Biotecnología del Recurso Microbiano (LBRM)”, 
el cual tiene como objetivo estudiar la microbiota nativa y sus interacciones con los principales cul-
tivos agrícolas en México, preservando este recurso agro-biotecnológico ex situ. La meta de este 
Nodo de Investigación es el desarrollo de alternativas agro-biotecnológicas sostenibles -basadas en 
el uso de microorganismos nativos- para incrementar -de forma sostenible- la competitividad agrí-
cola de la región y México, bajo condiciones edafo-climáticas actuales y en perspectivas al cambio 
climático, disminuyendo la degradación microbiana de nuestros suelos agrícolas.

Ha publicado más de 100 artículos indizados, 20 capítulos de libro, 4 libros editados, y ha partici-
pado como ponente en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. Además, cuenta 
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con el registro dos patentes en el área biotecnológica y un desarrollo de software. Ha recibido una 
mención especial del Premio Nacional AgroBio 2013 y ganador del Premio Internacional Tecnos 
2014, por sus contribuciones al área biotecnológica. Es Editor Asociado en diversas revistas cien-
tíficas internacionales indizadas. Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras 
e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, nivel 2. 

Dra. Grace Marlene Rojas Borboa

Posdoctora en Investigación Educativa y Doctora en Docencia.  Maestra en Educación, Licenciada 
en Ciencias de la Educación y Licenciada en Danza Regional Mexicana.  Arteterapeuta y Danza-
terapeuta. Gestora Cultural. Profesora de tiempo completo del ITSON y de Artes en el magisterio 
federal. Miembro del cuerpo académico ITSON-44 “Alternativas educativas para la inclusión so-
cial”, perfil PRODEP y Candidata al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Coor-
dina la Red de Investigadores de danza, integra la Red de Academias de Danza y es miembro del 
Consejo Nacional de Danza en México. Dirige y colabora en proyectos comunitarios y de inves-
tigación que han generado tesis y publicaciones en libros y revistas; así como participaciones en 
conferencias y talleres sobre educación artística, gestión cultural, arteterapia, danzaterapia, género 
y cultura de paz.



Desarrollo y evaluación en las competencias de formación profesional

Se terminó de editar en Ciudad Obregón, Sonora, el 30 de diciembre de 2023, Por la Oficina de 
Publicaciones del Instituto Tecnológico de Sonora, en Cd. Obregón, Sonora, México.

Fue puesto en línea para su disposición en el sitio www.itson.mx en la sección de Publicaciones

http://www.itson.mx 
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