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Prólogo por James W. Wilkie 

 

Debido a la preocupación del sector educativo por formar estu-

diantes modelo que puedan desarrollar mayormente sus 

capacidades en el ámbito personal y profesional, en el presente 

libro se estudian diversos planteamientos teóricos y reflexiones, 

así como análisis empíricos que son contrastados, sobre diversos 

temas que se relacionan con la educación por competencias en 

el ámbito universitario. 

Los autores nos invitan a observar sí el modelo o el enfoque 

educativo que se desarrolla en las universidades ha generado un 

verdadero cambio social que responda a los grandes retos actua-

les de la enseñanza y del aprendizaje.  

A nivel global se ha buscado cambiar y mejorar algunos pa-

radigmas de la formación, para aprovechar al máximo las 

capacidades, los recursos y la tecnología, así como para llegar a 

un mayor número de población con diferentes perfiles que pre-

sentan diferentes necesidades.  

Originalmente se diseñaron los programas educativos para 

capacitar para el trabajo, posteriormente se ha orientado al desa-

rrollo profesional, centrado en la exposición del docente, el 

aprendizaje memorístico y la evaluación a través de exámenes 

estandarizados. Sin embargo, se hace patente la necesidad de 

trascender a la formación integral del ser humano, que corres-

ponde, a educar para la vida.   

Educar para la vida no sólo se basa en tener el conocimiento 

y las habilidades para realizar tareas (aptitud), si no también, el 

desarrollar acciones que, desde el diseño y la ejecución, se asu-

man los valores (actitud) que enriquezcan la formación integral.  

En ese sentido los autores revisan aspectos de diseño y es-

tructura de los planes, el perfil de los estudiantes y el desempeño 

logrado de las competencias en las diferentes etapas de forma-

ción universitaria, a través de una metodología de investigación 

robusta. La investigación analiza una gran cantidad de informa-

ción, que les permite generar conclusiones que pueden ser 
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orientadas para la formación de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para consolidar las competencias.  

En la investigación se analiza la carrera de sociología con 

la intención de observar y reflexionar sobre los intereses diver-

sos de los estudiantes, y las características de los objetos de 

estudio por los grupos sociales, que son complejos y que buscan 

ser resueltos desde la inserción en la academia, y puestos en 

practica en proyectos aplicados en los diferentes campos labo-

rales.  

Una de las grandes problemáticas a las que se enfrentan los 

egresados de las carreras universitarias, es obtener un trabajo 

digno, acorde a la profesión elegida, sin embargo, el requisito 

que más sobresale en las ofertas de trabajo, en un primer mo-

mento, es la experiencia. Por lo tanto, un gran número de 

profesionistas no logra insertarse de manera directa e inmediata 

al concluir sus estudios.  

Para contrarrestar la falta de experiencia laboral, las univer-

sidades contemplan diversas actividades, tales como: el servicio 

y las prácticas profesionales, la modificación de los planes de 

estudio y talleres que se vinculan de manera directa con su 

campo ocupacional. No obstante, pocas veces en el currículum 

dichas actividades no sobre salen para ser consideradas como 

experiencia laboral.  

El enfoque de las competencias va más allá de la enseñanza 

y del aprendizaje, debido a que busca generar evidencias y re-

solver situaciones y problemáticas reales en su rol como persona 

generadora de cambio. En la investigación, los autores identifi-

can que los proyectos sociales tienen una capacidad transversal, 

para involucrar a mayores actores y resolver mayores problemá-

ticas sociales de manera directa.  

El análisis estadístico que realizan los autores de esta obra, 

al recoger la percepción de los estudiantes, profesores, y actores 

clave sobre el tema de las competencias básicas y profesionales, 

debido a la recolección de datos a través de diferentes medios, 

les ayuda a clarificar el perfil no sólo de los futuros profesionis-

tas, sino también de las condiciones y medios físicos, 

geográficos y de infraestructura en el que se desarrollan. 



 

 xi 

Es necesario mencionar que algunos estudiantes, decidieron 

estudiar la carrera de sociología por el deseo de seguir apren-

diendo y no para insertarse al mercado laboral, en ese sentido, 

el enfoque por competencias busca que lo aprendido durante el 

transcurso de su formación, realmente les fomente un creci-

miento de desarrollo personal.  

Es interesante observar que no toda la comunidad estudian-

til conoce el significado de la educación por competencias, ni la 

gran diversidad de las competencias básicas y profesionales que 

existen, por lo tanto, difícilmente lograrán ser asimiladas por los 

docentes y los estudiantes principalmente.  

Además de ello, debido al análisis que realizan los autores, 

se pudieron identificar cuales competencias del nivel básico y 

del nivel profesional salieron mejor evaluadas, y de igual ma-

nera, cuáles competencias requieren de una mayor intervención.  

Otro aspecto interesante por mencionar es que, en las uni-

versidades un mismo programa se replica en diferentes campus 

universitarios, sin embargo, las condiciones geográficas y las di-

námicas sociales que se desarrollan en las ciudades pueden ser 

contrarias, por lo tanto, los programas podrían experimentar ma-

yores dificultades para resolver problemáticas, si no se adecuan 

a las necesidades locales.  

La libertad de cátedra junto con los programas de estudio 

como base permiten a los docentes preparar sus clases, bajo sus 

estilos particulares de enseñanza. Algunas universidades reco-

miendan que realicen cursos de formación para mejorar y 

facilitar la enseñanza, pero no todos los cursos son obligatorios, 

por lo tanto, puede existir diferentes grados de certeza de la mo-

tivación de los docentes por enseñar, aunado al grado de 

motivación de aprendizaje de los estudiantes. 

En la segunda sección del libro, los autores ofrecen como 

herramienta su trabajo metodológico y orientaciones para que 

puedan ser replicados por los analistas de políticas públicas edu-

cativas, docentes y la comunidad universitaria por si desean 

evaluar sus respectivos programas de estudio y generar acciones 

específicas para fortalecer las diferentes carreras universitarias. 

Uno de los aspectos más sobresalientes de esta obra, es que, 

aborda el enfoque por competencias desde su origen de manera 
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amplia, define y muestra una lista segmentada de competencias, 

y diferencia el contexto escolarizado y semi-escolarizado uni-

versitario.  

Después del marco teórico, se desarrolla el análisis empí-

rico que describe y correlaciona la información recopilada, pero 

se complementa con un análisis econométrico deductivo que 

tiene relevancia porque identifica competencias que forman 

parte de la conceptualización, de las estrategias y de la planifi-

cación, bajo esta segmentación, es posible generar de modo 

particular estrategias que sean mayormente eficientes y eficaces. 

De manera holística, el reto de la educación por competen-

cias para formar profesionistas de manera integral se percibe 

como mayormente alcanzable, en el propiciar conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que bien podrían aplicarse a 

otras disciplinas, e inclusive en el nivel medio superior, ya que 

los autores analizan la planificación, el desarrollo de estrategias 

y la evaluación como un medio (común denominador) para con-

trastar el éxito de los programas educativos, aun cuando el área 

de análisis y experiencia es la carrera de sociología a nivel uni-

versitario.   

 

James W. Wilkie 

 

 



 

 

Introducción 

 

Este libro contiene los resultados principales de la tesis doctoral 

del área de ciencias educativas presentada en el año 2013, y que 

ahora se concretizan en la modalidad de libro, bajo una revisión 

y adaptación minuciosa re-editado en algunas ideas para dar un 

mejor sentido y practicidad. Se pretende que este libro sea una 

herramienta útil, intemporal y prospectiva para las universida-

des y profesores que decidan evaluar sus programas, 

fortaleciendo la planeación y gestión en sus instituciones. Así 

como también, aplicar estrategias didácticas que favorezcan la 

formación de competencias.  

Uno de los grandes retos de la Educación Superior, actual-

mente, es la formación por competencias tanto del docente como 

del estudiante, por lo tanto, se buscan estrategias como herra-

mientas para la enseñanza-aprendizaje. El reto es formar de 

manera integral a los estudiantes, es decir, propiciando conoci-

mientos, habilidades, actitudes y valores que respondan a las 

necesidades de un contexto. Tal finalidad requiere de una visión 

integral y de un diseño curricular adecuado.   

El Plan de Estudio, como parte del diseño curricular, se basa 

en el diagnóstico de necesidades, del que emerge el perfil de in-

greso para el logro de competencias que se reflejan en el perfil 

de egreso, así como de las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

para la formación de competencias profesionales, con un claro 

enfoque que orienta el camino a seguir para el éxito de los pro-

fesionistas. 

Los parámetros para identificar el logro de competencias 

requieren tener claro los talentos con que inician los estudiantes, 

aún cuando se busca una estandarización, la realidad es que cada 

estudiante es diferente y para formarse requiere implementar un 

plan de estudios dinámico que diagnostique continuamente las 

necesidades tanto del estudiante como del contexto sociolaboral. 

El concepto de competencia presenta una diversidad semán-

tica por su propio origen laboral: algunos docentes la utilizan 

como sinónimo de habilidad, destreza y/o entrenamiento de 
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forma fragmentaria; no obstante, la competencia «representa 

una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para ha-

cer frente a un tipo de situaciones» (Perrenoud, 2004:19). El 

logro de competencias se convierte en un proceso complejo, di-

versificado; que requiere toda una sistematización del que 

aprende, pero también de quién educa. 

Las competencias despiertan interrogantes por la solidez 

epistemológica y su origen laboral que cuestiona la idoneidad en 

educación; sin embargo, el desarrollo en el ámbito académico 

ha ido construyendo un sustento metodológico al diseñar tanto 

el plan de estudios como las estrategias para formar competen-

cias (Cazares, 2011). 

Críticos se cuestionan si es un modelo o enfoque educativo; 

ya que el primero implica una serie de patrones conceptuales, 

análisis pedagógico que orienta al docente en la elaboración de 

programas de estudio de acuerdo con el contexto socio histórico. 

Los modelos como señala Escudero (2003), se deben tomar 

como metáforas, experiencias valiosas que no deben seguirse 

como recetas de cocina a pesar de su importancia metodológica.  

Las competencias a nivel universitario se están constru-

yendo tanto en la conceptualización como en la sistematización 

de experiencias, por lo que, la discusión se inclina hacia las com-

petencias como un enfoque –más que un modelo educativo– que 

se nutre de otros modelos epistemológicos y de su experiencia 

pedagógica.   

Es necesario que el diseño del Plan Curricular investigue en 

forma continua la parte metodológica sobre las competencias, y 

sin interrupción, se aproxime a formar un modelo. Por lo pronto, 

el análisis del marco teórico plantea la disyuntiva sobre su iden-

tidad: si es un enfoque o modelo. Para contrastar entre la teoría 

y la práctica de las competencias, se requiere diseñar las compe-

tencias, los contenidos y las unidades de aprendizaje; para 

contrastar la teoría, los planes y la práctica que se desarrolla en 

cada una las carreras universitarias en lo particular. 

Es importante señalar que se deben analizar las propuestas 

de autores que critican las competencias educativas al conside-

rarlas sin fundamentos metodológicos, debido a que provienen 

del ámbito laboral, tales como: Rorty (1996), Díaz, (2006), 
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Barnett (2001), y Perrenoud (2009), entre otros; y, por otro lado, 

quienes consideran que las competencias son retos para el desa-

rrollo del conocimiento universitario. Además, los autores 

plantean que se debe desarrollar algunas modificaciones como 

una concepción integral, un lenguaje más académico y un diseño 

dinámico, tales como:  Mertens (2005), Torrado (2000), Gómez 

et al. (2002), Gallart y Jacinto (1995), De Miguel (2005), Zabala 

(2005), Rodríguez (2000), Villa y Poblete (2007) y, en el enfo-

que complejo: Schön (1992), Morin (2000), Lasnier (2000) y 

Tobón (2008). 

La investigación deberá partir de un alcance inicial explo-

ratorio y, en el proceso de investigación, transitar a un análisis 

cuantitativo - correlacional del logro de competencias, reco-

giendo información a través de encuestas de opinión a 

estudiantes; así como también, utilizar las estrategias de ense-

ñanza aprendizaje (estudios de caso) – para favorecer la 

formación de competencias profesionales. 

En los resultados deberán identificar las estrategias de en-

señanza y aprendizaje que el docente utiliza en la modalidad 

escolarizada y/o semiescolarizada, tanto en el aula como en la 

asesoría. De manera exploratoria, conocer los perfiles de in-

greso, egreso y la evolución educativa que han tenido los 

estudiantes durante su formación desde la etapa básica hasta la 

profesional. 

Es importante complementar la información de manera cua-

litativa, basada en casos: considerando a estudiantes con las 

mejores calificaciones y con una situación regular académica 

(materias aprobadas) o con promedio sobresaliente en la etapa 

profesional; y entrevistar al personal universitario de carrera. 

Mediante estos casos se podrán contrastar las diferentes visiones 

del desarrollo educativo. 

Los resultados, tanto del método cuantitativo como el cua-

litativo, permitirán tener un diagnóstico sobre el logro de 

competencias y su formación, los cuales podrán ser agrupados 

en tres categorías: conceptualización; análisis del Plan de Estu-

dio por competencias; y la formación de competencias en el 

nivel superior. Para la propuesta de estrategias de enseñanza-

aprendizaje se plantea recurrir a Tobón (2005) como referente 
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recomendado, quien ha trabajado la formación de competencias 

complejas en el nivel de educación superior. 

Es importante mencionar que el enfoque por competencias 

es una alternativa como lo aprecia Argüelles (2000) en el nivel 

superior, para formar a los estudiantes de una manera integral. 

Esto ayuda a desarrollar habilidades, actitudes y valores, lo que 

les permite acercarse a la profesión y al área laboral. Como re-

flexión la formación por competencias permite vincular lo 

teórico y el campo laborar, situación que no se alcanzaba en una 

educación teórica. 

Los resultados son de interés tanto para docentes como para 

estudiantes al comprender el actual enfoque académico, motivo 

por el cual, el tema de las competencias se extiende a todos los 

niveles educativos. Es importante señalar que en una parte del 

presente libro se toma de referencia a la carrera de sociología, 

por ser un área con mayor interacción sobre las necesidades de 

la sociedad. 

El presente libro está estructurado en dos secciones.  

La sección I del Marco Teórico, corresponde al Capítulo 1 

referente a la Formación de competencias, el cual se divide en 

tres partes, abarcando aspectos de origen, diseño y formación. 

El Capítulo 2 de manera breve se expone el sistema escolarizado 

y semiescolarizado de la carrera de Sociología como introduc-

ción para adentrarse al Capítulo 3.  

La Sección II llamado Ejecución de la Propuesta de eva-
luación de las competencias, se integra de los capítulos del 3 al 

7.  

En el Capítulo 3 corresponde a la propuesta de análisis me-

todológica, para abordar con mayor detalle el desarrollo de las 

competencias de la carrera de sociología.  

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos del 

logro de competencias generales, profesionales diseñada en la 

propuesta del capítulo anterior.  

En el Capítulo 5 y 6 de manera empírica y por medio de un 

análisis econométrico se observa la percepción que poseen los 

estudiantes, profesores y coordinadores del logro de competen-

cias, así como los contrastes entre la conceptualización, las 

estrategias y la planeación de las competencias respectivamente.   
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Y, por último, en el Capítulo 7 se presentan las conclusio-

nes y recomendaciones. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección I. Marco Teórico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 1:  La  formación  de  competencias: su  
origen y diseño 

 

En este capítulo se plasma la fundamentación teórica para el lo-

gro de competencias, se aborda el origen, diseño y formación.  

Se organiza en tres partes: en la primera se estudia a las 

competencias desde el contexto laboral hasta su desarrollo en el 

ámbito de la educación superior; se revisa la conceptualización 

en las diversas perspectivas teóricas y los desafíos que plantean 

algunos estudiosos sobre las competencias; también se aborda 

con el enfoque de su formación, por lo cual, se estudian los tipos 

de estrategias de enseñanza aprendizaje y se profundiza en su 

complejidad. En la segunda parte se expone la forma de evalua-

ción del diseño en el plan de estudios por competencias, su 

conceptualización y aplicación en las carreras de estudio. En la 

tercera parte, se analiza la formación de competencias, así como 

las estrategias para formar competencias. 

 

Parte primera: 

1.1.1. Antecedentes de las competencias, en su origen laboral 
 

El origen del conocimiento ha sido objeto de estudio desde los 

filósofos griegos, Platón decía que se nace con el conocimiento, 

Aristóteles que el conocimiento se adquiere a través de la expe-

riencia (Abbagnano 1992). Aún cuando el término de 

competencias en el campo de la educación es reciente, existen 

diversas concepciones por lo que es importante analizar la ten-

dencia y evolución en la conceptualización de las competencias 

educativas a través de tres perspectivas: conductista, funciona-

lista y constructivista, lo cual permitirá elegir el camino 

adecuado para fortalecer el desarrollo de la competencia misma 

en el nivel de educación superior.   

El modelo conductista cercano al enfoque laboral considera 

a las competencias en términos de la estimulación del 
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comportamiento para desarrollar el trabajo, evalúa al trabajador 

como competente de la relación laboral, a través de las activida-

des personales en su puesto de trabajo; así mismo, se determinan 

las tareas y ocupaciones como elemento central, lo que implica 

la importancia del perfil para el trabajo correcto, pone énfasis en 

los resultados estandarizados (Monclus, 2006). 

Los conductistas consideran necesario estimular el trabajo 

por considerarlo poco interesante, por lo que requieren moti-

varlo, premiarlo, observar el desempeño y demostrar el grado de 

logro de las competencias a evaluar; ofrece criterios que sirven 

para ir evaluando el desempeño y el desarrollo de competencias. 

En la formación laboral, el modelo conductual de trabajo 

busca una relación dinámica donde se combinan conocimientos, 

actitudes y habilidades. El diseño del plan de estudios propone 

formular por objetivos a las competencias donde la conducta se 

refleja en verbos activos que representan el cambio de una con-

ducta o un desempeño; y las condiciones de ejecución son las 

que permiten comprobar el resultado a través de una evidencia. 

«Por lo que esta teoría permite evaluar con evidencias que se 

caracterizan en demostrar o entregar durante el proceso de for-

mación» (Ramírez y Rocha, 2006: 34) 

Las competencias en el enfoque funcionalista se definen 

como la capacidad de la persona para realizar una actividad pro-

ductiva y determinar si es capaz de realizar el trabajo en forma 

segura y eficiente. Saban (2000) considera que en el funciona-

lismo la competencia se basa en la identificación de las 

funciones productivas que se realizan en un centro de trabajo, 

tratándose de una metodología básicamente comparativa entre 

resultados y habilidades, conocimientos y aptitudes de los traba-

jadores. Una propuesta del funcionalismo es que las 

competencias se determinan por el lugar que se ocupa en la pro-

ducción y por la capacidad de una persona para realizar 

actividades en una tarea específica. 

También dentro del funcionalismo Montmollin (1984) 

plantea que las competencias no se reducen a una aptitud por 

muy bien definida que esté, ni tampoco a aptitudes diversas; son 

conjuntos estabilizadores de saberes y de saber hacer, de con-

ductas, de procedimientos estandarizados, de tipos de 
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razonamiento, que se pueden poner en práctica sin un nuevo 

aprendizaje. En los trabajos recientes de algunos autores se sigue 

marcando la idea funcionalista como lo señala Vargas 

(2004:13): «las competencias son llevar a cabo adecuadamente 

un papel, una función, una actividad o una tarea». 

Para el enfoque funcionalista, le interesa formar en compe-

tencias útiles que tengan aplicación inmediata a la vida y/o a la 

empresa donde se va a demostrar con el hacer, si bien, se resuel-

ven los problemas reales, estos no trascienden, en ocasiones no 

se permite inclusive la innovación, sólo lo que el manual o el 

programa sugiere. 

A la cabeza de este enfoque, como lo señala Díaz Barriga 

(2011) se encuentran los trabajos del Programa para la Evalua-

ción Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus 

siglas en inglés) cuyo objetivo es formar al ciudadano global, 

considerando que la competencia es más que un conocimiento y 

destrezas, que involucran habilidades para enfrentar demandas 

complejas apoyándose en la movilización de recursos. 

En el enfoque constructivista, la competencia se centra en 

la formación de la persona, su relación laboral, así como la sis-

tematización del conocimiento o teoría. En este enfoque, la 

competencia cobra importancia en la persona, sus expectativas 

y posibilidades, sin importar su nivel educativo. Se centra en la 

participación activa del estudiante en el proceso enseñanza-

aprendizaje, en forma continua y permanente.  

Por otra parte, el constructivismo ofrece a la educación ba-

sada en competencias la importancia de la actitud del estudiante 

para la búsqueda y la construcción del significado. En este en-

foque, las competencias toman la importancia de transferir 

conocimiento no sólo del contexto, sino de la vida misma; de la 

experiencia personal como fuente de desarrollo, es decir, se les 

da importancia a los contenidos significativos para la calidad de 

vida. 

Una característica constructivista es el enfoque psicogené-

tico, el cual centra su objeto de estudio en la importancia al 

desarrollo interno del individuo como respuesta a las exigencias 

sociales del momento. Para los teóricos como Castellanos et al. 
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(2003) que estudian a la competencia del individuo desde el 

desarrollo intelectual, la definen como: 

 

«Una configuración psicológica que integra diversos 

componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y 

cualidades de la personalidad en estrecha unidad funcional, 

autorregulando el desempeño real y eficiente en una esfera 

específica de la actividad atendiendo al modelo de desem-

peño deseable socialmente construido en un contexto 

histórico concreto» (Castellanos, 2003: 22). 

 

Perrenoud (2004) le da importancia al desarrollo intelectual 

en su definición de competencia, porque lo considera como una 

capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer 

frente a un tipo de situaciones. Esta capacidad de movilización 

se puede reflexionar en las características del desarrollo interno 

del estudiante, dándole importancia tanto a su madurez interna 

como a su relación con el contexto. La movilización intelectual 

para conjuntar habilidades que permitan al estudiante demostrar 

sus competencias, requiere de toda una experiencia que se ad-

quiere a través de la práctica y de su interacción con el contexto 

que lo rodea como un efecto de evolución en el individuo. 

Los postulados de Perrenoud (2004) y Castellanos (2003) 

consideran en el enfoque psicogenético señalar la relevancia de 

la madurez intelectual, traducida en la meta-cognición, donde el 

individuo se enfrenta a soluciones en forma reflexiva, tomán-

dola como centro importante de la competencia y la percepción 

de la realidad para el desarrollo de su desempeño. 

Desde el enfoque socio constructivista se retoman las com-

petencias como constructos sociales, que pueden facilitar la 

comprensión de la realidad, al mismo tiempo que la construyen 

refleja y refuerza las suposiciones y valores ideológicos preva-

lecientes (Moreno, 2009). Se considera que las competencias 

complejas tienen una amplia relación con el socio constructi-

vismo, ya que fundamentan la formación de competencias en el 

trabajo colaborativo y contextualizado en una praxis comunita-

ria, como refiere Tobón (2005) al señalar a la integración de la 
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propia persona con la sociedad y el contexto que operan sobre 

el sujeto en su concepto: 

 

«Acción-actuación-creación, para resolver problemas; 

realizar actividades (de la vida cotidiana y del contexto la-

boral-profesional); aportando a la construcción y a la 

transformación de la realidad, para lo cual integran el saber 

ser (automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con 

otros); el saber conocer (observar, explicar, comprender y 

analizar); el saber hacer (desempeño basado en procedi-

mientos y estrategias)» (Tobón, 2005: 12).    

 

Las competencias complejas toman en cuenta los requeri-

mientos específicos del entorno, las necesidades personales y los 

procesos de incertidumbre, autonomía intelectual, conciencia 

crítica, creatividad, espíritu de reto, asumiendo las consecuen-

cias de los actos y buscando el bienestar humano, la articulación 

de procesos socio históricos y procesos individuales (Morin, 

2000). 

Todo proceso formativo se da en el marco de interdepen-

dencia dinámica y auto organizativa que producen cambios 

continuos (Ruiz, 1999). Las competencias complejas posibilitan 

un método de construcción de saberes que tiene en cuenta el en-

tretejido de las partes, la construcción de relaciones, el caos, el 

cambio y la incertidumbre (Morín, 2000). 

El pensamiento complejo constituye un método de cons-

trucción del saber humano, desde un punto de vista 

hermenéutico, es decir, interpretativo y comprensivo. Por lo 

tanto, éste involucra al conocimiento como un proceso biológico 

cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histó-

rico, enlazándose a la vida humana y a la relación social. 

El enfoque complejo de las competencias, atribuyen que su 

formación debe estar cercana al contexto social, con una visión 

enfocada no tanto al desarrollo productivo, sino al bienestar de 

quien posee la competencia y al contexto donde se ubica, por lo 

que algunos críticos la consideran que su origen se fundamenta 

en el área laboral, por lo que no funciona en lo educativo. 
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Si bien es cierto que las competencias han surgido en la pro-

ductividad, el enfoque de la complejidad permite la formación 

integral de los estudiantes, que se acerca a las propuestas socio 

constructivista de los trabajos de Freinet (1896-1966), donde la 

educación la desarrollaba en torno a las necesidades comunita-

rias y del trabajo, como parte de la formación de los estudiantes. 

Las propuestas del pedagogo obedecían a una conciencia más 

popular, donde el desarrollo de cooperativas se aplicaba a la pro-

pia escuela (Abbagnano, 1992). 

Desde la década de los años 40´s, las competencias han evo-

lucionado en el contexto laboral, surgen con los trabajos de 

Pearson (1949) quien propone valorar a las personas por resul-

tados concretos, en lugar de evaluarlos por sus cualidades; por 

otro lado, con Atkinson (1958) se buscó la forma de incentivar 

al trabajador, se enfocó en analizar resultados específicos a tra-

vés de estudios estadísticos, lo que permitió considerar a las 

competencias como marco de motivación. 

Por otro lado, McClelland (1973, 1987) propuso en sus pri-

meras exposiciones la forma de motivar al trabajador a través 

del logro y relacionó su necesidad con el éxito profesional para 

propiciar que el personal se motivará en los propósitos de sus 

proyectos, lo que le permitía buscar nuevas variables para pre-

decir el rendimiento laboral, ya que demostraba que los 

expedientes académicos y los test de inteligencia no eran sufi-

cientes para predecir el éxito profesional. 

Chomsky (1997) consideró a las competencias no sólo 

como capacidad y disposición para el desempeño, agregó tam-

bién la interpretación de los saberes en la aplicación de una 

ejecución. Dedujó que el resultado variaba según las necesida-

des de los individuos, el estilo de aprendizaje y sus 

potencialidades personales. 

Además de lo anterior, los trabajos de Atkinson (1958), 

Chomsky (1997), McClelland (1973) y Pearson (1949), centra-

ron a las competencias en el desempeño con un enfoque laboral, 

buscaron las causas para mejorar el rendimiento del trabajador, 

y eso los llevó tanto a incentivar, como a evaluar a la persona a 

través de los productos de su trabajo. 
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1.1.2. Conceptualización del Enfoque por Competencias 
 

La educación por competencias actualmente presenta obstáculos 

en la conceptualización debido a una diversidad de acepciones 

que repercuten en su formación. Esto ha creado un debate epis-

temológico para aclarar si se trata de un enfoque o modelo. Dada 

la complejidad de la educación por competencias, es importante 

que el docente tenga una conceptualización clara y un enfoque 

definido, que le permita rediseñar una serie de estrategias para 

la formación de los estudiantes, por ello, es necesario un análisis 

conceptual e intervención en el ámbito educativo. 

Los planteamientos actuales de las competencias en el ám-

bito laboral abarcan tanto la capacidad personal como el 

desarrollo profesional, dándole énfasis a la tarea y a la adquisi-

ción de habilidades, destrezas y valores que permiten un buen 

desempeño en la resolución del problema o situación imprevista; 

así como a realizar acciones más simples pero que permitan un 

mejor desempeño en la práctica laboral. 

 

«Los términos aptitudes y habilidades se encuentran 

de alguna forma relacionados con las competencias, el pri-

mero da cuenta de diversas disposiciones de cada individuo, 

y el segundo remite a la pericia que ha desarrollado a partir 

de tales disposiciones» (Díaz Barriga, 2006:24).    

 

El sistema educativo actual está inmerso en el desarrollo de 

particularidades del modelo tradicional, aunque se plantean al-

ternativas para mejorar, es difícil sustituir una metodología de 

enfoque o modelo; sin embargo, los esfuerzos, a pesar de sus 

carencias en cada uno, han dado resultados a lo largo del tiempo 

dejando una huella profunda en el sistema educativo. 

En los planes de estudio de las carreras, algunos casos pre-

sentan una estructura no completamente adecuada a la 

formación de competencias, su estructura pedagógica puede co-

rresponder a una formación de tipo tradicional, situación 

entendible por su historia y origen de la institución que la al-

berga, es decir, desarrollan una dirección de contenido y de 
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estrategias basadas en la exposición por los docentes y/o en oca-

siones esta actividad se transfiere a los estudiantes. 

Cuando se analizan los planes de estudio, se debe observar 

si tienen o no una relación con las diferentes etapas estructura-

das, como pueden ser: área básica, disciplinaria y profesional. 

Además, los planes por lo regular contienen un mapa curricular 

donde se plasman las materias obligatorias y optativas, lo que 

sugiere una transversalidad. Al analizar las denominadas unida-

des de aprendizaje y programas por materia, se debe ubicar una 

estructura por contenidos y debe dejar claro el núcleo para for-

mar las competencias. Algunas materias pueden tener unificado 

la forma de abordar tanto las competencias como las estrategias 

y los planes de estudio. 

Las carreras que se desarrollan en ambientes semiescolari-

zados muestran una serie de retos mayores para el desarrollo de 

la profesión que en ambientes escolarizados ya que la formación 

se enfrenta a menor tiempo de clases y a una dinámica diferente 

de trabajo, donde el estudiante decide los días y las horas que 

destinará para estudiar, lo que implica ser autodidacta, llevar tu-

torías a distancia y prácticas en el ambiente sociolaboral. 

Complementariamente, el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje requiere de un plan de estudios flexible, que integre las 

características requeridas en el perfil de egreso. En un contexto 

global, se exigen competencias estandarizadas, sin embargo, 

cada estudiante desarrolla competencias específicas, lo que im-

plica la búsqueda de estrategias tanto para el desarrollo 

individualizado como la formación profesional. 

La modalidad semiescolarizada con enfoque por competen-

cias requiere una metodología específica para la formación de 

los estudiantes, con un sentido renovado, lo que implica retomar 

en ocasiones viejas formas de educar, pero con un aire nuevo, 

centrado en los nuevos estudiantes. El objetivo de todo esto es 

de proporcionar herramientas que permitan desarrollar las sufi-

cientes competencias para enfrentarse a situaciones tanto 

personales como sociolaborales. 

En este libro se presenta como objetivo principal, determi-

nar los factores que hacen posible el logro de competencias 

profesionales, desde el punto de vista teórico y práctico, 



Capítulo 1: La formación de competencias: su origen y diseño 

 17 

tomando como referente investigaciones donde se revisan los 

planes de estudio, así como las opiniones de docentes y estu-

diantes. 

De manera específica, es necesario diferenciar el logro de 

competencias de ingreso y el de las competencias adquiridas en 

la etapa profesional; analizar el plan de estudios de la carrera en 

particular, para determinar las estrategias de enseñanza de 

aprendizaje que favorezcan la formación de competencias pro-

fesionales; y por último, comparar las características de contexto 

en el que se desenvuelven las carreras universitarias bajo la mo-

dalidad escolarizada y semiescolarizada para la correcta 

formación de las competencias profesionales. 

Es posible pensar que la teoría y la planeación pueden ser 

superadas por la práctica, ante una gestión desarrollada de ma-

nera diferente, por una parte, puede ser mejorada y por otra, 

poseer deficiencias que no logran concretizar la formación pro-

fesional, debido a esto, es necesario una constante evaluación. 

Como origen académico de las formas y contenidos de organi-

zación y formación de las competencias en la educación, que 

van más allá de su origen laboral, el proyecto Tuning (2006) se 

engloba como uno de los más importantes.  

La relevancia de este proyecto fue la discusión que se ori-

ginó acerca de la educación superior, la cual trascendió desde 

consensos por parte de las universidades europeas, así como el 

respeto a las opiniones diversas sobre los cambios que requería 

el nivel superior, la transparencia que se logró con los acuerdos 

que se trasmitieron a otras universidades y la confianza mutua 

que también trascendió no sólo al viejo continente, sino llegó a 

América. Reflexionar sobre el papel de la Universidad en la so-

ciedad, ha dado respuesta a las inquietudes que había generado 

el cambio de milenio en la sociedad humana. 

En el proyecto inicial de Tuning los países de Alemania, 

Reino Unido, Francia e Italia se reunieron en 1998 en la Univer-

sidad de Sorbona en París, para analizar los cambios en el 

ámbito educativo, dar respuesta a la necesidad de otras profesio-

nes y proporcionar oportunidades laborales. Se consideró la 

movilidad de los estudiantes hacia otros países para crear coope-

ración, posibilidades de becas o créditos para la educación en 
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todos los niveles y abrir las posibilidades al mundo académico 

y profesional. El resultado de esta reunión fue la Declaración de 

la Sorbona, donde se plasma la invitación a todas las universi-

dades europeas, al proyecto Tuning (2006) con la finalidad de 

armonizar el diseño del sistema de educación superior. 

En 1999 se logró reunir a 30 universidades donde se llevó a 

cabo la primera interacción del concepto de competencias en la 

educación de nivel universitario. En el espacio Europeo de Edu-

cación Superior más conocido, como el proceso de Bolonia, se 

realizaron los primeros cambios para adaptar a la nueva realidad 

social, la llamada Sociedad del Conocimiento. Se plantearon una 

diversidad de reformas orientadas a la estructura de la ense-

ñanza, al tipo de docente, de estudiante y la vinculación con la 

sociedad, todo en la búsqueda de la calidad educativa y de po-

tencializar la movilidad del estudiante y docente al terreno de la 

productividad (Tejada y Fernández, 2007). 

El 29 de junio de 1999 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, 

la primera cumbre entre los Jefes de Estado y Gobiernos de 

América Latina y el Caribe con la Unión Europea, para fortale-

cer los lazos de unión entre la cooperación educativa en la 

formación profesional y la cooperación entre las instituciones de 

educación superior. Se incluyó la educación a distancia, to-

mando en cuenta las características de cada sociedad. Se asumió 

el compromiso de impulsar el acceso a la educación y a la for-

mación profesional a todos los ciudadanos de cada país. Otro 

punto de acuerdo abordó la formación, el empleo y conoci-

miento científico de los países interesados. A estos acuerdos se 

les denominaron: Programa comunitario Alfa-América Latina. 

En el año 2000 se formó el proyecto piloto de trabajo colec-

tivo denominado Tuning, en el cual se desarrollaron dos fases 

de planeación educativa con propuestas basadas en ciclos esco-

lares de pregrado y postgrado, estableciendo un sistema de 

créditos, promoviendo la movilidad de estudiantes y docentes, y 

la cooperación entre las universidades para la calidad y el desa-

rrollo curricular. Además, se desarrollaron cuatro líneas: 1) las 

competencias genéricas y específicas de las profesiones; 2) el 

sistema de transferencia y acumulación de créditos; 3) el 
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enfoque de aprendizaje; y 4) la enseñanza y la evaluación para 

el control de calidad (Tuning, 2006). 

El proyecto Alfa Tuning América Latina mantuvo el mismo 

principio europeo de afinar las estructuras educativas para iden-

tificar e intercambiar información, así como mejorar la 

colaboración de las universidades para lograr la calidad, efecti-

vidad y transparencia. Uno de sus objetivos es contribuir a 

titulaciones comparables entre las universidades de América La-

tina, para lo que se plantearon doce profesiones con resultados 

profesionales y estandarización del aprendizaje, en términos de 

competencias genéricas y específicas de cada área de estudio; 

así como facilitar la transparencia educativa e impulsar la inno-

vación, crear redes, intercambiar información sobre el desarrollo 

curricular, crear puentes de vinculación entre las Universidades 

(Medina, 2008). 

 

1.1.3. Tipo de Competencias.  
 

Actualmente en el área laboral, la capacitación se sigue organi-

zando a través de competencias profesionales, donde se entrena 

de acuerdo con el diagnóstico de necesidades, al inventario de 

habilidades o a la evaluación del desempeño. La gestión por 

competencias parte de la planeación estratégica de la empresa 

con lo que les permite actualizarse en un entorno competitivo 

cada vez más global. 

Por otro lado, la importancia del diagnóstico que se realiza 

al personal, tanto para evaluar el rendimiento, como para diag-

nosticar las carencias en competencias técnicas propias del 

trabajador contribuye a proponer mejoras para alcanzar progre-

sos significativos. 

La idea de rescatar la experiencia laboral en educación per-

mite incluir los aportes de los estudios realizados por diversos 

autores para una implementación integral. En Australia igual 

que en otros países de habla inglesa, han aplicado la educación 

basada en competencias en todas las profesiones con éxito, los 

estudiantes al final de la profesión logran estándares eficaces 

para integrarse sin dificultades al mundo laboral. En Inglaterra 
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y Francia se han delegado en las universidades la función de 

evaluar a trabajadores en servicio activo y a quienes están por 

integrarse a la fuerza laboral. En Francia se abrió el Sistema Na-

cional de Formación Profesional, de modo que personas que no 

han estudiado en una institución formal pueden obtener un di-

ploma al demostrar sus competencias. «Todas las instituciones 

de educación superior pueden validar estas competencias» (Se-

púlveda, 2002:15). 

El sistema educativo a nivel superior tiene una gran oportu-

nidad al asumir el enfoque por competencias sin que se reduzca 

su visión a un aspecto técnico, puede aprovechar la integración 

de un diagnóstico, lo que le permitirá conformar un plan educa-

tivo realista a la medida de las necesidades tanto de la sociedad 

como de los estudiantes. Es una necesidad estar modificando pe-

riódicamente el plan de estudios de acuerdo con la dinámica de 

la sociedad. Para lo cual, el diagnóstico es una herramienta que 

permite identificar las necesidades de las profesiones con las del 

sector productivo. Adecuar la formación a las necesidades im-

plica «capacitar con herramientas para solucionar problemas en 

situaciones imprevisibles, hacer requerimientos importantes de 

toda profesión y que la formación en competencias se identifi-

que con el tipo de desempeño» (Rojas, 1999:15). 

No es de extrañar que muchos que critican a las competen-

cias, consideran que el trabajo de formación no puede retomar 

viejos paradigmas de la Pedagogía Clásica, sin embargo, la em-

presa privada emplea conceptos de organización, que aluden al 

cooperativismo, como son los círculos de calidad, la idea de si-

nergia aplicados en las maquiladoras, etc. La formación de 

competencias en el nivel educativo requiere tomar modelos que 

son del pasado pero que son necesarios en el presente, como es 

el formar competencias para trabajar en colaboración, que al no 

tener trabajo muchos jóvenes, requerirán aprender y hacer pro-

yectos productivos en cooperativa (Johnson, 2004). Las 

competencias vistas en forma integral requerirán resolver pro-

blemas en forma incluyente, capaces de seleccionar entre una 

amplia gama de posibilidades los conocimientos acertados para 

determinados fines (Checchia, 2008). 
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Es necesario reconocer que la educación del presente pre-

tende, con el enfoque de competencias, dar respuesta a las 

exigencias actuales, en las cuales se deben retomar un enfoque 

que no sólo desarrolle la competencia a través del frío estímulo 

de la producción, dar respuesta al requerimiento del puesto o el 

desarrollo del individuo. 

Las competencias con un enfoque complejo retoman una 

integración de lo individual a las necesidades sociales. Abre las 

posibilidades de movilizar nuevos escenarios de organización, a 

través de proyectos que incluyan viejas formas de organización 

para el trabajo, como es el cooperativismo, pero renovado en 

colaboración. No se puede quedar en el discurso tradicional del 

conocimiento ortodoxo, implica que estudiantes puedan for-

marse con una orientación de no sólo las capacidades y saberes 

teóricos, sino que se movilicen a escenarios reales. Lugares 

donde las estrategias requieren ser diversificadas tanto en el aula 

como en la práctica, por lo que se requiere de planes de estudio 

flexibles, abiertos, multidisciplinarios, interdisciplinarios e inte-

gradores. 

En conclusión, las teorías analizadas en este apartado pro-

porcionan elementos a considerar cuando se educa en 

competencias. Se requiere identificar el estilo de aprendizaje, el 

tipo de enfoque que se empleará al momento de diseñar un 

curso, aplicar una estrategia y evaluar en competencias. 

El conductismo plantea como lo más importante, para que 

una persona sea competente, el resultado, sin tomar en cuenta el 

proceso del trabajo ni las habilidades del individuo. En cuanto 

al funcionalismo, lo más importante es el desarrollo de las ta-

reas, el hacer, las habilidades de acuerdo con el puesto, para 

considerar que una persona es competente.   

En el Enfoque Psicogenético del constructivismo, se le da 

mayor importancia a las capacidades intelectuales, a la Meta-

cognición y a la inferencia del conocimiento para la solución de 

los problemas. En el socio constructivista se considera que el 

centro nuclear de la formación de las competencias está en el 

trabajo, en lo social y sobre todo en lo colaborativo. 

Por otro lado, el enfoque Complejo integra todas las co-

rrientes anteriores y considera que es muy importante para la 
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formación de competencias el intercambio de los saberes del in-

dividuo con los requerimientos sociales que son fuente de 

desarrollo de las verdaderas competencias. No obstante, existen 

críticas a este enfoque por considerar que su origen radica en los 

principios de las competencias, como la estandarización del tra-

bajo y la productividad. 

Una vez comprendidas estas diferencias en los enfoques, se 

hace patente considerar al enfoque de la complejidad, para con-

solidar al entorno social y a la visión sistémica que debe 

desarrollar el estudiante. Las competencias complejas tienen una 

similitud a la Sociología, ya que su núcleo de importancia es la 

sociedad, siendo lo esencial de la disciplina, donde busca cam-

biar y mejorar las condiciones de la población; es decir, la 

conexión del estudiante con su entorno en proceso dialéctico. 

En la clasificación de competencias se define el tipo de 

aprendizaje, el lugar de la adquisición de conocimientos, se mo-

difica el rol del docente y de la propia evaluación. 

Las competencias generales definen una formación relacio-

nada con la complejidad de la vida y las competencias 

profesionales requieren una formación fuera del aula. Para Mo-

reno (2010) el enfoque se relaciona con el tipo de formación: 

 

«El enfoque de competencias va a definir a su vez el for-

mato de la formación. Es decir, ciertas competencias van a 

requerir determinados contextos distintos a los actuales. El 

tiempo de enseñanza y de aprendizaje, los espacios, los re-

cursos, la función de los docentes y la de los alumnos; la 

evaluación, la tutoría, la gestión, requieren una organiza-

ción distinta y se van a ir reconfigurando en torno al nuevo 

eje adoptado, desarrollando un nuevo tipo de referentes» 

(Moreno, 2010: 60-61) 

 

El enfoque de las competencias también vincula a la clasi-

ficación de las competencias, interrelacionan el proyecto 

didáctico, así como la definición del lugar. A continuación, se 

definen los tipos de competencias generales y profesionales. 
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1.1.4. Las competencias generales 
 

El enfoque de competencias permite orientar la enseñanza al 

desarrollo de habilidades complejas, que posibiliten la adapta-

ción posterior a un entorno variable, así como el hecho de 

aprender y adquirir nuevos conocimientos. Desde un abordaje 

crítico, la universidad prepara para el ejercicio profesional (Rué, 

2007). En la práctica, las competencias generales se pueden apli-

car en un amplio campo de ocupaciones, condiciones y 

situaciones profesionales, dado que aportan las herramientas in-

telectuales y procedimentales básicas que necesitan los sujetos 

para analizar los problemas, evaluar las estrategias, aplicar co-

nocimientos a casos distintos y dar soluciones adecuadas. 

Las competencias generales se caracterizan por responder a 

las demandas cotidianas, profesionales y sociales. Poseen cuatro 

características según Ryche y Salgnaik 2006 (Tomado de Villa 

y Poblete, 2007): «Multifuncionalidad, transversalidad, comple-

jidad mental y multidimensionalidad. Son multifuncionales al 

necesitarse en un sentido extenso de la vida social», para resol-

ver problemas cotidianos: familiar y personal. Son transversales 

en diferentes campos sociales, al atravesar varios sectores de la 

existencia humana.   

Las competencias genéricas no solo son importantes en lo 

académico sino en la vida social de las personas. Integran el 

modo de pensar, actuar, sentir y comportarse en la vida personal 

o social (Bolívar, 2007). Se favorecen las competencias comple-

jas al vincular múltiples dimensiones tales como: el contexto 

social, el pensamiento crítico que favorece el análisis, las actitu-

des, aptitudes y el desarrollo de las habilidades intelectuales y 

emocionales (inteligencia emocional – autoconciencia, autorre-

gulación, motivación y empatía). 

Además, cuando una persona desarrolla sus competencias 

básicas se le amplía su visión que le permite reconocer situacio-

nes nuevas con sus estructuras formadas, establece analogías en 

situaciones nuevas. Un estudiante competente discierne situa-

ciones relevantes de las no importantes, selecciona significados 

apropiados en orden para enriquecer los fines dados, apreciando 

varias posibilidades ofrecidas, tomando decisiones y 



Leonor Marisela Ortega Domínguez y José Luis Bátiz López 

 24 

aplicándolas; desarrolla destrezas sociales, confían en las perso-

nas, las comprende y las escucha siendo sensibles a lo que 

sucede en su vida personal y en la de los demás. 

Las competencias generales son centrales o nucleares, se in-

cluyen las que el individuo ha desarrollado en la formación 

básica, como es la capacidad de comunicarse y de gestionar a 

través de su liderazgo. Se pueden caracterizar tres tipos compe-

tencias generales: instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

Las Competencias instrumentales son aquellas que tienen la 

función de medio o herramienta para obtener un fin, y están re-

lacionadas con: la comprensión, manipulación de ideas, 

metodología, equipo y destrezas (incluidas las lingüísticas); la 

investigación, el análisis de información que incluye: capacida-

des cognitivas, metodológicas, destrezas tecnológicas, 

lingüísticas, análisis y síntesis; el organizar, planificar, poseer 

conocimientos generales de la carrera, gestionar la información, 

solucionar problemas, entablar relaciones interpersonales y de 

trabajo en equipos interdisciplinarios. Entre mayores formas o 

modalidades de pensamiento se desarrollen, mayores serán las 

posibilidades intelectuales para ser aplicadas. 

Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades 

que conciernen a los sistemas holísticos, suponen una combina-

ción de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que 

permiten al individuo ver como las partes de un todo se relacio-

nan, se estructuran y se agrupan. Estas capacidades incluyen la 

habilidad de planificar holísticamente y diseñar nuevos siste-

mas. 

Las competencias sistémicas o integradoras requieren como 

base la adquisición previa de competencias instrumentales, tales 

como: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, ha-

bilidades de investigación, capacidad de aprender, capacidad de 

adaptarse a nuevas situaciones, capacidad de generar nuevas 

ideas (creatividad); e interpersonales como: liderazgo, conoci-

miento de culturas y costumbres de otros países, habilidad para 

trabajar en forma autónoma o en equipo, capacidad para diseñar 

y gestionar proyectos, iniciativa y espíritu emprendedor, preo-

cupación por la calidad y búsqueda del logro, así como también, 

saber comunicarse, respetar a los demás, compartir emociones, 
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fomentar la empatía, comportamiento pro-social y cooperación, 

asertividad, prevención y solución de conflictos. 

Las competencias generales dan identidad a la profesión en 

cuanto a situaciones individuales y de contexto, sin embargo, es 

importante identificarlas para garantizar que estén cubiertas 

dentro del plan de estudios y dar una mejor aproximación a los 

productos y evidencias que demuestren la adquisición de las 

competencias específicas y/o profesionales. 

 

1.1.5. Las competencias profesionales 
 

A diferencia de las competencias generales, que son transferi-

bles y comunes a cualquier área del conocimiento, subdivididas 

en competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas; 

las competencias profesionales son específicas, ligadas a las 

áreas de estudio (conocimiento teórico, práctico y/o experimen-

tal, y habilidades específicas del área). Su formación se 

desarrolla en el exterior de la escuela, es importante vincular a 

los estudiantes a la sociedad. El docente requiere familiarizarse 

para poder facilitar el desarrollo de las competencias. Las com-

petencias específicas o profesionales son las que en su desarrollo 

definen una cualificación profesional concreta al sujeto en for-

mación, es decir: saberes, quehaceres y manejo de tecnologías 

propias de un campo profesional específico. 

El dominio de estas competencias específicas aportaría a los 

sujetos en formación los conocimientos teóricos y las aplicacio-

nes tecnológicas, propias de cada profesión, ya que están 

vinculadas a lo que se denomina «el saber hacer profesional» 

como las que se presentan a continuación: manejo de conoci-

mientos relativos a la ciencia, la tecnología y las humanidades 

en un campo profesional específico; conocimiento de las prácti-

cas profesionales que se desarrollan; la evolución y 

trascendencia de la profesión; utilización con precisión de la ter-

minología, simbología e instrumentos. Así como el uso de 

lenguajes, algoritmos, heurísticos; creación y diseño de apara-

tos, máquinas y de objetos tecnológicos en general; 

planificación, establecimiento, organización y desarrollo de 
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procesos de distinta índole; selección y uso de materiales, má-

quinas y herramientas, montaje de aparatos e instalaciones; así 

como dar solución a problemas productivos y tecnológicos; ac-

tuación profesional, trabajar en equipo, apreciar el conocimiento 

y los hábitos del trabajo, cultivar la precisión y la curiosidad. 

 

1.1.6. Clasificación de las Competencias en el nivel superior 
 

En el nivel superior del área de sociología, las competencias se 

estructuran en el plan de estudios en: generales, disciplinarias y 

profesionales. 

Las competencias generales principalmente comprenden 

habilidades de expresión oral y escrita, de pensamiento lógico, 

de conocimientos generales de las ciencias sociales, de disposi-

ción para relacionarse con las diferentes personas y hábitos de 

estudios. 

Las competencias disciplinarias se desarrollan como puente 

para internalizarse en la profesión, se adentran a la base teórica 

y práctica de la carrera, y con la aplicación de las herramientas 

proporcionadas por la etapa general, se van desarrollando con-

tenidos procedimentales y Actitudinales, sin descuidar los 

declarativos o del conocimiento. 

En las competencias profesionales se adquieren en la etapa 

profesional, se integran cinco competencias: 

 

• Distinguir los objetos básicos de estudio de la carrera: 

hechos sociales, interacciones, acciones sociales, institu-

ciones, organizaciones y sistemas micro y macro 

sociales. 

• Participar interdisciplinariamente en forma responsable 

y ética en procesos de diseño y desarrollo de investiga-

ciones sociales. 

• Participar en la implementación de propuestas tendientes 

a la solución de problemas que afecten a los actores so-

ciales, grupos, instituciones y comunidades para mejorar 

las condiciones de vida y desarrollo de los mismos, 



Capítulo 1: La formación de competencias: su origen y diseño 

 27 

haciendo uso de recursos teóricos, metodológicos y téc-

nicos de las ciencias sociales. 

• Realizar funciones de investigación, académicas, docen-

tes y de extensión de la cultura en el nivel medio superior 

y superior en el campo de las ciencias sociales. 

• Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión 

y evaluación de planes, programas y proyectos de desa-

rrollo social para desempeñar una práctica de 

intervención en instituciones públicas y privadas propo-

niendo alternativas en los ámbitos de la salud, 

demográficos, de la comunicación, de la política, y de la 

industria y del campo. 

 

Por lo tanto, las competencias generales del plan de estudio, 

abarcan la formación integral de la carrera, es decir se basan en 

la teoría complejidad, mientras que las profesionales se forman 

principalmente a través de las prácticas. El tipo de competencias 

que se trabajan en la educación superior deberá subrayar el tipo 

de enfoque o corriente en la que se han inspirado, su nomencla-

tura puede aparecer como general y profesional. El diferenciar 

los tipos de competencias en que se formaran los estudiantes, 

permite comparar el desarrollo durante la carrera con el perfil de 

ingreso y el de egreso. 

Una vez planteada la estructura del tipo de competencias, 

se permite conformar el diseño curricular, así como definir su 

formación de acuerdo con el tipo de competencia. La general 

plantea competencias básicas cotidianas de un grado de comple-

jidad que permite su instrumentación para la vida, y proporciona 

herramientas para formarse profesionalmente. Sin embargo, el 

tipo de competencias varía de acuerdo con el ámbito de estudio 

en el que se desea desarrollar. 

Es importante señalar que las competencias como variables 

dependientes pueden cambiar en función del diseño, contenido, 

por el tipo de institución o la disciplina de estudio. En la tabla 1 

siguiente, se pueden apreciar de manera específica las variables 

de las competencias básicas y profesionales de la disciplina de 

sociología a manera de esquematizar. 
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Tabla 1. Clasificación de competencias básicas y profesionales en el 
nivel superior y variables asociadas a cada grupo de competencias del 
área de sociología. 

         Competencias    Variables 

Básicas 

Habilidades básicas de 
expresión oral y escrita 

Comprender e interpretar críticamente la 
información contenida en textos escritos 

Comunicarse correctamente por escrito 

Comunicar tus ideas oralmente en dife-
rentes contextos 

Comprender e interpretar la información 
contenida en textos escritos en otro 
idioma 

Habilidades básicas de 
pensamiento lógico Analizar y sintetizar la información 

Conocimientos  
generales de las  
ciencias sociales 

Poseer conocimientos generales de las 
ciencias sociales 

Poseer conocimientos generales de otras 
disciplinas afines 

Disposición para  
relacionarse con  
diferentes personas 

Disposición para relacionarse con dife-
rentes personas 

Adaptarse a nuevas situaciones 

Trabajar en equipo con responsabilidad 
y flexibilidad 

Adquirir hábitos de  
estudio 

Realizar la propia evaluación 

Organizar el tiempo y afrontar el trabajo 
habitual 
Utilizar técnicas de aprendizaje 
Preocuparse por la calidad del trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionales 
 
 

Distinguir los objetos 
básicos de estudio de la 
Sociología: hechos  
sociales, interacciones, 
acciones sociales,  
instituciones,  
organizaciones y 
sistemas micro y  
macro sociales. 

Conocer los componentes básicos de las 
desigualdades sociales y las diferencias 
culturales 

Analizar las transformaciones y evolu-
ción de las sociedades contemporáneas. 

Conocer la psicología de los colectivos y 
grupos humanos. 

Conocer los objetos básicos de la macro-
economía. 
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Profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar los principales conceptos sobre 
la sociedad humana. 

Conocer la historia de la teoría socioló-
gica y sus principales escuelas. 

Distinguir los objetos básicos de estudio 
de la sociología. 

Distinguir las organizaciones y sistemas 
micro y macro sociales. 

Participar  
interdisciplinarimente 
en forma responsable y 
ética en procesos de  
diseño y desarrollo de 
investigaciones  
sociales 

Participar interdisciplinariamente  
Aplicar la ética en procesos de diseño y 
desarrollo de investigaciones sociales 
cuantitativas 

Participar interdisciplinariamente  
Aplicar la ética en procesos de diseño y 
desarrollo de investigaciones sociales 
cualitativas 

Participar interdisciplinariamente en 
forma responsable y ética en procesos de 
diseño y desarrollo de investigaciones 
sociales mixtas 

Resolver problemas 

Buscar información en diversas fuentes 

Interpretar datos de la realidad para iden-
tificar problemas 

Participar en la  
implementación de 
propuestas tendientes a 
la solución de  
problemas que afecten 
a los actores sociales, 
grupos, instituciones y 
comunidades para  
mejorar las  
condiciones de vida y 
hacer uso de recursos 
teóricos,  
metodológicos y 
técnicos de las ciencias 
sociales 

Analizar sistemática y objetivamente 
distintos agregados sociales. 
Analizar el efecto del comportamiento 
de los individuos. 
Implementar propuestas tendientes a la 
solución de problemas que afecten a los 
actores sociales 

Gestionar y mediar en situaciones de cri-
sis y conflictos sociales 

Capacidad para el desarrollo de los re-
cursos humanos en las organizaciones 

Establecer las relaciones entre la pobla-
ción, los recursos y el medio 
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Profesionales 
 
 
  

Conocer los componentes básicos de las 
desigualdades sociales y las diferencias 
culturales 

Aplicar los conocimientos en la práctica 
profesional 

Realizar funciones de 
investigación,  
académicas, docentes 
y de extensión de la 
cultura en el nivel  
medio superior y  
superior en el campo 
de las ciencias  
sociales. 

Diseño, planeación, gestión y evalua-
ción de planes, programas y proyectos 
de desarrollo social en los ámbitos de la 
cultura 

Diseñar, planear, gestionar y evaluar 
planes, programas en educación 

Participar en los  
procesos de diseño, 
planeación, gestión y 
evaluación de planes, 
programas y proyectos 
de desarrollo social 
para desempeñar la 
práctica de  
intervención en  
instituciones públicas 
y privadas  
proponiendo  
alternativas en los  
ámbitos de la salud, 
demográficos, de la  
comunicación, de la 
política, y de la  
industria y del campo. 

Diseñar planear, gestionar, evaluar pla-
nes, programas y proyectos de desarrollo 
social 
Proponer alternativas de solución insti-
tuciones públicas y privadas en los 
ámbitos de la salud. 

Diseñar alternativas de solución en la co-
municación. 
Planear los procesos de diseño, planea-
ción, gestión y evaluación de planes, 
programas y proyectos de desarrollo so-
cial en la industria. 

Diseñar, planear, gestionar y evaluar 
planes, programas y proyectos de desa-
rrollo social en el campo. 

Conocer los conceptos 
y las técnicas  
estadísticas aplicadas a 
la sociedad humana. 
  

Conocer técnicas estadísticas  
Aplicar las técnicas y métodos del análi-
sis demográfico 
Manejar diferentes aplicaciones infor-
máticas básicas 

Fuente: Ortega (2013) 
 

Como conclusión en este apartado, se puede considerar que 

las competencias están en desarrollo tanto conceptual como me-

todológico, sin embargo, es necesario construir escenarios de 

áreas de estudio que impliquen una visión integral, para evitar 

una implementación como simple adiestramientos o desarrollo 

de habilidades, sacrificando la parte cognitiva, afectiva y social. 
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Con lo anterior se evitarían críticas a los falsos sustentos de las 

competencias. 

El enfoque de competencias representa una base para los 

docentes y para quienes diseñan el plan de estudios, ya que 

puede orientar la práctica en diferentes corrientes ya sea conduc-

tista, funcionalista o socio constructivista, pero con una visión 

sistémica se desarrolla el pensamiento complejo. 

Por otro lado, el debate en torno a las tres posiciones analizadas 

plantea lo siguiente: la primera plantea la aceptación integral a 

las competencias, la ve como una oportunidad laboral y como 

un apoyo a superar la crisis educativa; la segunda propone una 

posición mediadora sin rechazar el enfoque de competencias; la 

tercera, plantea la necesidad de construir los elementos necesa-

rios para la formación de competencias, tales como: un plan 

curricular flexible y dinámico que planteen posibilidades de 

prácticas. 

El debate en torno a la competencia presenta una serie de 

retos, por un lado, requiere una conceptualización integral por 

parte de los docentes y, por otro lado, propiciar en los estudian-

tes la comprensión y transferencia de los conocimientos a 

situaciones de la vida misma. Es necesario tomar una posición 

siempre y cuando se justifique en un escenario social, para ase-

gurar la formación de competencias a través de contextos que 

propicien la complejidad en el aprendizaje del alumno. 

 

1.1.7. Reformas Educativas en México 
 

Las Reformas educativas sobre competencias, tienen su antece-

dente con la Declaración de Bolonia. En 1999 se plantearon las 

bases para la educación superior con principios de calidad, mo-

vilidad, diversidad y competitividad. La declaración de Bolonia 

pudo ayudar a construir las reglas de operación, tales como los 

sistemas de crédito, otorgar constancias, incluir etapas prope-

déuticas para desarrollar bases instrumentales para ingresar a la 

Universidad, así como la cooperación de las Universidades Eu-

ropeas para asegurar la calidad. Facilidades para el desarrollo 

curricular en el nivel superior, que incluye la movilidad de los 
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estudiantes y profesores. Garay (2008) sostiene que las reformas 

de educación surgen de los intentos de vincular universidades 

europeas con universidades de América Latina. 

El enfoque por competencias aparece en México a fines de 

los años setentas, relacionado con la formación laboral. Su inte-

rés fundamental era «vincular el sector productivo con la escuela 

especialmente en el nivel profesional y la preparación para el 

empleo» (Díaz Barriga, 2009: 78). 

México, al aplicar un nuevo sistema de educación, planteó 

una reforma a la educación superior que se relaciona íntima-

mente con la reforma del Estado, a partir de los años ochenta, 

entran en debate cuestiones como el costo para el Estado, su efi-

ciencia y eficacia, la transparencia de la gestión, las formas de 

administrar la frontera entre lo público y lo privado (De Veris, 

1999), aspectos económicos, políticos e institucionales, que tie-

nen relevancia para fortalecer a la educación superior. 

A principios de este siglo cuando la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) decide participar en la estructura del proyecto Alfa 

Tuning. El proyecto Tuning en México, se ha visto como un re-

ferente de gran importancia por las Universidades Mexicanas, 

en cuyo programa de trabajo contempla la gestión de recursos 

para comparar programas educativos entre las universidades, 

utilizando la metodología Tuning, así como el programa de mo-

vilidad de estudiantes y académicos con reconocimiento de 

créditos. 

El modelo educativo en las universidades de México se en-

cuentra en proceso de consolidación, desde la transición de 

planes de estudio rígidos a un esquema de flexibilidad acadé-

mica, hasta llegar en la actualidad a programas de competencias 

profesionales. Se identifican cinco etapas de desarrollo en el 

proceso de consolidación que han permitido ir concretizando los 

esfuerzos de planeación, de diseño y establecimiento de progra-

mas de desarrollo institucional que favorece el logro de 

objetivos y metas. La primera etapa consiste en un decidido es-

fuerzo por construir el marco normativo e institucional; la 

segunda se refiere a la consolidación de los estudios de pos-

grado; la tercera etapa la homogeneización de programas de 
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estudio; la cuarta etapa se refiere a la flexibilización con la in-

corporación del enfoque de competencias profesionales; y la 

quinta etapa la diversificación de las opciones profesionales, 

vinculación curricular de los procesos de docencia e investiga-

ción y extensión de la cultura y los servicios (Mungaray, 2006). 

Aunado a lo anterior, referente a las etapas Tuning (2006) 

planteó reconsiderar la función del sistema de educación supe-

rior y su cometido, reajustando su desarrollo a partir de nuevos 

planteamientos y nuevas prioridades. Por lo que el docente tiene 

un amplio andamiaje para desarrollar una conceptualización so-

bre competencias con otras bases que no se limitan al enfoque 

laboral. Es de vital importancia plantear la necesidad de la capa-

citación docente para que pueda formar en competencias. La 

falta de bases teóricas provoca en algunos docentes dificultad 

para comprenderlos y su aplicación termina siendo una quimera, 

es decir, sin un enfoque definido. 

En conclusión, el análisis del proyecto de Tuning tanto en 

las universidades de Europa como en América Latina, manifies-

tan que es necesario ampliar la conceptualización de la 

educación basada en Competencias donde se resalten las cum-

bres, los proyectos de acuerdos, se le dé importancia al diseño 

de competencias genéricas y específicas, se refuerce el enfoque 

de enseñanza aprendizaje, así como la evaluación mediante cré-

ditos académicos; y, por último, se mejore la calidad educativa. 

Las competencias no sólo descienden del contexto laboral, sino 

que han tenido un desarrollo académico de acuerdos, aplicacio-

nes evaluadas y coordinadas por el ANUIES en el caso de 

México. En la etapa actual en que se desarrollan las competen-

cias, la preocupación no gira en torno a la pertinencia o no de 

las competencias, si no en cuestionarse como formarlas y como 

diseñar los planes de estudio en el ámbito universitario. 

 

1.1.8. Debate en torno a las competencias en el ámbito acadé-
mico 

 

En el ámbito académico la competencia es discutida por consi-

derar dos versiones: una «la forma en que se conceptualiza, y la 
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otra en cómo se diseña la práctica» (Barnett, 2002:43). La forma 

en cómo se conceptualiza a semejanza del enfoque conductista, 

es decir por objetivos y contenidos teórico tipo enciclopédicos, 

asimismo, se percibe una contradicción en la forma de coordinar 

las prácticas que aleja al núcleo integrador del contexto, el cual 

para unos es de relleno y para otros la teoría no es importante, 

dejando a los libros como letra muerta. Lo que en otras palabras 

se traduce en un divorcio entre el dominio de la disciplina y el 

desempeño que exige la sociedad. Esta desvinculación de los 

dos dominios ha marcado el debate y dos corrientes que en reali-

dad son complementarias. Entre las voces críticas al Enfoque de 

Competencias en universidades encontramos a Barnet (2002), 

Díaz (2006), Lasnier (2000) y Rorty (1996), quienes han discu-

tido sobre la pertinencia o no de las competencias en Educación. 

Barnet (2001) considera incongruente integrar las compe-

tencias al diseño curricular universitario, ya que el nivel superior 

requiere una formación crítica, que no se logra con las compe-

tencias a las que considera rígidas y fragmentarias, por lo que 

para él es poner en riesgo el desarrollo intelectual de los estu-

diantes con los resultados predecibles que sostienen el enfoque 

de competencias. Por otro lado, se cuestiona que la universidad 

aborde las competencias a las que Rorty (1996), considera que 

son construcciones creativas, y no permite desarrollar un diseño 

curricular académico, el cual requiere resultados predetermina-

dos; otro obstáculo que considera es el uso de lenguaje de tipo 

empresarial, que circunscribe a las competencias, provoca in-

congruencia con la epistemología universitaria y agrega que en 

ocasiones se ha modificado el lenguaje, pero aún así no se ade-

cúa a los términos académicos. 

Otras críticas que se dan en relación con la operación son la 

falta de prácticas que vinculen la teoría, a lo que Díaz Barriga 

(2002), considera que la educación superior se enfrenta con di-

versos obstáculos para su aplicación como son: la imprecisión 

conceptual, la resistencia al cambio, la falta de capacitación de 

los docentes; lo que se refleja tanto en el cómo propiciar el 

aprendizaje y el cómo evaluarlo. Es de considerarse que en oca-

siones se cree aplicar competencias, pero la realidad es que sólo 

se señala en el Plan de Estudios, pero se siguen llevando a cabo 
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las mismas formas de dar clase, no se vincula con proyectos o 

simplemente se dan prácticas sin incluir la reflexión de los con-

tenidos de la materia. 

Una segunda posición son los que se podrían llamar mode-

rados, que no consideran un obstáculo la inserción de las 

competencias a la educación, proponen técnicas para el diseño 

que modifiquen el enfoque. Tales como Lasnier (2000) quien, 

sin llegar a oponerse, se centra en criticar a la fragmentación que 

en algunos programas se expresa entre lo que se aprende y lo 

que se es capaz de hacer, considera un obstáculo para la inferen-

cia entre la competencia y lo que expresa la realidad, propone 

integrar los conocimientos declarativos o conceptuales alrede-

dor del núcleo de la competencia. Claramente la fragmentación 

es un reflejo de la tradición didáctica, que se muestra al estruc-

turar en conceptos y desglosar el conocimiento para facilitarlo 

al estudiante, lo que propicia una visión parcial de la realidad.  

Es necesario desarrollar una visión integradora del conoci-

miento con la realidad. Las competencias vistas de esta forma se 

entienden como la movilización en forma conjunta tanto de ca-

pacidades, habilidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, 

sociales y de conocimientos alrededor del contexto, es decir, 

crear una formación de competencias basada en la complejidad. 

Una tercera posición son algunos teóricos que apoyan a las 

competencias tales como: Zabala, Rodríguez, Schon y Torrado, 

entre otros, los cuales consideran algunas orientaciones para in-

corporarlas al terreno educativo, plantean un programa de 

estudios que promuevan la participación del estudiante, justifi-

cada por las nuevas tareas de la educación que ya no puede 

seguir con los viejos paradigmas rígidos, lo que requiere un 

cambio de estructuras curriculares vistos por diversos críticos, 

elementos que se pueden rescatar en sus propuestas. Algunos de 

ellos proponen mejorar la conceptualización, una visión inte-

gral, un programa dinámico, aspectos socio-culturales para 

apropiarse de la realidad y un verdadero cambio de paradigma, 

que a continuación se señala: 

 

1) La ambigüedad es uno de los retos que sobresalen en lo 

que se ha reflexionado sobre competencias en el ámbito 
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educativo, por su falta de claridad, la discusión versa en 

que es una de las causas que no se ha profundizado. Ro-

dríguez (2006) considera que las competencias deben 

profundizarse dependiendo del contexto y además reco-

noce los beneficios en la práctica profesional. Zabala 

(2005) señala que la falta de reflexión en la conceptua-

lización de lo que son las competencias, provoca que los 

diseños del plan de estudios no se hayan extendido a 

otros ámbitos, «la competencia se ha convertido en un 

elemento clave del currículo y su escasa reflexión en el 

uso extensivo ha introducido una confusión en muchas 

propuestas». La ambigüedad en la imprecisión concep-

tual de las competencias en el nivel universitario ha 

llevado a algunos docentes a confundirlas como forma-

ción técnica, las aplican como estrategias del hacer, 

excluye el conocimiento teórico que ha proporcionado 

el proyecto Tuning, así como la formación de valores y 

actitudes. Otros docentes que se oponen al enfoque de 

competencias continúan sus prácticas tradicionales. 

Ambas prácticas forman a estudiantes que no logran una 

formación competente. 

2) El aspecto más polémico de la aplicación de competen-

cias es la estructura del diseño curricular que se sigue 

organizando por objetivos, y no por proyectos, pese a su 

cambio de nombre. Villa y Poblete (2007:123) sostiene 

que «el cambio en el diseño curricular en la universidad 

requiere modificar las estructuras anteriores, ya que re-

sulta contraproducente denominarse por competencias, 

sin profundizar en la conceptualización, para aplicar el 

sistema de aprendizaje basado en competencias». 

3) Se requiere de una visión integral que no reduzca las 

competencias a simples tareas o un sumatorio de capa-

cidades individuales o técnicas mecánicas para 

solucionar problemas. Schon (1992) aclara que el Enfo-

que de Competencias debe reconocer el trabajo como 

una experiencia profesional, una metodología construc-

tiva, lo que facilita la exploración para la solución de 

problemas. En cuanto a la metodología, se requiere 
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programas dinámicos que transformen continuamente 

su estructura para dar respuesta a las nuevas competen-

cias que requiere la sociedad; programas que 

actualmente son inoperantes. Mertens (2005) subraya lo 

inoperante en que se han convertido los programas es-

tablecidos para dar respuesta a las necesidades actuales.  

4) En el plan de estudios, el aspecto sociocultural es una 

arista vital en el enfoque de competencias según To-

rrado (2000), necesario para articular las expresiones 

sociales y culturales en las competencias con el objetivo 

de propiciar que el estudiante sea autor, realice y en-

cuentre significado en las actividades, así como la 

posibilidad de sensibilizarse con el contexto en que se 

desenvuelve. Las competencias así mismo requieren de 

herramientas para asimilar información y para el desa-

rrollo cultural. El arte y la cultura incluyentes al 

conocimiento permite ampliar los procesos de sensibi-

lización del individuo, donde lo abstracto se interioriza 

con significados propios como lo explica Gómez et al. 

(2002:28) «las competencias no se pueden adquirir en 

forma abstracta y universal, requieren de una mediación 

peculiar de acuerdo con el contexto y la forma de comu-

nicación con la que se construyen los diversos 

escenarios sociales».   

 

En cuanto a las propuestas para la aplicación de competen-

cias De Miguel (2006) señala la importancia de realizar un 

diseño curricular que se estructure en nuevas concepciones y 

una renovación profunda en los principios y valores que inclu-

yan nuevas formas de expresión y competencias basadas en la 

complejidad. A esto se puede añadir el integrar los pilares de la 

educación que la UNESCO retoma, como respuesta a la educa-

ción del siglo XXI en la propuesta de Delors (1998), quien 

considera que para educar en competencias, debe considerarse 

la formación integral del ser humano así como su gran potencial, 

susceptible de ser desarrollado cuando muestra interés por 

aprender, por lo cual, se sustenta en los cuatro pilares para la 

educación, que analiza a la educación como dimensiones del 
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saber: 1) aprender a conocer; 2 aprender a hacer; 3) aprender a 

vivir juntos; y 4) aprender a ser; como a continuación se descri-

ben: 

Aprender a conocer, es regular los procesos de aprendizaje; 

darse cuenta de lo que aprenden y cómo lo hacen; a contar con 

elementos y criterios para seleccionar la información pertinente 

y congruente con los problemas de la sociedad que pretenden 

solucionar. 

Aprender a hacer, consiste en desarrollar habilidades en una 

integración con el todo, que les permita aplicar lo que saben en 

beneficio de su entorno social, atendiendo las contingencias y 

los cambios continuos del contexto global. 

Aprender a convivir, es trabajar en equipo respetando al 

otro; convivir en el pluralismo; incorporar en su formación y 

desempeño profesional lo interdisciplinario; y a prepararse den-

tro de una cultura de la legalidad. 

Aprender a ser, es visualizarse como un ser particular orien-

tado a lo universal; una persona que es él por sí mismo, 

autónomo, responsable y comprometido con su formación pro-

fesional y con el desarrollo de la sociedad. Algunos de los 

valores constitutivos que los estudiantes desarrollan en este mo-

delo son: responsabilidad, honestidad, compromiso, creatividad, 

innovación, cooperación, pluralismo, liderazgo y humanismo 

entre otros. 

El hombre se desarrolla hasta el fin de su vida que comienza 

por el conocimiento de sí mismo y se perfila cuando se abre a 

las relaciones con los demás. 

Otro de los cambios importantes en un diseño curricular con 

el enfoque de competencias es incluir claramente el propósito de 

educar para la vida, que la escuela no sólo debe desarrollar ca-

pacidades profesionales, sino ciudadanos capaces de enfrentar 

la vida misma, a lo que Perrenoud (2009) considera a las com-

petencias como el poder actuar de manera eficaz ante 

situaciones reales, mediante la movilización y combinación en-

tre la comprensión y la manera pertinente de utilizar los recursos 

intelectuales y emocionales. Por ello, el reto que debe asumir la 

escuela con ayuda de los propios contenidos es el deber de fo-

mentar el conocimiento y buscar la utilidad en la práctica, 
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creando un fuerte lazo entre la parte teórica y la empírica apli-

cado al contexto cambiante que se vive. 

En conclusión, el debate de la validez de las competencias 

tienen representantes en tres posiciones: la primera, consideran 

que un enfoque de competencias quebranta la educación al tra-

bajar con lineamientos basados en la productividad y no permite 

el pensamiento crítico; la segunda posición, considera que se 

puede mejorar el enfoque de competencias a través del plan edu-

cativo, la conceptualización y el desarrollo de proyectos que 

involucren un pensamiento propio; la tercera posición, consi-

dera una necesidad el innovar en la educación y argumenta la 

importancia del acercamiento a la sociedad, la vida y la cultura, 

dando un sentido humanista; sin embargo, al igual que los mo-

derados, proponen cambios al plan de estudios, a la estrategia y 

a la formación del docente, como al cambio de estructuras en la 

organización institucional. El enfoque de competencias está en 

construcción, no existe certidumbre, requiere de la discusión 

para tener claro entre los docentes hacia donde se quiere dirigir 

el proyecto educativo, para lo cual depende la elección de los 

escenarios en que se quiere llevar a los estudiantes. Si bien existe 

una mayor aceptación de los docentes, aún continúa distorsio-

nándose el significado del concepto de competencias. El 

acercamiento a las competencias seguirá provocando diversos 

posicionamientos dependiendo del propio modelo educativo, del 

lugar donde se desarrolle y la práctica docente. 

Específicamente en el nivel universitario, los cambios a la im-

plementación de la educación por competencias no han sido 

fáciles, ya que el paradigma pedagógico basado en la intelectua-

lización limita la formación de habilidades prácticas, así como 

la preparación para la vida. 

 

Segunda parte:  

1.2.1. Plan de Estudios por competencias  
 

Esta segunda parte del capítulo dedicada al plan de estudios por 

competencias está organizada en dos apartados: la primera parte 
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corresponde a la conceptualización y el enfoque del Plan de Es-

tudios en general del área de Sociología. En el segundo apartado 

se aborda los resultados de la evaluación del Plan de Estudios 

por competencias, abarcando una visión general del plan de es-

tudios y un análisis en particular de las unidades de aprendizaje. 

A través de la metodología de Scriven (1991), tanto en el 

Plan de Estudios como para la unidad de aprendizaje, teóricos 

como Stenhouse (2004:123) contemplan que el Plan Educativo 

se puede considerar como un currículo, es decir, como «el con-

junto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela 

para ayudar a los alumnos a conseguir en el mejor grado los ob-

jetivos de aprendizaje proyectados según sus capacidades». Esta 

definición también abarca el «conjunto planificado a conducir el 

aprendizaje de los estudiantes hacia resultados predetermina-

dos». Un modelo curricular apunta a logros terminales de los 

alumnos. Así mismo, el currículo es un estudio de caso que per-

sigue disciplinas tanto antropológicas y sociológicas con la 

intención de prescribir lo que se pretende lograr en la escuela. 

La importancia del diseño curricular radica en el logro de 

los fines filosóficos, sociales y valórales, resultados de aprendi-

zaje y medios educativos para obtenerlos. Por lo que un 

programa por competencias requiere cambios en el modelo, su-

perar programas rígidos y plantear diseños semiflexibles, 

flexibles o modulares. La flexibilidad curricular se define como 

un proceso complejo, gradual de incorporación de rasgos y ele-

mentos destinados a otorgar mayor pertinencia (Soto, 1993).  

Un currículo flexible se basa en el principio de que la edu-

cación debe centrarse en el aprendizaje del estudiante, contando 

con su participación directa y activa en el diseño del plan de es-

tudios y en los procesos formativos. Además de lo anterior, se 

promueve en el docente la investigación y el trabajo interdisci-

plinario como formas didácticas idóneas. Su finalidad está 

enfocada a la formación de un individuo que esté capacitado 

para servir en el ámbito global, es decir, más allá de las fronte-

ras, lo que implica el dominio de otros idiomas y el 

conocimiento de otras culturas que garanticen profesionistas 

competitivos. 
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La revisión permanente del currículum debe llevar a ofrecer 

conocimientos a los estudiantes «aprender en el presente cono-

cimientos del pasado para aplicarlos en el futuro» (Gutiérrez, 

2005:111). El nuevo diseño curricular plantea la participación 

activa del estudiante al involucrarlo en la metacognición, es de-

cir, estar consciente de cómo aprende para poder diseñar su 

propio plan de estudios. El tutor puede invitar a los estudiantes 

no sólo a seleccionar los cursos o asignaturas según sus intereses 

y necesidades de aprendizaje, sino también a invitarlo a retroali-

mentar el currículum con sus experiencias para rediseñarlo. El 

incluir al estudiante a los programas y estructuras académicas, 

se asegura una formación más significativa, y a ser parte de sus 

competencias. 

El enfoque por competencias como innovación en la educa-

ción superior, requiere tener una metodología congruente con 

los fundamentos filosóficos expuestos anteriormente, mientras 

que las estrategias de enseñanza-aprendizaje son orientadoras 

para lograr la formación de competencias. Se pueden incluir téc-

nicas que hayan sido exitosas bajo otro enfoque, ya que los 

cambios que se dan sin previo análisis pueden incurrir en el ol-

vido y provocar prejuicios sobre elementos, formas y estrategias 

que venían dando resultados, provocando confusiones, resisten-

cias y escasos resultados en términos de aprendizaje. 

Los programas por competencias de cada materia deberán 

buscar estrategias para que el estudiante aprenda no sólo conte-

nidos teóricos, sino que sea capaz de responder a los problemas 

sociales y culturales para contribuir a su solución. Este enfoque 

propicia que vayan más allá de lo previsto por el docente y de 

los planes de estudio, ya que aplican lo que aprenden, organizan 

su propio plan de estudios y manifiestan iniciativa en las activi-

dades a realizar. 

Una de las características del plan de estudios por compe-

tencias es la evaluación por instrumentos lo que permite incluir 

las actitudes, los procesos y los proyectos desde la perspectiva 

de Stenhouse (2004). Es necesario no conformarse con los ren-

dimientos de los estudiantes, sino evaluar cómo se vinculan con 

los problemas sociales para su experiencia de aprendizaje, mo-

tivo por lo cual el docente debe incluir la práctica educativa en 
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organización de los contenidos, así como lograr evidencias edu-

cativas. Por otro lado, Guba y Lincoln (1989) consideran que la 

evaluación no sólo debe analizar y describir la realidad, también 

hay que valorarla, juzgarla con relación a distintos criterios. 

Al respecto la acreditación debe tener tres características 

necesarias para ser útil en el mercado de trabajo: a) visibilidad 

para los empleadores y las asociaciones profesionales, es decir, 

que se sepa cuáles son las habilidades concretas que la acredita-

ción indica; b) transferibilidad de un sector educacional a otro, 

de manera que las competencias adquiridas en el aprendizaje o 

en el trabajo sirvan para continuar estudios en la formación pro-

fesional y que las habilidades adquiridas en la educación 

general, debidamente complementadas con conocimientos téc-

nicos o práctica laboral, sirvan para la inserción en el mercado 

de trabajo; c) posibilidad de trasladarse de un tipo de puesto de 

trabajo a otros, de una empresa o sector a otro, o en otras pala-

bras, que sean reconocidas transversalmente en el sistema 

ocupacional (Gallarte y Jacinto, 1995). 

En cuanto al plan curricular, Scriven (1991) plantea la eva-

luación como una actividad metodológica, donde se califica 

tanto el proceso formativo y la eficacia como un «agregado» 

para tomar decisiones con respecto al programa, para dar un jui-

cio, una dirección que sea capaz de valorar la responsabilidad, 

obligaciones de los profesores e instituciones. Defiende el ca-

rácter comparativo, los estudios valorativos, admite las 

dificultades, pero valora los juicios sobre sus competidores. 

Toma en cuenta la autoevaluación profesional, plantea un mé-

todo que responde y asume los objetivos del programa que se 

pueden modificar sobre la marcha con la finalidad de ofrecer una 

visión completa y holística del programa, para responder a los 

problemas y cuestiones reales y, por último, considera dos ele-

mentos importantes, como es la base de la teoría ética y una 

evaluación de grupo de tipo cualitativo como es lo etnográfico. 

Scriven (1991) orienta la metodología de la evaluación a 

una visión etnográfica, transdisciplinaria, participativa, ética; 

valora de las necesidades los problemas, evalúa la planificación 

del programa, la instrumentalización, el desarrollo y resultados; 

evita los juicios, plantea una versión naturalista, relativista, se 
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centra en la observación y se da poca inferencia valorando ne-

cesidades y expectativas. 

La metodología cualitativa consiste en la construcción o gene-

ración de una teoría a partir de una serie de proposiciones 

extraídas de un cuerpo teórico que sirve de punto de partida al 

investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra 

representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o 

más casos. 

 

1.2.2. Análisis del Plan de Estudios de la carrera de Sociología 
 

A manera de contraste y para dar utilidad al presente libro, se 

recomienda analizar el plan de estudios y el programa de manera 

detallada, realizar la observación de una clase tipo etnográfica, 

recopilar la opinión de los estudiantes, docentes y coordinadores 

y, por último, considerar los logros a esperar. Esto permitirá des-

cribir las características en la estructura escolarizada y/o 

semiescolarizada, los tipos de competencias, su estructura tanto 

en el diseño como en el desarrollo de las competencias y la re-

lación con las formas y estrategias de propiciar el aprendizaje de 

manera holística. 

 

1.2.3. Análisis del plan de estudios general 
 

El Plan de Estudios de la carrera de Sociología de manera gene-

ral fue diseñado para formar profesionales, competentes en el 

análisis sistemático, objetivo y crítico de los grupos sociales, así 

como en el origen y desarrollo de las estructuras socioculturales. 

Dentro de sus Competencias se incluye el estudio del comporta-

miento humano social entre clases, los roles, la política y la 

religión, que lo convierten en un investigador. 

Dentro del plan de estudios, la estructura se organiza en: 

perfil de ingreso y perfil de egreso, está inspirado en lo discipli-

nar como afirma Botello y Cazares (2010). El perfil de ingreso 

requiere que los estudiantes posean habilidades de expresión 

oral y escrita, pensamiento lógico, conocimientos generales de 
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ciencias sociales, disposición para relacionarse con diferentes 

personas, para que durante el proceso de enseñanza y aprendi-

zaje puedan desarrollar aún más su capacidad analítica e 

intelectual, e interrelacionar la biografía, la historia y la estruc-

tura social, distinguiendo lo privado y lo social en su etapa de 

formación profesional. 

Las competencias en el perfil de egreso pretenden que el 

profesionista sociólogo sea competente para identificar y com-

prender los objetos de estudio de sociología: hechos sociales, 

interacciones, instituciones, organizaciones y sistemas micro y 

macro sociales; participar interdisciplinariamente con ética en 

los procesos de diseño y desarrollo de investigaciones (cualita-

tivas y cuantitativas), de campo y documentales entre otras. De 

esta manera se podrán proponer alternativas de intervención 

para la solución de problemas que afectan a actores sociales, 

grupos, e instituciones de la comunidad, mejorando sus condi-

ciones de vida y haciendo uso de recursos teóricos, 

metodológicos, técnicos de las ciencias sociales, desde el di-

seño, la planeación, gestión y evaluación en proyectos de 

desarrollo social, en la medida en que se logran las competen-

cias. 

Por otro lado, se espera que, en la etapa disciplinaria, el es-

tudiante aprenda las formas de cómo va a adquirir las 

competencias, se integren las prácticas bajo las características 

de la modalidad escolarizada y semiescolarizada, y se promue-

van valores y técnicas de autodidactismo. 

A manera de conclusión, el plan de estudios requiere adap-

tar su diseño para incluir el enfoque por competencias con una 

orientación integral, es decir incluir el aspecto socioafectivo sin 

descuidar el desarrollo intelectual. Ubicándose en el contexto de 

la modalidad semiescolarizada es decir conocimientos abiertos, 

flexibles, para lo que requiere de estrategias personalizadas, con 

proyectos sociales y prácticas estructuradas que sustituyan o am-

plíen la modalidad presencial en la etapa disciplinar. 

Las competencias operan a través de tres etapas: básica, dis-

ciplinaria y profesional (Gallegos, 2008). Su diseño se basa en 

la estructura curricular sobre los elementos de conocimientos, 

habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y valores. Es 
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importante hacer notar que una competencia bien redactada es 

la guía para realizar una carta descriptiva pertinente. Cada ma-

teria debe contar con competencias generales y específicas, la 

cantidad en cada plan de estudio varía, ya que en cada unidad de 

aprendizaje se diseña en base a sus necesidades. 

 

1.2.4. Análisis del plan de estudios por unidades de aprendizaje. 
 

Scriven (1991) plantea que el diseño curricular requiere evaluar 

a las unidades de aprendizaje, lo cual es una manera de interpre-

tar en la práctica los fundamentos filosóficos y metodológicos 

del enfoque por competencia, elementos del plan de estudios 

tanto para el docente como para el estudiante; así mismo, consi-

derar en el caso en la modalidad semiescolarizada herramientas 

de autoaprendizaje para el desarrollo de la metacognición (toma 

de conciencia de su aprendizaje). 

Para un análisis detallado del plan de estudios es necesario 

la selección de materias obligatorias y las optativas para tener 

una vinculación entre el área básica, disciplinaria y profesional. 

En el análisis de las unidades de aprendizaje se debe incluir 

la revisión tanto de la conceptualización, las prácticas, las evi-

dencias planteadas y que estrategias enseñanza aprendizaje 

desarrollar. 

Parte de la evaluación del diseño curricular es necesario 

constatarla con estudios de opinión tanto de los estudiantes, 

egresados, docentes y expertos en la profesión correspondiente 

con el fin de mejorar los planteamientos y responder a las nece-

sidades que se presenten en la formación. 

Para su contraste, se vuelve necesario consultar a docentes 

expertos en Sociología o área de estudio, los cuales darán su opi-

nión de manera objetiva y detallada sobre las materias que 

deberán ser nucleares para el conocimiento de sociología o del 

área. 

Como ejemplo y de manera general, nueve son los elemen-

tos didácticos del Plan curricular basado en competencias de la 

carrera de sociología, abarcan desde los datos de las asignaturas, 

propósitos, competencias, evidencias de desempeño, desarrollo 
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de manera específica, practicas, metodología, criterios de eva-

luación y el material de referencia bibliográfica (Ortega, 2013) 

como se aprecia en la siguiente Tabla 2. 

 

Tabla 2. Elementos didácticos del Plan Curricular basado en compe-
tencias. 

Datos de 
Identifica-
ción de la 
asignatura 

Unidad Académica: 
Programa (s) de estudio: (licenciatura, posgrados 
u otro). 
Vigencia del Plan: año-periodo 
Nombre de la Asignatura:  
Clave: HC    HL___ HT  _   HPC___ HCL___ HE  
_   CR  _   (basado en horas clase, Trabajo, crédi-
tos) 
Ciclo escolar:  
Etapa de formación: 
Carácter de la asignatura: Obligatoria______    
Optativa_______ 
Requisitos para cursar la materia: 
Responsable de quien elaboró y aprobó la asigna-
tura:  

Propósito ge-
neral del 
curso 

Finalidad de la materia, tipo de estudiante, relación 
con otras materias, semestre (como requisito o no), 
para cursar la materia. Antecedentes históricos. Si 
tiene o no alguna materia transversal para generar 
proyectos comunes y contenido teórico de la mate-
ria. 

Competencia 
del curso 

Redacción de la competencia (a manera de obje-
tivo) que ha de alcanzarse al cursar la materia. Su 
redacción obedece a la acción: observar cómo se 
logrará, con qué finalidad y las actitudes que se re-
quieren desarrollar. 

Evidencias 
de desem-
peño 

Generar productos o procesos como resultados que 
la persona deberá demostrar en situaciones reales 
del ejercicio profesional, del trabajo o de la vida 
social. 

Desarrollo 
de Unidades 

Se compone por las Unidades que integran la ma-
teria, cada unidad se estructura por competencia, 
contenido temático. 
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Prácticas 
Se describen de acuerdo con la competencia por 
cada unidad y se sugiere que realizar, así como 
también que material didáctico se requiere y la du-
ración. 

Metodología 

Se requiere plantear el enfoque con el que se va ad-
quirir, así como la estrategia, técnica o 
procedimientos para originar el aprendizaje y la 
formación de la competencia.  

Criterios de 
Evaluación 

Con actividades y pruebas necesarias se evaluarán 
y juzgarán las competencias de una persona acorde 
con los criterios de desempeño, los saberes esen-
ciales y el rango de aplicación de la competencia. 

Bibliografía 
Se estructura en Básica y complementaria, con ma-
teriales recientes y algunos clásicos de otra época. 

Fuente: Ortega (2013) 
 

Una debilidad que puede existir en una unidad de aprendi-

zaje es tener interpretaciones diversas en cuanto a propósitos, 

competencias y prácticas de campo, al mostrar que cada docente 

puede diseñar de diversas formas de acuerdo con su interpreta-

ción, sin comprender claramente cómo enfocar las 

competencias, evidenciado en el análisis del plan y en particular 

de las unidades de aprendizaje. 

 

1.2.5. Interpretación de los elementos del formato de la Unidad 
de aprendizaje 
 

Se recomienda elaborar un cuadro para comprobar si los planes 

de estudio cumplen con las características del diseño por com-

petencias: Nombre de la materia, etapa disciplinaria, propósito 

donde se representa la finalidad de la materia y la relación con 

las etapas del programa; y la metodología sugerida. 

Las competencias ubican los saberes requeridos para que 

los estudiantes logren los resultados de conocimientos: saber 

ser, saber conocer y saber hacer. 
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Las estrategias pueden materializarse en prácticas por tipo 

de evidencia como se propone evaluar. 

El análisis de una unidad de aprendizaje requiere de revisar 

las competencias generales con las específicas, así como tam-

bién con el propósito general, su ubicación en el Plan curricular 

si es general, disciplinaria o profesional; y su relación transdis-

ciplinaria. 

En la categoría de competencias se deberá revisar cómo es-

tán redactadas, éstas pueden ser en términos de objetivos, es 

decir, se señala el quién y el qué (actividad) pero se debe de in-

cluir además la actitud y la habilidad. La redacción de las 

competencias suele ser confusa si no se tiene claridad con rela-

ción a las actividades, debe darse una explicación de cómo llevar 

las prácticas o cómo se van a aplicar, lo cual ayudaría a desarro-

llar diversidad. 

Las materias deberán relacionar las competencias con las 

etapas profesionales y con las del plan de estudios, en términos 

de redacción lógica. El relacionarse con otras materias facilitará 

generar una evaluación compartida de las competencias de los 

estudiantes con otros docentes. 

Las prácticas pueden especificarse al final de la unidad de 

aprendizaje, pero éstas deben estar asociadas a los contenidos. 

En las estrategias se deben indicar las actividades e incluir 

la competencia señalada. 

En cuanto a las formas de evaluar al ser por evidencias se 

requiere que se señalen sus criterios. 

Para el análisis del Plan de Estudios en general y en especí-

fico con las unidades de aprendizaje se debe poseer la estructura 

que corresponda con las características de los planes curricula-

res por competencias.  

Las unidades de aprendizaje deben estar basadas en el di-

seño por competencias y debe existir una propuesta de cómo 

desarrollar las habilidades, las actitudes o el trabajo en equipo. 

El Plan de Estudios podría implicar el iniciar con un pro-

yecto a desarrollar de donde se desprendan todas las actividades, 

desde explorar los contenidos necesarios, la reflexión teórica y 

la vinculación con la comunidad o contexto seleccionado para 
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que a partir de ahí se dé la transferencia de conocimientos con 

la aplicación a la realidad. 

 

1.2.6. Observación Etnográfica 
 

La etnografía deriva de la antropología y significa «descripción 

de la vida de un grupo de individuos dentro del grupo y fuera de 

él». Lo que cuenta es su significado de lenguaje y costumbres 

de su realidad cultural (Wood, 1986). La observación etnográ-

fica se visualiza en tres capas o dimensiones de profundidad: 1) 

lo que se observa; 2) la interiorización al ser aceptado por el 

grupo, donde se conocen las características de los estudiantes y 

de los docentes; y 3) la confianza donde se plantean los proble-

mas que afectan en el aula, como son: los efectos de la 

educación, la organización y los cambios de aula en los estu-

diantes, la socialización de los estudiantes, entre otros. La visión 

etnográfica abarca la observación del aula, las relaciones entre 

estudiantes y los logros académicos en la escuela. Así como, la 

visión de los maestros, la visión gratificante del aprendizaje, la 

innovación curricular, el impacto de la política, la penetración 

de las competencias, el lenguaje y la comunicación. 

La entrevista a profundidad permite conocer características 

y posiciones de los estudiantes, docentes y maestros, resultados 

que varían dependiendo del contexto donde se desarrolla la en-

señanza-aprendizaje. Tales características pueden ser: el perfil 

de los estudiantes con diferencias marcadas en edad, sexo, inte-

rés, competencia; y desarrollo del programa: desde la práctica, 

estratégicas de aprendizaje en investigación en campo, e infor-

mación teórica y práctica; forma de enseñanza por el docente y 

exigencia. 

 

 

 



Leonor Marisela Ortega Domínguez y José Luis Bátiz López 

 50 

Tercera parte:  

1.3.1. Formación de competencias. 
 

En este apartado se analizan las estrategias de enseñanza apren-

dizaje como instrumentos para la formación de competencias.   

 

1.3.2. Estrategias para la formación de competencias 
 

La educación superior al afrontar el enfoque de educación ba-

sada en competencias se enfrenta a preguntarse cómo formarlas, 

es decir, al diseño de estrategias de enseñanza aprendizaje, revi-

sar a cuáles no se les ha dado mayor importancia, probablemente 

al propio constructo de competencias, el cual se confunde con 

habilidades, destrezas y actitudes que conllevan a desarrollar 

simples ejercicios de aula o prácticas de campo no estructuradas. 

Sin embargo, para formar competencias a través de estrategias, 

se requiere romper el comportamiento habitual de la clase para 

sorprender al estudiante y propiciarle situaciones vivenciales no 

esperadas, pero que obliguen al estudiante a pensar y actuar de 

forma diferente, más en forma consciente. 

Para comprender lo que es una estrategia, se puede compa-

rar el camino para llegar a una meta, en el caso del logro de 

competencias se pueden planear a través de vivencias o instru-

mentando el saber, sin embargo, no surgen todas por la 

planeación, en ocasiones aparecen por la vivencia o la situación 

surgida inesperadamente, ya que las estrategias trabajan múlti-

ples habilidades que desencadenan competencias para la vida. 

Es importante que al trabajar con estrategias de enseñanza 

aprendizaje se modifique la planeación, ya que no se puede frag-

mentar la teoría de la práctica y viceversa. Se requiere un diseño 

en función de las competencias que requieren los estudiantes 

para su profesión. Las competencias profesionales necesitan 

para su formación estrategias innovadoras que lleven a moldear 

los niveles de desempeño (producto, conocimiento, actitud y 

desempeño), y una organización curricular para la vinculación 

con las instituciones o empresas. 
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Las estrategias para formar competencias son parte de la 

construcción de escenarios dirigidos a formar en cuatro ámbitos 

de evidencia: conocimiento, actitud, desempeño y producto; 

dentro de un escenario educativo. Para Cazarez (2011:63) «son 

un medio para llegar a un fin, es una categoría de elementos 

constitutivos de una situación o consecuencia didáctica, enmar-

cadas por el logro de competencias, central y varias 

competencias transversales, pero que representan un camino o 

vía». 

Desde el enfoque de la formación basada en competencias, 

el énfasis no está en los estudiantes, ni tampoco en los docentes, 

sino en la relación intersistémica de ambos. El papel del docente 

se vuelve un orientador del estudiante para que tome conciencia 

y realicen su propio estilo de aprendizaje de competencias pro-

fesionales. El docente requiere dar ejemplo de competencias, de 

lo contrario, es necesario que se capacite para poder propiciar la 

formación de los estudiantes. 

De acuerdo con Schon (1992) la formación como guía es 

parte del proyecto ético que el docente debe desarrollar para sus 

estudiantes. Así mismo, la formación en competencias requiere 

lo que Tobón (2005:14X) propone: «la transdisciplinariedad, la 

apertura mental, la flexibilidad, las demandas sociales y econó-

micas, así como el entretejido del saber mediante la continua 

reflexión sobre la práctica». 

Dada la complejidad de la formación de competencias, es 

necesario plantearse el cómo adquirirlas en el ámbito del aula y 

en la realidad, lo que lleva a pensar qué estrategias diseñar; para 

Monereo y Pozo (2007) las estrategias son caminos pensados y 

conscientes, hechos para alcanzar resultados que están clara-

mente planteados en intenciones educativas. El docente por su 

parte es el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje 

que promueven actitudes abiertas, de disposición, de motivación 

que lleven al estudiante al desarrollo de habilidades para formar 

las competencias. 

Para Morin (2000) son vehículos que requieren plantear en 

el estudiantado, un pensamiento integral o complexus, a lo que 

se le denomina complejidad. El pensamiento para la compleji-

dad esta interrelacionado con el tejido social conformado por los 
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aspectos económicos, políticos, sociales, psicológicos, afectivos 

y mitológicos que dan interdependencia entre lo individual y co-

lectivo, es decir, la forma de conocer la realidad es interactuando 

con ella en un determinado espacio histórico que vincule al cog-

noscente con su propia vida y la del ambiente estudiado. Las 

experiencias generadoras de aprendizaje que tengan la finalidad 

de conformar las competencias requieren enfocarse a propiciar 

prácticas en el contexto donde se vincula el estudiante y su reali-

dad. 

Para trabajar estrategias que fomenten competencias hay 

que romper el comportamiento habitual para sorprender el inte-

rés del estudiante. Generar secuencias didácticas en las que los 

alumnos puedan vivir situaciones no esperadas que los obliguen 

a pensar de manera diferente, actuar más conscientemente y a 

cambiar el enfoque de pensamiento. El docente requiere formar 

y formarse en competencias como es «el saber» aprendiendo la 

teoría de las competencias «el saber hacer» ejercitando el 

desempeño, «el saber ser» haciendo una disposición para la 

apertura y formación de valores reflejándolas en las actitudes de 

la enseñanza, «el saber transferir» posibilitando el desarrollo de 

competencias docentes en diferentes escenarios. 

El diseño de estrategias requiere plantearse momentos o se-

cuencias didácticas basadas en los procesos educativos, es decir: 

motivar, desarrollar y evaluar; cuidando que no se respondan a 

propósitos, sino a varias estrategias que fomenten las competen-

cias. Los momentos pueden ayudar a ordenar el proceso 

individual de los estudiantes, como ejemplo, resolver problemas 

no es suficiente llevar a la práctica a los estudiantes, requiere 

comprensión y transferencia de conocimientos a situaciones de 

la vida real, exige relacionar, interpretar, inferir, interpolar, in-

ventar, aplicar, transferir los saberes a la resolución de 

problemas, intervenir en la realidad o actuar previendo la acción 

y sus contingencias, así lo plantea Perrenoud (2009). Implica re-

flexionar sobre la acción y saber actuar ante situaciones 

imprevistas o contingentes, y capacidad para actuar en forma 

eficiente y eficaz en un tipo definido de situación que a su vez 

se basa en conocimientos que dan la diferencia, a lo que ha sido 

concebido como sólo habilidad práctica o pericia. Así mismo, la 



Capítulo 1: La formación de competencias: su origen y diseño 

 53 

formación de competencias requiere la integración de las diná-

micas sociales y contextuales que operan sobre el sujeto con el 

proceso personal, Morin nos dice al respecto: 

 

«El humano es un ser plenamente biológico y plena-

mente cultural que lleva en sí esta unidualidad originaria. El 

hombre sólo se completa como ser plenamente humano por 

y en la cultura. No hay cultura sin cerebro humano (aparato 

biológico dotado de habilidades para actuar, percibir, saber 

y aprender), y no hay espíritu (mind, mente), es decir, capa-

cidad de conciencia y de pensamiento sin cultura» (Morin, 

2000:123) 

 

1.3.3. Estrategias de Aprendizaje para formar competencias 
 

Para Brandt (1998) las estrategias de aprendizaje son juntamente 

con los contenidos, objetivos y la evaluación, componentes fun-

damentales del proceso de aprendizaje. En el caso del Enfoque 

de Competencias, su filosofía está pensada en formar estudian-

tes con conocimientos y destrezas para la profesión, así como el 

espíritu para desarrollar confianza en sí mismos y los lleven a 

construir mayores capacidades para la solución de problemas, es 

decir, tomar conciencia de cómo aprender, llegar a desarrollar la 

metacognición. Tanto el conocimiento, la destreza, la confianza 

en sí mismo es incluyente en la competencia y todo tiene que 

ver, para su regulación, su pertinencia a la situación del estu-

diante, el ser congruente para lo que se pretende desarrollar en 

una profesión. La importancia de las estrategias para formar 

competencias es que son cambiantes a diferencias de las técnicas 

que a menudo son subordinadas a la elección de un determinado 

método previamente planeado (Pozo, 1996). 

Sin embargo, las estrategias cuando se acompañan con ejer-

cicios metacognitivos pueden permitir la reflexión, el análisis y 

el ambiente adecuado para resolver problemas concretos que se 

acerquen a la estrategia para formar competencias. Considerar 

las estrategias de aprendizaje, se refiere a formar herramientas 

en el estudiante que, si bien pueden tener las competencias 
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interiorizadas el andamiaje del docente, le puede propiciar un 

logro para el desarrollo. De ahí la importancia en el aprendizaje 

del estudiante, donde las estrategias de enseñanza son importan-

tes pero las de aprendizaje son las que propician el mayor valor 

para el logro de competencias. 

Como señala Díaz Barriga y Hernández (2002), las estrate-

gias de aprendizaje son procedimientos, conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere y emplea en forma inten-

cional como instrumento flexible para aprender 

significativamente a solucionar problemas. En lo psicopedagó-

gico se enfatiza la práctica educativa centrada en el aprendizaje 

del estudiante cobrando un nuevo enfoque para el docente. El 

estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción con 

la información, asume una actitud crítica, creativa y reflexiva 

que le permite ir aplicando lo que aprende en los problemas co-

tidianos, por lo que se le considera autogestor de su propio 

aprendizaje. 

En el enfoque por competencias las estrategias de enseñar 

cómo aprender son responsabilidad tanto del maestro como del 

estudiante. El docente tiene que generar estrategias que propi-

cian el aprendizaje de los estudiantes, pero también la 

motivación por aprender del estudiante, sin embargo, un docente 

con su ejemplo y estrategia puede propiciar en el estudiante el 

interés sobre un aprendizaje, esto es lo que trasciende en la vida 

de un estudiante. La experiencia del docente aún cuando se con-

sidere tradicional, es necesario aplicarla cuando pueda ayudar 

tanto a la motivación como al aprendizaje significativo. Existen 

competencias profesionales o específicas que requieren estrate-

gias nuevas, razón por la cual, deben crearse nuevos escenarios. 

Las respuestas innovadoras son propuestas ante un problema 

real y trascendente de manera alternativa con recursos del con-

texto y que de alguna manera están creando nuevas experiencias 

para problemas concretos que se resuelven de manera diferente 

lo que va dando un toque creativo a las competencias. 

Para Pozo (1996) se requiere un docente facilitador del 

aprendizaje, en el sentido de conocimientos centrados en el in-

dividuo y en la sociedad, por lo que busca centrarse en la 

individualidad de los estudiantes, estilos de aprendizaje, 
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inteligencias múltiples, tipos de estudio y en la parte social del 

trabajo colaborativo; el estudiante requiere propiciar metacog-

nición, es decir, tomar conciencia de sus capacidades, tipo de 

aprendizaje, sus tipos de inteligencias, desarrollar habilidades 

para el trabajo colaborativo, que le permitan aprovechar todas 

las oportunidades para el desarrollo óptimo de sus competencias 

tanto en el aula como en sus prácticas de campo. 

Para Ferreiro (2005) el aprender es tomar conciencia en que 

el aprendizaje es la vía para el desarrollo humano e integración 

social en todas sus vertientes, siempre y cuando se reflexione 

sobre los procesos y resultados de nuestro quehacer cotidiano. 

Aportar es una metodología para el aprendizaje basado en los 

momentos. Para analizar como propiciar la formación de com-

petencias en forma consciente y reflexiva, se logra de modo 

intencionado mediante ejercicios que promuevan el pensa-

miento que haga posible tanto la información que se recibe como 

el tipo de respuesta que se obtiene, pasen por una reflexión per-

sonal y colectiva. La reflexión equivale a detenerse a pensar, 

tomar conciencia sobre nuestra propia realidad dándose en tres 

tiempos: el antes, el ahora y el después. 

 

1.3.4. Estrategia para el Desarrollo del Sentido y Significado 
 

Para Cazares (2011) las estrategias se basan en sentido y signi-

ficado, así como también en metacognición y transferencia. Se 

entiende por sentido y significado: la capacidad personal de re-

lacionar algo y, a su vez, un todo con alguna vivencia, una 

sentida experiencia anterior o conocimiento previo. Ubicar ese 

algo en un marco de referencia propio que ya se tiene e incorpo-

rarlo a una red muy personal de conocimientos, vivencias y 

experiencias. Las estrategias de enseñanza del sentido y signifi-

cado crean las condiciones para que el educando desarrolle 

capacidad y potencial de encontrar un lugar a lo que aprende en 

su esquema mental y como experiencia propia como medio de 

aprendizaje. 

Dada la interrelación funcional en la dinámica de una clase, 

el objetivo se centra en enfocar desde la perspectiva de la 
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reflexión el hallar sentido y significado a lo que se aprende du-

rante el desarrollo de cada parte de una lección. El concepto de 

metacognición fue introducido en el sentido de toma de concien-

cia sobre lo que se aprende. Tres son las variables sobre el 

proceso metacognitivo: 

 

1) Variables personales, son las que involucran al indivi-

duo que aprende, sus intereses, gustos, preferencias, y 

necesidades, pero principalmente sobre sus estilos y rit-

mos de aprendizaje. 

2) Variables sobre la tarea, dada la naturaleza del conte-

nido de aprendizaje, cada tarea exige una manera 

peculiar de realizarse.  

3) Variables de cada estrategia, es la secuencia de pasos 

que se deben seguir para la correcta solución de un pro-

blema o situación. 

 

Cazarez (2011) considera que las estrategias de transferen-

cia son aquellas que estimulan de manera explícita propiciar que 

el estudiante encuentre utilidad o empleo a lo que se aprende en 

clase. La transferencia de que el estudiante sea capaz de hacer 

permite que el aprendizaje sea realmente significativo. La trans-

ferencia es una capacidad potencial que se posee y consiste en 

buscar uso a todo lo que se aprende, es decir, tomar distintos 

elementos reales y colocarlos en un entorno propio, organizarlos 

con una estructura determinada. 

 

Se distinguen dos tipos de transferencia: 

 

1) De baja significación cognitiva, que es aquella consis-

tente en la aparición rápida de una respuesta, casi 

automática, ante situaciones similares.  

2) De alta significación cognitiva, la cual depende de la re-

flexión deliberada a lo originado en un contexto, se le 

encuentra aplicación entre otro diferente, lo que obliga 

o proyectar el pensamiento o bien, a pensar hacia atrás 

en el tiempo. 
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En la carrera de sociología las estrategias de aprendizaje 

plantean no sólo tomar conciencia del cómo aprender por parte 

del estudiante, también una nueva racionalidad en el abordaje 

del mundo y del ser humano, donde se entretejen las partes y 

elementos para comprender los procesos en su interrelación, re-

cursividad, organización, diferencia, oposición, y 

complementación dentro de factores de orden y de incertidum-

bre. 

Botello y Cazares (2010) consideran que la carrera de So-

ciología se ha inspirado en el modelo constructivista, mientras 

que en opinión de Moreno (2009), las competencias son cons-

tructos sociales que pueden facilitar la comprensión de la 

realidad al mismo tiempo que la construyen, reflejan y refuerzan 

las suposiciones y valores ideológicos prevalecientes; ya que en 

este modelo se toma al estudiante como creador de su propio 

aprendizaje, prevalecen las experiencias relacionadas con su co-

nocimiento previo, facilitado por el docente y el trabajo en 

equipo. 

Sin embargo, de acuerdo con la percepción del grupo de es-

tudiantes por la observación etnográfica, la educación es teórica 

y requiere mayor vinculación con la comunidad para considerar 

el contexto en el que se desarrollan los procesos educativos y la 

posible complejidad que en ellos se pueda presentar.   

Las competencias son un enfoque educativo que no busca 

una forma única de cómo educar, instruir o formar desde un con-

cepto curricular único, se puede desarrollar la funcionalidad 

práctica de las competencias generales de una profesión y espe-

cíficas de la disciplina. Así que al no ser un modelo como 

plantea Tobón (2005), el Enfoque de Competencias puede for-

marse desde diversas estrategias de aprendizaje, sin tener un 

sólo modelo inspirador. 

Las estrategias de aprendizaje para Monereo y Pozo (2007) 

son intenciones educativas para que el estudiantado conozca el 

camino hacia el logro de resultados de aprendizaje al asistir a la 

realidad; según Díaz Barriga (2006), son procedimientos con-

junto de pasos o habilidades que la persona adquiere y emplea 

en forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente a solucionar problemas; ambos coinciden en 



Leonor Marisela Ortega Domínguez y José Luis Bátiz López 

 58 

que el aprendizaje se logra en un proceso flexible de vinculación 

con la realidad, en lo que se concuerda con la teoría del pensa-

miento complejo (Tobón, 2005), la cual, además, propone cinco 

principios para diseñar estrategias de aprendizaje: 

 

1. Evaluación diagnóstica. Para comprobar al inicio de un 

curso, el grado de capacidad para reorganizar lo apren-

dido y transferirlo a nuevas situaciones, ya que las 

competencias básicas no inician en la universidad, sino 

se forman con anterioridad, es decir, antes de iniciar la 

educación superior, ya el estudiante trae la formación bá-

sica adquirida a través de la cultura, sociedad y familia. 

2. Apoyo docente profesional. El ser humano requiere la 

dirección de un docente para transferir y adquirir cono-

cimientos, vincular habilidades, así como reconocer 

situaciones psicológicas en la solución de problemas. El 

aprendizaje en general y por competencias en especial, 

no forma parte del diseño natural de la mente como en 

los demás seres vivos. La organización de situaciones de 

aprendizaje previas a la práctica de campo con la direc-

ción de un tutor facilita la formación integral y la 

solución de problemas. Si bien las competencias inician 

en los grados anteriores, en el nivel superior suponen un 

reto educativo mayor precisamente porque no forman 

parte del diseño natural de la mente (Tobón, 2005); no 

obstante, el personal docente es necesario como anda-

miaje, facilitador de experiencias y de prácticas, 

orientador para la solución de problemas así como im-

plementador de estrategias e instrumentos que ayuden a 

generar competencias dentro y fuera del aula para la for-

mación que requiere el docente y estudiante. 

3. Prácticas en el exterior del aula. Para lograr la capacidad 

de reorganizar y poner en práctica lo aprendido; para 

transferirlo a nuevas situaciones y contextos, lo cual su-

pone retos de ir más allá de lo aprendido, a partir de las 

habilidades adquiridas previamente; las competencias 

profesionales formadas en la escuela no están previa-

mente concebidas en los estudiantes, sino que desde una 
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perspectiva vygotskiana, son construcciones sociales 

que se internalizan a través de la educación (Monereo y 

Pozo, 2007). 

4. Formación basada en el proceso de aprendizaje del estu-

diante. La adquisición de competencias tanto básicas o 

generales como las específicas o profesionales, se basan 

en el proceso experiencia y madurez del estudiante. 

5. Conceptualización integral. El término de competencias 

desde la complejidad requiere más que dar cuenta de una 

«realidad objetiva» y precisa, elaborar la lógica de rela-

ciones conceptuales que permita entender productos, 

procesos y tendencias hacia el futuro, así como sus com-

promisos implícitos en un marco socio histórico que los 

ayudará a ser competentes. Es integral porque al contex-

tualizar, el docente se forman conceptos, habilidades, 

actitudes y experiencias de trabajo en equipo y con la 

sociedad, se crea conciencia de las situaciones complejas 

que forman la competencia. 

 

Abordar la formación de competencias con un pensamiento 

complejo, implica una nueva forma de abordar el mundo, al ser 

humano y una comprensión de los procesos de interrelación, or-

ganización y complementación en una especie de incertidumbre, 

así lo considera Morin (2000). 

La teoría de la complejidad (Tobón, 2005) plantea la impor-

tancia de caracterizar y vivir la realidad para la formación de 

competencias, lo que requiere de un proceso que permita siste-

matizar las experiencias, la conciencia del cómo aprender, una 

nueva racionalidad en el abordaje del mundo y del ser humano, 

donde se entretejen las partes y elementos para comprender los 

procesos en su interrelación, recursividad, organización, dife-

rencia, oposición, y complementación, dentro de factores de 

orden y de incertidumbre. 

Para formar competencias se requiere un proceso pedagó-

gico que entreteja los diversos saberes para que el ser humano 

pueda pensar por sí mismo, no puede ser contemplativo, se re-

quiere el desarrollo de la crítica y autocrítica a su medio 

ambiente. Desde el enfoque de la formación basada en 
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competencias, el énfasis no está en los estudiantes ni tampoco 

en los docentes, sino en la relación intersistémica de ambos. 

El docente tiene un papel muy importante para la formación 

de competencias, ya que no sólo debe propiciarlas en sus estu-

diantes, sino también construirlas para sí mismo, Tobón (2005) 

plantea que el docente requiere un proyecto de vida basado en 

la ética, la transdisciplinaria, la apertura mental, la flexibilidad 

en el contexto y una reflexión constante (Schon, 1992). 

A manera de conclusión: La formación de competencias se 

basa en el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valo-

res, así como la motivación, individual y el trabajo colaborativo, 

que lleve a transferir la solución de problemas en forma propo-

sitiva y de transformación de la realidad. 

Morin (2000) plantea el pensamiento complejo el cual se 

caracteriza por conocimientos inciertos multidimensionales, fle-

xibles que interpretan y perciben la realidad de forma dinámica 

que requiere una toma de conciencia social a través de la   praxis 

(interrelación de la teoría y la práctica) con la finalidad de la 

transformación social y del cambio de la realidad.   

El enfoque complejo considera al docente como un agente 

de cambio que maneje estrategias, herramientas y metodologías 

para la solución de problemas. Las propuestas de estrategias de 

aprendizaje señaladas en la Tabla 3 pueden ayudar a la forma-

ción del pensamiento complejo. Sin embargo, en cada contexto, 

los estudiantes perciben la realidad que les rodea de manera dis-

tinta, por lo que requieren de propuestas diversas. 

Por otro lado, la formación de las competencias intelectua-

les como la conciencia crítica, la creatividad, espíritu de reto, 

asumir las consecuencias de los actos y buscar el bienestar hu-

mano, son competencias generales que pueden incluirse en la 

formación profesional. 
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Tabla 3. Propuestas de estrategias de aprendizaje a las competencias 
que requieren mayor intervención en la carrera de Sociología. Adap-
tadas de las propuestas de Tobón (2005) 

Competencias profesionales Estrategias de aprendizaje  
Distinguir los objetos bási-
cos de estudio de la 
Sociología: hechos sociales, 
interacciones, acciones socia-
les, instituciones, 
organizaciones y sistemas mi-
cro y macro sociales. 

 
 

Diálogo y debate para conceptualizar 
los enfoques de sociología a profundi-
dad se requiere la introspección, y la 
estrategia que se requiere es de análisis 
como son los mapas conceptuales que 
se discutan en equipo a través del diá-
logo y debate donde se den acuerdos de 
intervención a los sistemas micro y ma-
cro sociales que determina la formación 
de competencias basada en el proceso 
de aprendizaje del estudiante. 

Participar interdisciplina-
riamente en forma 
responsable y ética en proce-
sos de diseño y desarrollo de 
investigaciones sociales 

Diagnóstico para iniciar un trabajo de 
investigación social se requiere definir 
una comunidad e ir participando en el 
diagnóstico de necesidades para plan-
tear la problemática con una visión 
interdisciplinaria. Partir a la praxis en 
un ambiente Real.  

Participar en la implemen-
tación de propuestas 
tendientes a la solución de 
problemas que afectan a los 
actores sociales, grupos, insti-
tuciones y comunidades para 
mejorar las condiciones de 
vida y de desarrollo de los 
mismos, haciendo uso de re-
cursos teóricos, 
metodológicos y técnicos de 
las ciencias sociales 

Del holograma consiste en plasmar en 
una imagen el todo de la práctica para 
crear una visión integral, que permitan 
visualizar los procesos sociales pero a 
la vez conocer las partes para compren-
der el todo, aprender de la teoría y la 
interacción con la sociedad, para a par-
tir del diagnóstico y del holograma dar 
propuestas de acuerdo a las condiciones 
de vida, en congruencia con la teoría, 
metodología y técnicas de Ciencias So-
ciales  
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Realizar funciones de inves-
tigación, académicas, 
docentes y de extensión de la 
cultura en el nivel medio supe-
rior y superior en el campo de 
las ciencias sociales. 

Investigación integral, esta estrategia 
requerirá asesorías de los docentes en 
un carácter transversal, es decir, trans-
disciplinar, basada en un método 
integrador entre el objeto y el estudiante 
observador 

Participar en los procesos de 
diseño, planeación, gestión y 
evaluación de planes, progra-
mas y proyectos de desarrollo 
social para desempeñar una 
práctica de intervención en 
instituciones públicas y priva-
das proponiendo alternativas 
en los ámbitos de la salud, de-
mográficos, de comunicación, 
de política, de industria y del 
campo 

Proyectos transdisciplinarios consis-
ten en participar en la intervención en la 
comunidad seleccionada. Para lo cual 
se requiere dar soluciones conjuntas 
con otras disciplinas: Educación, Co-
municación Psicología y vincularse con 
otras facultades (Medicina, Arquitec-
tura u otras) de acuerdo a las 
necesidades.   

Conocer los conceptos y las 
técnicas estadísticas aplicadas 
a la sociedad humana 

Práctica de campo donde se investigue 
sobre fenómenos sociales y se aplique 
la estadística y sus funciones.  

  Fuente: Elaboración propia con datos de Tobón (2005). 
 



 

 

Capítulo 2:  La  carrera  de  Sociología  sistema  
escolarizado y semiescolarizado 

 

El análisis de las competencias de acuerdo con el plan curricular, 

las diferencias en cuanto a su estructura en el diseño, la infraes-

tructura del proceso de enseñanza y el aprendizaje, así como 

evaluación, varían en función del contexto geográfico, político, 

social y cultural que existan. 

 

2.1. Carrera de Sociología  
 

Es necesario ubicar conceptualmente a la carrera de Sociología, 

la cual se define como una disciplina que se ocupa de lo social, 

sus fenómenos, las realidades sociales, así como el comporta-

miento activo y reactivo de los grupos humanos. Existen dos 

acepciones de Sociología: la que la concibe con una perspectiva 

de interpretación no dominante, basada en la diversidad de tra-

diciones que integran la teoría sociológica. En ésta, la formación 

del sociólogo incluye el aprendizaje de un conjunto de habilida-

des y destrezas analíticas que le permiten formar su criterio y 

que son elementos importantes para su integración al mundo del 

trabajo, como analista, consultor, parte de un equipo de trabajo 

en una empresa pública o privada, o como académico.  

En la otra, la Sociología se concibe como una unidad de 

contrarios enfrentados, como son el positivismo y el marxismo, 

que surge con el capitalismo y que no puede encontrar su unidad 

porque ambos contrarios son irreconciliables: el positivista 

busca mejorar el capitalismo para salvarlo aun a costa de algu-

nos cambios, mientras que el marxismo busca su transformación 

(Hernández, 2006). 

La Sociología como disciplina implica el estudio de la so-

ciedad, así como analizar e investigar sus fenómenos sociales, 

su conformación, su incidencia de los problemas socioeconómi-

cos, políticos e institucionales y culturales. La sociología en los 
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centros educativos tiene la misión de formar estudiantes com-

prometidos en la resolución de los problemas sociales. 

La Sociología en el contexto académico requiere plantearse 

bases científicas que promuevan la investigación, el conoci-

miento por parte de los estudiantes en los diversos enfoques 

sociales para vincularse a la comunidad, para aprender y desa-

rrollar la disciplina con un compromiso hacia las necesidades 

sociales, haciendo necesario superar el discurso con la acción. 

El sociólogo tiene el objeto de estudio en el contexto social; el 

prácticum llamado así vincula la escuela con la realidad, donde 

los estudiantes puedan relacionarse con problemáticas como son 

la migración, la población flotante, el incremento de la pobreza, 

los altos costos de luz, gasolina, alimentos, ropa y vivienda entre 

otros, implica comprometerse con la problemática de su alrede-

dor. 

 

2.2. Carrera de Sociología semiescolarizada 
 

El ambiente semiescolarizado permite estar en contacto entre la 

teoría y la realidad en que conviven como alternativa de apren-

dizaje que posibilita un estudio personal y promueve situaciones 

entre estudiantes y profesor - asesor. La metodología y práctica 

de aprendizaje se apoya en los paradigmas pedagógicos y en los 

principios de autodidactismo solidario, el diálogo pedagógico y 

la construcción social del conocimiento. Se abandona la «clase 

magistral» para dar espacio al trabajo colectivo (Botello y Ca-

zarez, 2010 Lo anterior apoya el área de sociología que busca 

estar más cerca al objeto de estudio.  

La modalidad semiescolarizada es parte del proceso de la 

Educación en su eterna búsqueda de la igualdad, en palabras de 

Miaja (1998:3) «la extensión de los conocimientos más allá de 

la confrontación directa y el contacto físico entre el profesor, los 

estudiantes, y la posibilidad de conformar estructuras adecuadas 

a cada individuo».  

La diversidad de modalidades es un proceso de democrati-

zar a la sociedad y parte del proceso histórico de la educación 

que busca la transformación de las diferencias sociales con los 
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espacios para la formación, la cual es para algunos pedagogos 

una posible solución para resolver problemas y evitar la igno-

rancia que da origen a la problemática social de la pobreza. 

La modalidad semiescolarizada combina la posibilidad de 

ir a un espacio áulico, sin que se tenga la disciplina rígida de la 

escolarizada, libera al estudiante de ciertas normas como la asis-

tencia diaria y plantea un determinado equilibrio entre el trabajo 

individual y el grupal. Los materiales y contenidos de las unida-

des de aprendizaje son elementos que, si se problematizan, 

forman un pensamiento crítico y la autonomía intelectual de los 

estudiantes. La filosofía de esta modalidad se circunscribe en los 

marcos de la educación abierta y de la educación para toda la 

vida; se organiza en una serie de situaciones de aprendizaje in-

teractuante: estudio personal y diálogo colectivo (que se realiza 

al menos una vez a la semana, bajo la coordinación de un profe-

sor-asesor, su propósito es la socialización del estudio personal, 

la discusión y la formulación de planteamientos de problemas). 

La modalidad combina a la vez, modalidades de aprendizaje 

como los «estudios independientes», «seminarios-talleres» (vía 

cursos intensivos de índole ínter semestral) (UABC, 2006) entre 

otros. 

La modalidad semiescolarizada se desarrolla en un am-

biente flexible, tanto en el espacio como en el tiempo, responde 

a la necesidad de diversificar las alternativas de atención para 

aquellas poblaciones que por diversos motivos estructurales de 

la vida social no puede asistir cotidianamente a las aulas univer-

sitarias. Algunas de sus alternativas son «estudio no presencial», 

«tele clases» o «videoconferencias interactivas», e incluso el uso 

de los «multimedia». 

La modalidad semiescolarizado al igual que la propuesta 

del enfoque de competencias y el modelo constructivista centran 

al estudiante como el foco de la enseñanza, el cual es visto como 

un individuo capaz de organizar, construir, utilizar sus conoci-

mientos y donde el docente es un facilitador, un promotor del 

conocimiento, más que un expositor. Se ofrecen en esta modali-

dad alternativas de estudio independiente, dando prioridad al 

aprendizaje significativo, es decir, relacionando la experiencia 



Leonor Marisela Ortega Domínguez y José Luis Bátiz López 

 66 

individual con el conocimiento caracterizado y el aprendizaje 

autodirigido. 

Utilizando la tecnología, las tutorías y la relación cara a cara 

con el docente, alumno y grupo. Lo que permite diversas estra-

tegias para que el estudiante sea el protagonista y responsable 

de su propio aprendizaje; se trata de que aprenda a aprender, a 

ser cada vez más independiente y autodidacta, esto, bajo la su-

pervisión de un docente, quien ya no es el protagonista, lo que 

favorece el desarrollo de actividades destinadas a fomentar el 

autodidactismo. 

En las tutorías se asesora a los estudiantes que lo solicitan, 

ya sea en forma presencial o a distancia por medio de platafor-

mas electrónicas como forma de comunicación asincrónica. Así 

mismo, se han implementado guías didácticas, antologías, bi-

bliografías, conferencias, círculos de estudio e información de 

internet, entre otros.   

 

2.3. Contraste de sistema escolarizado y semiescolarizado  
 

La modalidad semiescolarizada tiene diferencias significativas 

con la modalidad escolarizada, como se puede apreciar en la Ta-

bla 4, entre los dos sistemas. El primer sistema llamado 

Presencial, cuya actividad a desarrollar es la Asistencia a clase 

presenta una participación del 40% respecto al segundo sistema 

llamado semiescolarizado con un 25%; sin embargo, destaca es-

pecial atención que en el primer sistema el estudio de 

documentos, presenta menor participación 20% respecto al se-

gundo de 30% que considera como actividad analítica; en cuanto 

a la investigación bibliográfica el 20% es mayormente exigida 

en el primero, que en el sistema semipresencial con 10%; debido 

a la modalidad semiescolarizada para una mejor comprensión de 

los temas, se les asignan mayores tareas y ejercicios represen-

tando un 20% en comparación de un 15% en el sistema 

presencial; y por último, las tutorías por la modalidad de semi-

escolarizada es mayormente personalizada con una proporción 

de 15%, mientras que en el sistema presencial es prácticamente 

grupal de 5%. 



Capítulo 2: Sociología sistema escolarizado y semiescolarizado 

 67 

 

Tabla 4. Proporciones de las actividades de sistemas de enseñanza 

Actividades 
Sistema 

Presencial Semiescolarizado 
Asistencia a clases 40% 25% 

Estudio de documentos 20% 30% 
Investigación bibliográ-
fica 20% 10% 

Ejercicios 15% 20% 

Tutorías 5% 15% 

Total 100% 100% 
Fuente: Modelo Educativo de la Universidad de Baja California. 
Cuadernos de Planeación y desarrollo institucional. 2006. 

 

En conclusión, las características de la carrera de Sociología 

como disciplina que se ocupa de los fenómenos sociales se in-

clinan en la aceptación de la diversidad de tradiciones, lo que 

requiere un amplio criterio para poder intervenir en la comuni-

dad o en el ejercicio que decida ocuparse ubicándose en el 

contexto. Dada que la formación del sociólogo en un ambiente 

semiescolarizado requiere una interacción con las actividades 

extra clase, ubicarse en un ambiente de la realidad es una nece-

sidad prioritaria para la formación de competencias. 

En algunas universidades se incrementa la tendencia a rees-

tructurar diseños curriculares bajo la modalidad 

semiescolarizada, diversificando la oferta educativa y se incur-

siona en modalidades que anteriormente no se ofrecían en las 

universidades para alcanzar a una población no atendida, como 

profesionistas sin título, amas de casa que no estaban en posibi-

lidades de asistir diariamente a las aulas, entre otras; por lo que 

se diseñan una serie de acciones para su inclusión que les per-

mita trabajar y estudiar de acuerdo a su contexto. 

Una de las críticas que se les hacen a las carreras de socio-

logía en algunas universidades (Ramírez, 2004: 321) es la escasa 

población, no sólo por la poca difusión, sino por carecer de una 

metodología adecuada en la enseñanza, no contar instrumentos 
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de medición del aprendizaje y contenidos innecesarios para el 

futuro ejercicio profesional. Además, por la diversidad de áreas 

de estudio enfocadas a actividades productivas más que de aná-

lisis de corte social. 

Las propuestas en este trabajo son de profundizar en la for-

mación del sociólogo con estrategias innovadoras, como son las 

prácticas a través de proyectos que den solución a situaciones 

reales, propiciando a su vez el pensamiento incierto, multidi-

mensional, flexible, interpretativo y con profundidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección II. Ejecución de la Propuesta de 
evaluación de las competencias 

 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 3: Propuesta metodológica de Investigación 

 

En este apartado se presenta la metodología de investigación, el 

alcance y el diseño, así como los resultados que se esperan ob-

tener de los diferentes procedimientos de la investigación. 

 

3.1. Enfoque de investigación de corte Mixto 
 

De la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo surge 

la investigación mixta, que incluye características de cada uno 

de ellos, Grinnell (1997) citado por Hernández et al. (2003:5) 

considera que este enfoque utiliza cinco fases relacionadas entre 

sí: 

 

1. Se lleva a cabo la observación y la evaluación de fenó-

menos. 

2. Se establecen suposiciones o ideas como consecuencia 

de la observación y de la evaluación realizada. 

3. Se prueba y demuestra el grado en que las suposiciones 

o ideas tienen fundamento.  

4. Se revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las 

pruebas o del análisis.  

5. Se proponen nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar, cimentar y/o fundamentar las su-

posiciones o ideas; o incluso para generar otras. 

 

En la parte cuantitativa a través de una encuesta se debe co-

nocer la opinión de un mayor número de participantes para 

contrastar el logro de competencias generales y especificas con 

las que ingresan los estudiantes con relación a la formación de 

competencias profesionales de la carrera que se han adquirido y 

desarrollado.  

En el aspecto cualitativo a través de una entrevista a pro-

fundidad se busca describir y explicar las particularidades sobre 
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el desarrollo de las competencias y el plan de estudios bajo la 

percepción de los estudiantes y docentes.  

La importancia del enfoque mixto ayuda a lograr interpretacio-

nes sociales cuantitativas y cualitativas, con hallazgos 

significativos que no serían posibles con un enfoque (Schmel-

kes, 2001).  

Stake (2004) plantea que para estudiar en forma sistemática 

el plan de estudio se requiere analizar tres aspectos: lo personal, 

lo instrumental y lo colectivo. En ese sentido, la investigación 

deberá analizar el proceso de formación de las competencias 

profesionales, implicando la participación de los estudiantes en 

compartir su experiencia introspectiva para adquirir competen-

cias previas al ingreso de la carrera, como durante su formación, 

dando su opinión en cuanto el plan de estudio y las estrategias 

de aprendizaje. 

Ubicando contextos diferenciados tanto Mertens (2005) 

como Yin (2001) plantean que el estudio de caso se puede rea-

lizar individual o en grupo, por lo que es necesario considerar 

en la parte cualitativa el empleo del estudio de caso, con el fin 

de incorporar experiencias singulares de cada estudiante y do-

cente que participa en la encuesta a profundidad. 

Como unidad de análisis se debe de considerar los lugares 

donde se desarrolla el programa, con el objetivo identificar y es-

tudiar la formación de competencias con mayor acercamiento y 

validez (Yin, 2003) ya que, si se examinan las competencias, se 

podría encontrar similitudes y diferencias para conocer los fac-

tores que influyen en mayor medida para la formación de 

competencias profesionales y así proponer estrategias de apren-

dizaje que las fortalezcan. 

 

3.2. Alcance de la Investigación inicial 
 

La investigación de tipo exploratorio (Hernández, 2006) se en-

riquece por obtener información directa por los actores clave, 

tales como: coordinadores, docentes y estudiantes que observan 

diferencias y particularidades en su vida diaria; del proceso de 

diseño, los planes de estudio, las estrategias de aprendizaje que 
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se aplican; y del logro de las competencias que en el desarrollo 

de la enseñanza y aprendizaje se va adquiriendo. El resultado de 

este proceso de obtención y análisis de la información se consi-

dera explicativo y correlacional. 

 

3.3. Diseño 
 

El diseño de esta investigación toma de base metodológica la 

concepción e interrelación de las competencias básicas y profe-

sionales en el plan curricular y la implementación de estrategias 

de aprendizaje que utilizan los docentes y estudiantes para inter-

actuar con situaciones problemáticas. 

 

3.3.1. Población y muestra 
 

Para el análisis cuantitativo se recomienda tener una muestra es-

tadística conformada por al menos de 30 estudiantes, que 

pertenecen a la etapa profesional de la carrera de estudio, a los 

que se sugiere aplicarles la encuesta. 

Para la medición cualitativa a través de una entrevista, se 

puede seleccionar a un número menor de estudiantes de la ca-

rrera, ya que la intención es clarificar hallazgos encontrados en 

la fase anterior (cuantitativa). Se recomienda entrevistar a aque-

llos que su rendimiento escolar en promedio sea aprobatorio, 

considerado regular al no deber materias de otros semestres, no 

tener exámenes extraordinarios y no haber interrumpido la ca-

rrera. 

Por otra parte, para fortalecer la parte cualitativa, se pro-

mueve entrevistar a docentes y coordinadores de carrera. En el 

caso de los docentes se recomienda tomar en cuenta su experien-

cia y trascendencia sobre el desarrollo de la carrera, 

conceptualización sobre competencias, el conocimiento del plan 

de estudios, la formación basada en el Enfoque de Competen-

cias. 

En la tabla 5 se muestra como resumen los instrumentos re-

comendados para el análisis de las competencias, la estructura, 
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las variables, y la forma de aplicación del instrumento, así como 

el software utilizado con los estadísticos, para interpretar la in-

formación obtenida. 

 

Tabla 5. Encuadre de los instrumentos de recolección de datos y me-
dio de análisis 

Instrumento Estructura Variables 
Categorías 

Aplicación Manejo  
Estadístico 

Encuesta 

Variables de 
competencias 
generales y  
profesionales 

Datos  
personales 
 
Competencias 
generales 
 
Competencias 
profesionales 
 

Opinión  
grupal de los  
estudiantes. 
 
Relación  
entre el  
perfil de  
ingreso y de 
egreso 
 

Estadística  
empírica  
descriptiva. 
 
Correlación de  
datos cuantitati-
vos y cualitativos 
con el programa  
estadístico SPSS. 
 
Frecuencia, 
Moda, 
Validación del 
instrumento Alfa 
de Cronbach. 
 
Análisis  
inferencial con el 
programa  
estadístico 
SPAD. 

Entrevista a 
estudiantes 

Semi- 
Estructurada 

Concepto 
 
Plan de  
Estudios 
 
Estrategias de 
aprendizaje 
 
Modalidad  
Escolarizada 
y Semi- 
escolarizada 
 
Docentes 

Personal 
 
Transcripción 
escrita 
 

Análisis de  
contenido textual 
y sistematización 
de la información 
en categorías con 
el programa 
ATLAS. Ti. 
 

Observación 
etnográfica no  
participativa 

Selección de 
una materia 
obligatoria de 
la etapa  
profesional 
por campus: 
tres  
sesiones de  
observación.  

Ambiente 
 
Docente 
 
Estudiantes 
 
Teoría y  
práctica 

En salón de 
clases 
 
Comparar la  
modalidad 
semi- 
escolarizada 

Registro de  
observaciones. 
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Entrevistas a 
Coordinadores 

y Docentes 

Semi- 
estructurada 
con un nú-
mero  
considerable 
de preguntas. 

Concepto 
 
Plan de  
estudios 
 
Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Modalidad 
semi- 
escolarizada. 

Personal  
 
Transcripción 
escrita de las 
respuestas. 

Análisis de conte-
nido  
textual y  
sistematización 
de la  
información en 
categorías con el 
programa 
ATLAS. Ti. 

Fuente: Ortega (2013) 
 

3.4. Resultados que se esperan en la encuesta de opinión 
 

La encuesta tiene como objetivo valorar la opinión de los estu-

diantes sobre su propio logro de competencias, tanto básicas 

como profesionales de la carrera. Si se aplica a través de un cues-

tionario, éste puede basarse al propuesto por Tuning (2006), y 

adecuarse al plan de estudio de la carrera en particular, donde se 

verifique que estén presentes las competencias generales como 

profesionales. 

La encuesta debe abarcar preguntas relacionadas con las 

competencias desde el inicio de la carrera hasta la etapa profe-

sional, que se van desarrollando a lo largo de las 3 etapas que 

conforman el plan de estudios (etapa básica, disciplinaria y pro-

fesional), así como competencias específicas de la carrera que 

se desarrollan durante las dos últimas etapas, disciplinaria y pro-

fesional, las cuales deben interpretarse como variables de 

estudio. 

El instrumento de investigación cuantitativa que fue apli-

cado en la investigación original (ver muestra en anexo I.1.) se 

conformó por 44 variables sobre las competencias profesionales 

alcanzadas, las preguntas buscaron medir la opinión de los estu-

diantes acerca de las competencias que señala el perfil de egreso 

de la carrera de interés (Ver Tabla 8), abarcando las competen-

cias generales como específicas de la profesión. 

Dicho cuestionario se dividió en tres partes. 1) La primera 

correspondió a las variables independientes como la edad, facul-

tad, promedio, entre otras.; 2) La segunda parte a las 
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competencias del perfil ingreso. Estas competencias son las que 

se fueron adquiridas en las preparatoria o nivel medio superior. 

y; 3) En la tercera parte correspondió tanto las competencias ge-

nerales como las competencias específicas de la carrera. 

Algunas competencias generales se repiten en la segunda y 

tercera parte con la pretensión de que puedan ser correlaciona-

das y determinar si hubo cambio o no en el estudiante al egresar 

de la carrera. 

Se recomienda una vez aplicadas las encuestas generar una 

base de datos para su posterior revisión, por medio del programa 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ó 
SPAD Decisia, para generar estadísticas empíricas y descripti-

vas, correlacionar datos cuantitativos y cualitativos, e identificar 

la relación entre el perfil del estudiante, la modalidad (escolari-

zada y/o semiescolarizada), el contexto donde se desarrolla el 

plan de estudios, así también las estrategias de enseñanza apren-

dizaje. 

En cuanto al nivel de percepción en el cuestionario se puede 

diferenciar por escala estimativa en 5 niveles (1-muy bajo, 2-

bajo, 3-medio, 4-alto y 5-muy alto).  Este instrumento se debe 

someter a prueba mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, con-

siderado como un coeficiente de consistencia interna basado en 

el promedio de las correlaciones entre las preguntas que fueron 

integradas en el cuestionario. El estadístico Cronbach permite 

medir la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría la fiabilidad de 

la prueba (instrumento de recolección de información) si se ex-

cluyera alguna determinada pregunta. 

Según Carmines y Zeller (1979), consideran a la prueba de 

confiabilidad como el grado en el cual se consiguen resultados 

similares en ocasiones consecutivas. La confiabilidad del coefi-

ciente de alfa de Cronbach puede oscilar entre 0.00 y 1.00. 

DeVellis (2003) sugiere que un valor estadístico por debajo 0.60 

es inaceptable, de 0.70 a 0.80 es respetable y de 0.80 a 0.90 es 

significativo. En la investigación original se obtuvo como resul-

tado de Alfa de Cronbach un valor de 0.968, (96.8%) lo que 

demuestra que el instrumento fue suficientemente significativo 

para ser empleado en la parte cuantitativa y que solo el 0.032 

(3.2%) se aleja de la fiabilidad del instrumento; sin embargo, 
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esta prueba estadística sirve como herramienta a considerar, por 

lo que al revisar las preguntas del cuestionario implementadas 

no fueron eliminadas ninguna de ellas, puesto que todas de ma-

nera racional se consideraron necesarias. 

Para corroborar aún más la validez del instrumento reco-

mendado, la información puede someterse a dos tipos de 

evidencia: de criterio y de constructo. La evidencia de criterio 

se refiere a la medición que se compara con un criterio externo, 

es decir, la opinión de expertos, docentes de la carrera; y la evi-

dencia del constructo, se refiere al grado de medición de acuerdo 

con los planteamientos teóricos que proporciona el modelo Tu-

ning, que se tomó de referencia como propuesta de investigación 

(Grounlund, 1985). 

 

3.5. Entrevista a profundidad semiestructurada. 
 

Su objetivo es conocer la opinión de los estudiantes sobre el re-

sultado del logro de competencias profesionales y los factores 

que han favorecido la formación de competencias. Es necesario 

que el diseño del instrumento (entrevista) integre preguntas 

abiertas, las cuales deberán relacionar la conceptualización so-

bre las competencias, el plan de estudio, las estrategias de 

enseñanza aprendizaje y la formación de competencias tanto bá-

sicas como profesionales. Las preguntas por su carácter 

semiestructurado dan oportunidad para ampliar y clarificar con 

mayores preguntas secundarias de acuerdo con la experiencia 

del participante (Ver muestra de entrevista en anexo). 

Como se mencionó anteriormente, los estudiantes a elegir 

deben tener un buen aprovechamiento escolar, es decir, no deber 

materias, tener un promedio de noventa en escala de cero a cien 

y estar en la etapa profesional. Así mismo se debe seleccionar a 

coordinadores de carrera y a docentes al azar, para que la infor-

mación sea imparcial. Las entrevistas a estudiantes, docentes y 

coordinadores se registran en forma manual para su posterior 

análisis. Una de las ventajas en el desarrollo de la entrevista 

como característica significativa es que al entrevistar a personas 

claves se genera «rapport», lo que permite un mayor interés e 
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intercambio de las experiencias a través de preguntas que se 

desarrollaron en el transcurso de la entrevista.   

Para la sistematización y valoración de la información de 

manera cualitativa y textual, se recomienda utilizar el programa 

científico ATLAS.Ti, a través del análisis de contenido para su 

posterior procesamiento a través del programa estadístico SPSS 

que permitirá agrupar en tres categorías medulares de contraste 

para la triangulación de resultados: conceptualización, estrate-

gias de enseñanza - aprendizaje y Plan de Estudios. 

En la tabla 6, se presentan las dimensiones y preguntas básicas 

que pueden realizarse para conocer tanto la concepción, el desa-

rrollo y el logro de las competencias. 

 
Tabla 6. Dimensiones y preguntas de entrevista a profundidad 

Dimensión Preguntas 
Conocimiento 
del concepto de 
competencias 

¿Qué entiendes por educación por competencias? 

¿Qué diferencia existe entre educación por compe-
tencias y tradicional? 

Hábitos de  
estudio 

¿Te consideras autodidacta? 
¿Cuál es tu sistema de estudio? 

Modalidad ¿Cómo consideras que se dan las clases presencia-
les? 
¿Consideras suficiente el estudio presencial para el 
logro de las competencias? 

Maestro ¿Cómo evalúan tus maestros las competencias que 
vas logrando? 

¿Cómo consideras que son las evaluaciones en las 
materias que tú has llevado durante tu carrera? 
¿Cómo consideras las asesorías no presenciales 
que ofrecen los maestros? 

Contenido ¿Cómo consideras que están los contenidos de las 
materias de la etapa profesional? 

Antologías ¿Consideras que son de utilidad el contenido de las 
antologías?   

Plan de estudios ¿Cómo evaluarías el plan de estudios de la carrera 
de estudio? 

Materias  
optativas 

¿Qué opinas de las materias optativas que puedes 
elegir del plan de estudios? 
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Logro y  
desarrollo  
de competencias 

¿De acuerdo con su perfil de ingreso consideras 
que has desarrollado competencias generales y es-
pecificas en tu formación? 

¿Qué competencias cambiarías para mejorar la ca-
rrera de estudio? 

¿Cuáles competencias integrarías para mejorar la 
carrera? 

¿Consideras que la carrera te forma de acuerdo con 
las exigencias del mercado? 

Fuente: Ortega (2013) 
 

3.6. Observación etnográfica no participativa 
 

Su objetivo es observar la impartición de una clase presencial, 

la observación puede ser realizada durante 3 sesiones para dis-

tinguir las diferencias entre docentes, estudiantes y formas de 

abordar la teoría y práctica de la materia. Se debe desarrollar un 

registro de observaciones no participativo, tratando de observar 

desde la primera clase las características generales, las situacio-

nes latentes como son las diferencias de opinión, las relaciones 

interpersonales, hasta las características de cada estudiante. 

Dentro de los detalles se pueden anotaron anécdotas, como ex-

periencias de la práctica y las opiniones que sobresalen de 

algunos estudiantes, la importancia que se le da el demostrar ha-

ber hecho la tarea, pasar asistencia y la anotación de las 

prácticas. 

También es posible seleccionar a dos grupos o más de estu-

diantes de las clases de etapa disciplinaria y profesional, 

información que deberá ser capturada en bitácora para tener una 

descripción completa y detallada de cómo se desarrolla la ense-

ñanza y aprendizaje. 
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3.7. El análisis estadístico 
 

El análisis estadístico facilita la interpretación de manera obje-

tiva del comportamiento de las variables cuantitativas y las 

categorías cualitativas de manera empírica sistematizadas, se 

pueden distinguir frecuencias significativas, con el apoyo del 

programa SPSS, con el propósito de detectar estrategias de en-

señanza aprendizaje que requieran mejorar para el logro de 

competencias. Además de lo anterior, se recomienda ir más allá 

de análisis empírico, con los mismos datos recabados por los 

instrumentos antes indicados de manera inferencial. 

El análisis inferencial permite observar y deducir el com-

portamiento de las propiedades de los individuos y de las 

variables, asociándolas a grupos o clústers mediante un análisis 

multifactorial y multidimensional, obteniendo porcentajes que 

caracterizan a cada grupo y a las competencias que se desarro-

llan. 

Este tipo de análisis multifactorial y multidimensional se 

modeliza a través del modelo de correspondencias múltiples 

(Moscoloni, 2005), y se ejemplifica en una nube de puntos dis-

tribuidos en función de los valores y distancia más 

representativos (Lebart et al, 2000), de acuerdo con la asigna-

ción de valores en niveles de percepción de Muy bajo, Bajo, 

Medio, Alto y Muy alto. Para este análisis de datos puede utili-

zarse el programa estadístico francés llamado DECISIA SPAD 
v.5.6en. 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 4: Aplicación y análisis 

 

En este apartado se presentan las recomendaciones e interpreta-

ciones obtenidas de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información por la encuesta y entrevista, así 

como del análisis de la información sistematizada y procesada 

de la base de datos. 

 

4.1. Análisis de competencias básicas del perfil de ingreso y 
egreso del cuestionario aplicado    
 

Para comprobar el desarrollo que han tenido las competencias 

entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso, es necesario com-

parar aquellas competencias que en la etapa profesional de la 

carrera son reforzadas y consolidadas. 

Se propone que se realice el calculó la frecuencia y moda 

estadística de cada variable, posteriormente agrupar los resulta-

dos y graficar en columnas para comparar los valores 

representativos para cada competencia. 

Al graficar puede indicarse con diferente color la valoración 

del logro de competencias que los estudiantes tienen al ingresar 

a la carrera y, en otro color, el logro de competencias alcanzadas 

en la etapa profesional hasta el egreso.  

En un primer momento se pueden comparar 5 competencias 

como son: 1) Habilidades básicas de expresión oral y escrita; 2) 

Tener conocimientos de ciencias sociales y/o la disciplina en 

particular; 3) Disposición para relacionarse con diferentes per-

sonas; 4) analizar y sintetizar la información; y 5) Tener hábitos 

de estudio. 

Los cambios positivos en la relación entre las variables pue-

den deberse a la formación crítica que van adquiriendo los 

estudiantes de manera paulatina en el proceso de formación en 

la carrera. 
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4.2. Análisis del logro de las competencias generales 
 

Se requiere ubicar el nivel de percepción y aceptación de las 

competencias generales (adquiridas antes de entrar a la carrera 

universitaria); y competencias profesionales (desarrolladas du-

rante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera); con 

escala estimativa de muy baja, baja, media, alta y a muy alta, 

para identificar en qué grado los estudiantes las hacen propias y 

reconocen la necesidad de intervención en aspectos específicos 

para fortalecer el desarrollo educativo personal y profesional.  

Para un análisis detallado, se debe considerar varios aspec-

tos como son: la edad promedio de los estudiantes con énfasis 

en compatibilizar sus respuestas en función de su madurez y de 

sus preferencias; conocer si cuentan con un salón propio; si com-

parten materias con otras carreras, es decir, que las materias 

obligatorias para la carrera son optativas para otras carreras que 

ofrece la Universidad o si son exclusivas; así como también 

identificar si la carrera universitaria se desarrolla en diferentes 

campus o facultades, ya que los resultados podrían variar en fun-

ción de las diferencias que se presenten.   

El plan flexible cuando es compartido da un sentido inter-

disciplinario, pero la identidad de la carrera se vuelve 

secundaria, perjudicando la percepción de logro de competen-

cias.   

En la investigación doctoral original, se detectó diferentes 

percepciones del logro de las competencias generales y profe-

sionales de los diferentes campus universitarios.   

En el primer campus, las competencias generales que so-

bresalieron y se desarrollaron de manera positiva fueron el tener 

la disposición a relacionarse con diferentes personas en un 

75.0%, poder comunicar ideas oralmente en diferentes contex-

tos, trabajar en equipo con responsabilidad y flexibilidad, 

preocuparse por la calidad del trabajo en un 58.3%, comprender 

e interpretar la información contenida en escrito, tener conoci-

mientos generales de las ciencias sociales y adaptarse a nuevas 

situaciones se desarrolló al 50% dentro del nivel muy alto. 
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4.3. Análisis del logro de competencias profesionales 
 

En cuanto a las competencias profesionales, se detectó que los 

valores obtenidos muestran un mejor resultado en el primer 

campus respecto al segundo. En el nivel Muy Alto los estudian-

tes opinan que la competencia referente a la disponibilidad para 

relacionarse con otras personas diferentes y preocuparse por la 

calidad del trabajo como lo venían haciendo en la etapa básica 

se logró y desarrolló al 58.3% mientras que en el segundo cam-

pus fue en un 41.7%; poseer conocimientos generales de 

sociología y afines, saber trabajar en equipo con responsabilidad 

y flexibilidad, analizar y sintetizar la información, y adaptarse a 

nuevas situaciones, estas competencias se consolidaron en un 

50% en comparación con un 33.3% en trabajar en equipo con 

responsabilidad y flexibilidad en el segundo campus; comunicar 

ideas oralmente en diferentes contextos con el 45.8% y utilizar 

técnicas de aprendizaje eficaces con 41.7%. 

En cuanto a los niveles de Muy bajo y Bajo las competen-

cias que mayormente sobresalen y que deben de intervenirse en 

el primer campus son: Organizar el tiempo y afrontar el trabajo 

habitual; Utilizar técnicas de aprendizaje eficaces, ya que los va-

lores presentaron una proporción baja de un 25%; y Comprender 

e interpretar la información contenida en escrito, y comunicar 

ideas oralmente en diferentes contextos con un 16.6% respecti-

vamente. 

Para el segundo campus las competencias profesionales re-

flejaron un mejor desarrollo, nueve de doce presentaron una 

percepción acumulada superior de 80% dentro de los niveles 

Alto y Muy Alto tales como: Comunicar ideas oralmente en di-

ferentes contextos, Trabajar en equipo con responsabilidad y 

flexibilidad, Adaptarse a nuevas situaciones, Realizar autoeva-

luación, Conocimientos generales de las ciencias sociales, 

Disposición a relacionarse con diferentes personas, Analizar y 

sinterizar información, Preocuparse por la calidad del trabajo, y 

Comunicarse por escrito. Cabe señalar que los estudiantes en 

este segundo campus no identificaron ninguna competencia con 

niveles ni muy bajos ni bajos. 
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4.4. Competencias profesionales con niveles deficientes 
 

El objetivo de este análisis consistió en identificar y promover 

con mayor intensidad estrategias de enseñanza-aprendizaje para 

una mejor aplicación de las competencias en la Carrera univer-

sitaria. 

Las competencias que presentaron bajos niveles en la inves-

tigación original, de acuerdo con la opinión de los estudiantes 

con valores menores al 25%, permite identificar la necesidad de 

presentar proyectos de intervención pedagógica que permitan 

crear propuestas de trabajo interdisciplinario. Como ejemplo, en 

la tabla 7 siguiente se presentan las competencias ad hoc propias 

de desarrollo de proyectos: Aplicar las técnicas y los métodos 

del análisis demográfico; Participar en planes, programas y pro-

yectos de desarrollo social en diferente ámbito; Conocer y 

gestionar situaciones sociales; Realizar el análisis de informa-

ción en diferentes contextos, entre otros. Tal información orienta 

a las propuestas de intervención para aplicar estrategias vincu-

ladas a proyectos sociales. 

El enfoque de la Complejidad de Tobón (2008), propone 

que la formación de competencias debe ser integral y transdis-

ciplinar para poder formar y motivar a los estudiantes a su 

desarrollo y que a su vez puedan ser parte de una transformación 

de su comunidad. Esto implica seleccionar un proyecto que 

pueda ser aplicativo para desarrollar tanto las técnicas como el 

desarrollo social de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Aplicación y análisis 

 85 

Tabla 7. Competencias profesionales con bajos niveles en dos campus 
universitarios. 

Competencia Campus 1 Campus 2 
Aplicar las técnicas y los métodos del análisis demográfico 20.8% 25.0% 
Participar en planes, programas y proyectos de desarrollo  
social en la cultura 16.7% 25.0% 
Participar en planes, programas y proyectos de desarrollo  
social en la educación 16.7% 25.0% 
Participar en planes, programas y proyectos de desarrollo  
social en el campo 20.8% 25.0% 
Participar en planes, programas y proyectos de desarrollo  
social en la industria 20.8% 16.7% 
Participar en planes, programas y proyectos de desarrollo  
social en la comunicación 20.8% 16.7% 
Conocer los objetos básicos de la macroeconomía 16.7% 16.7% 
Gestionar y mediar en situaciones de crisis y conflictos  
sociales 16.7% 16.7% 
Comprender e interpretar la información contenida en  
escrito en otros idiomas 25.0% 8.3% 
Distinguir las organizaciones y sistemas micro y macro- 
sociales 4.2% 8.3% 
Interpretar datos de la realidad para identificar problemas 4.2% 8.3% 
Implementación de propuestas para la solución de  
problemas para mejorar las condiciones de vida 4.2% 8.3% 
Conocer la psicología de los colectivos y grupos humanos 8.3% 8.3% 
Capacidad para el desarrollo de los recursos humanos en las 
organizaciones 4.2% 8.3% 
Organizar el tiempo y afrontar el trabajo habitual 4.2% 0.0% 
Participar interdisciplinariamente en investigaciones  
sociales mixtas 4.2% 0.0% 

Fuente: Ortega (2013) 
 

Las competencias requieren que el diseño del plan curricu-

lar, incluya teoría y práctica para la  formación de los 

estudiantes, así como también que en los proyectos de vincula-

ción con la sociedad los estudiantes pongan en práctica lo que 

han aprendido, haciendo propias las competencias, aplicando las 

aprendidas más allá del aula para que así se incremente la parti-

cipación de los estudiantes y se interaccione con experiencias 

cercanas a la realidad, de este modo, los estudiantes puedan tra-

bajar en su propio conocimiento. 

 

 



 

 

Capítulo 5: Análisis cualitativo de estudios de caso 

 

5.1. Observación etnográfica no participativa, primer estudio 
caso. 
 

La observación etnográfica del primer estudio de caso, referente 

al campus 1, como se ha venido mencionando, de la investiga-

ción original: se desarrolló de la siguiente manera: 

Se asistió a tres sesiones de una materia del plan curricular 

en la universidad; Se contabilizó el número de estudiantes y se 

identificó si todos los estudiantes pertenecían a una sola carrera 

(en este caso de Sociología u Educación); Se observó que la par-

ticipación es disciplinada, y se encontró buena empatía entre el 

docente y los estudiantes. 

En un principio se analizó el proyecto para trabajar con un 

grupo étnico, se planeó el tipo de intervención; Se desarrolló un 

análisis de categorías para trabajar; Los estudiantes presentaron 

propuestas, se analizó el tipo de participación de cada uno. 

Dentro de la observación también se registró y consideró las 

interrupciones de factores externos, Asimismo el comporta-

miento de los estudiantes provenientes de actividades anteriores 

a la sesión de observación etnográfica. Se percibió que el am-

biente fue de respeto y de camaradería. Se consideró importante 

la edad y madurez de los estudiantes, así como los planes que 

tenían extra clase, mencionados durante la sesión.  

En una segunda sesión de asistencia y de contraste realizada 

con dos semanas de diferencia, se observó que los estudiantes 

registraron información en bitácora y compararon con otros 

equipos de estudiantes el trabajo realizado en la comunidad. Los 

estudiantes consideraron dentro de su reporte las condiciones de 

la vivienda, la situación de los niños, el trabajo de las mujeres y 

el tipo de comida de la comunidad.  

En la tercera y última observación, se platicó con dos estu-

diantes y con la coordinadora de la carrera, para analizar el 

tiempo que se le dedica a la teoría y a la práctica, ya que existe 
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una preocupación entre los estudiantes para intervenir con prác-

ticas por la situación en la que viven los miembros de la 

comunidad observada y, por la falta de seguridad social, la ma-

nera como trabajan los niños en el campo. Como se puede 

observar, los estudiantes al realizar dicha práctica relacionan el 

trabajo teórico realizado en el estudio individual con el trabajo 

comunitario, por lo tanto, existe una formación enfocado en la 

praxis. 

 

5.2. Observación Etnográfica no participativa, segundo estudio 
de caso. 

 

En cuanto a la observación etnográfica del segundo campus uni-

versitario donde se desarrolla la misma carrera universitaria, se 

seleccionó la materia de Proyectos Transdisciplinarios, por ser 

obligatoria de la etapa profesional. Se observó el comporta-

miento de los estudiantes en el salón de clases y se transcribió 

en la bitácora.  

Durante la primera sesión, se desarrolló la teoría y reflexión 

de la práctica que iban a iniciar. Se contabilizó de igual manera 

el número de estudiantes y la diversidad de estudiantes de dife-

rentes carreras universitarias, entre ellas se encontraron 

estudiantes de Psicología, Sociología, Comunicación y Educa-

ción, en comparación del caso de estudio anterior donde solo 

existieron estudiantes de Sociología y Educación.  

El docente también coordinador de la carrera expusó con un 

nivel alto académico, explicando la importancia del trabajo 

transdisciplinario y la organización en equipos, donde todos los 

estudiantes tuvieran que realizar actividades de acuerdo a sus 

carreras de estudio.   

Durante la segunda reunión se observó que se aplicó la téc-

nica de los dioses del Olimpo para integrar al grupo, ya que 

presentaban diferencias en cuanto opinión y sentido de perte-

nencia. La técnica tenía como objetivo analizar sus 

características personales, comparándolas con 6 dioses de la Mi-

tología Griega. Ayudó a todos los estudiantes a integrarse como 

grupo y participar.   
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En la tercera sesión se desarrolló un debate, para identificar qué 

curso se debería aplicar a los comités de una comunidad. Se de-

cidió trabajar en el tema de liderazgo y trabajo en equipo.  

Para contrastar, se platicó fuera del aula con estudiantes 

considerando aquellos que más influían en la clase, con el fin de 

conocer su práctica y opinión de la materia.  

Los estudiantes consideraron que era una materia muy in-

teresante porque podrían aplicar todo lo visto en la carrera, y 

detectaron que el problema era la indisciplina de algunos estu-

diantes, la diversidad de opinión y la falta de quórum cuando 

asistían con los ciudadanos en una comunidad.  

Al final del semestre los estudiantes lograron elaborar el 

curso taller, participando cada carrera con su diversidad de acti-

vidades tales como: organizando la logística, el diseño del 

programa del curso, la aplicación de test de estilos de aprendi-

zaje y liderazgo.  

 

5.3. Hallazgos por detectar en la entrevista a estudiantes 
 

De acuerdo con la interpretación del análisis de contenido, los 

resultados que se pueden esperar del instrumento cualitativo son 

los siguientes: 

  

• Ideas claras y precisas en desarrollar y estudiar una com-

petencia. 

• Claridad en el modelo por competencias.  

• Capacidad de ser autodidacta con técnicas de estudio, re-

cursos y disponibilidad de tiempo.  

• Utilización de un sistema de estudio consolidado. 

• Aprovechamiento y participación en clases presenciales, 

reconocimiento de la experiencia de los profesores, tra-

bajo en equipo y debates en clases.  

• Suficiencia del estudio presencial en el ámbito semies-

colarizado sin que se propicie la irresponsabilidad y la 

indisciplina.  

• Percepción y coherencia entre el encuadre y la evalua-

ción. 
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• Formas y/o esquemas de evaluación.  

• Calidad en las asesorías. 

• Existencia de metodología especial para asesorías. 

• Contenidos adecuados y actualizados para la etapa pro-

fesional. 

• Suficiencia de materias de interés y del área de acuerdo 

con los perfiles ofertados.   

• Suficiencia de teoría y práctica en la etapa disciplinaria. 

• Claridad e interés en el objeto de estudio del área de es-

tudio. 

• Oferta de materias optativas en periodos intersemestra-

les para avanzar en tiempos disponibles. 

• Desarrollo de las competencias de gestión, habilidad de 

observación para atender necesidades, creación de pro-

yectos, desarrollo de práctica de campo, y participación 

en investigaciones. 

• Seminarios de investigación, métodos de estudio, prácti-

cas, y práctica en proyectos interdisciplinarios. 

• Interacción con alumnos de diferentes carreras. 

• Conocimiento de perfil de egreso y lugares donde pue-

den laborar. 

• Aprendizaje en uso de herramientas de análisis. 

 

5.4. Hallazgos de la Entrevista a estudiantes 
 

Se presenta a continuación los resultados que sobresalen de la 

entrevista realizada a estudiantes como parte del público obje-

tivo sobre el análisis de percepción en el desarrollo de las 

competencias. 

Se recomienda tener en cuenta y considerar como relevante 

que los resultados pueden variar en función del lugar donde se 

aplica la entrevista a estudiantes, siendo de una misma carrera y 

universidad, pero de diferente campus, así como también distin-

guir resultados sobre modalidad de estudio ya sea presencial, 

semipresencial o a distancia, como quedo evidente en algunos 

momentos en la investigación original. 
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De acuerdo con el modelo de entrevista esta se categorizó en las 

siguientes variables: 

Conceptualización de las competencias. Algunos estudian-

tes coinciden en no tener claridad en la definición de las 

competencias
1
 y, por lo tanto, desconocen las características de 

su operación. Consideran el termino de competencia como sinó-

nimo de competición al confundir la práctica realizada de 

obtener un mejor promedio de calificaciones respecto a otros es-

tudiantes al inscribirse en materias bajo la modalidad de 

Subasta. 

La subasta consiste en ofertar materias por parte de la facul-

tad hacia los estudiantes de la carrera en particular, así como 

también para estudiantes de otras carreras dentro de la misma 

facultad. Para algunos estudiantes con mejores promedios esto 

representa una ventaja al elegir las materias de interés, respecto 

a otros con menores promedios que requieren de igual manera 

registrarse en la materia, pero que, por su desempeño en valor 

de calificación con menor promedio, no logran inscribirse, así 

como también debido a la capacidad del aula o de la política del 

número de estudiantes aceptados. 

No obstante, el compartir materias con otros estudiantes de 

otras carreras, el número de estudiantes representar una mayor 

incertidumbre, ya que, al no poderse registrar, optan por elegir 

otra materia de menor interés, o solo eligen un menor número y 

optan por esperar en un próximo periodo escolar.   

Estrategias de Enseñanza aprendizaje. Los estudiantes 

consideraron que les gustan las actividades que se desarrollan, 

tales como son: las exposiciones, el debate, y la lectura; sin em-

bargo, perciben una ausencia en prácticas en comunidad, así 

como el desarrollar una metodología para el autodidactismo. 

Plan de estudios.  Los estudiantes presentan críticas en el 

diseño y estructura, ya que perciben que hay incongruencia para 

promover las competencias sin la existencia de prácticas comu-

nitarias. Además de esto, lo cual considera importante, algunas 

materias de interés presentan evidencias de su falta de 

 
1 Competencia es la integración del conocimiento, actitudes y habilidades de 

una persona para resolver situaciones nuevas o una problemática en un contexto de-
terminado. Ortega (2013)  
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actualización. Los estudiantes proponen que debería promo-

verse los seminarios, antropologías y materias 

transdisciplinarias. 

Tutorías. De acuerdo con el modelo (presencial, semi-pre-

sencial o a distancia) los estudiantes consideran una mayor o 

menor obligatoriedad de las tutorías, algunos estudiantes consi-

deran que deben ser obligatorias, mientras que otros por su doble 

actividad de estudiar y trabajar opinan lo contario, sin embargo, 

ambas percepciones consideran necesaria su existencia en 

cuanto a metodología y asesoría. 

Docentes. Las opiniones de los estudiantes observan que 

sus docentes están preparados, pero carecen de formación para 

propiciar las competencias. 

Antologías. Los estudiantes coinciden que las antologías no 

están actualizadas, pero reconocen que son de utilidad tomando 

en cuenta la falta de tiempo y la escasez de libros. 

Evaluación. Por una parte, existen ocasiones de incon-

gruencia entre lo que se da y lo que se pide por parte de los 

docentes, no obstante, están conformes en cómo se realiza el tra-

bajar en proyectos, que no siempre son de comunidad, pero sí de 

investigación, y la entrega de ensayos o portafolios. 

 

5.5. Percepción de los docentes en entrevista 
 

Los entrevistados tanto docentes como coordinadores opinan lo 

siguiente: 

 

• La modalidad semiescolarizada representa una buena 

oportunidad para los estudiantes que desean aprovechar 

su tiempo para trabajar y estudiar, así mismo, el éxito de 

la modalidad permitió que se implementara en otras ca-

rreras con la finalidad de brindar a un mayor número de 

estudiantes la posibilidad de seguir una carrera. No obs-

tante, algunos entrevistados consideran que el enfoque 

por competencias no es adecuado en la modalidad semi-

escolarizada por el tiempo destinado a la formación; así 

como también porque la universidad no está preparada 
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para las competencias como tal, de acuerdo a la norma-

tividad y, por lo tanto, no está implementada de manera 

correcta, debido a que los maestros no están capacitados 

por lo que no saben cómo implementarlas. Consideran 

por lo anterior que el enfoque por Competencias en la 

modalidad semiescolarizada no la consideran una buena 

pedagogía para trabajar con los estudiantes, y desde un 

punto de vista pedagógico es casi nula la posibilidad de 

trabajar con los estudiantes.   

• Los docentes y coordinadores consideran que el enfoque 

por competencias, en comparación con el enfoque tradi-

cional permite a los estudiantes construir sus propias 

evidencias durante el proceso de aprendizaje. Otra ven-

taja es la participación activa durante los ejercicios en 

clase y la resolución de problemas. Sin embargo, se re-

quiere sustituir el tiempo con tareas y prácticas fuera de 

la asesoría semiescolarizada, para que se pueda aprove-

char más el conocimiento por parte de los estudiantes y, 

así mismo, fortalecer sus competencias de manera indi-

vidual. 

• Además de lo anterior, se deja al estudiante la posibili-

dad de tener más independencia en la selección de sus 

materias. Para algunos docentes el enfoque ha funcio-

nado, pero consideran que se requiere de una 

capacitación ante la falta de claridad en diferenciar el en-

foque tradicional y el de competencias para poder 

desarrollarse. Por lo tanto, ante esta dificultad en conce-

bir realmente su objeto de estudio y proceso de 

formación, se ha evaluado la teoría de forma tradicional. 

Es importante señalar que existen profesores que carecen 

de una concepción de las modalidades de enseñanza tra-

dicional y por competencias, por lo que no es posible 

aplicar estrategias de aprendizaje adecuadas, por lo 

tanto, solo facilitan documentos para que los estudiantes 

apliquen la información según sea el tema. 

• En cuanto a la selección de candidatos se sigue conside-

rando el perfil de los entrevistados: si poseen una 

profesión previa, o experiencia, edad y ocupaciones. La 
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mayoría de los estudiantes que ingresan presentan bajo 

nivel en formación y habilidades para lectura, escritura 

y análisis, debido a la falta de una rutina autodidáctica 

que se mejora en la etapa profesional, sin embargo, aque-

llos estudiantes que tienen un perfil de madurez, una 

actitud positiva y aprecian con mayor interés la teoría y 

la práctica, estando consientes realmente de lo que ha-

cen, resulta un buen enfoque esta modalidad. 

• Por otro lado, en cuanto al perfil de egreso en la modali-

dad semiescolarizada, los estudiantes jóvenes presentan 

un mayor interés y responsabilidad en la lectura con res-

pecto a los jóvenes en la modalidad escolaridad de otras 

carreras. 

• En cuanto a las líneas de estudio, algunos entrevistados 

perciben que son cuatro, tales como: investigar interve-

nir, gestionar y generar programas, donde permite al 

estudiante aplicar la teoría, la práctica y la metodología. 

Mientras que otros consideran tres líneas como las más 

convenientes para desarrollarse en la carrera de acuerdo 

con su experiencia como docentes:  el integrar materias 

de psicología social, programas de desarrollo comunita-

rio, estrategias de acercamiento a la comunidad. 

• Sin embargo, por otro lado, se perciben problemas por 

las prácticas políticas institucionales que no han permi-

tido el desarrollo de las mismas, situación que se 

presenta en la etapa profesional del 7º al 9º semestre 

donde las optativas que se desean abrir en periodos in-

tersemestrales no logran tener la cantidad de estudiantes 

necesarios para su apertura, por lo tanto, los estudiantes 

optan por elegir otras optativas disponibles, las cuales no 

están encaminadas a las líneas de su interés.  

• Los docentes y coordinadores evalúan que el plan de es-

tudio, consideran que se encuentra desarticulado entre 

materias transversales y transdisciplinarias, lo cual po-

dría mejorase si se incluyeran estrategias el trabajo de 

proyectos.  

• En los tiempos recientes, a esta publicación, se ha actua-

lizado en cuanto a contenido, diseño y bibliografía: pero 
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todavía es difuso en cuanto a la distribución de materias 

que varía mucho en entre los dos campus de la universi-

dad, cambiando algunas materias como de optativas a 

obligatorias. 

• Otro aspecto por considerar es que los estudiantes pre-

sentan un bajo nivel académico al ingresar, por lo que es 

necesario el uso de la modalidad de tronco común que 

les permita subir su nivel académico para poder aprove-

char el conocimiento en las siguientes etapas de 

formación.  

• Algunos entrevistados mencionan no contar un rigor téc-

nico metodológico en el plan de estudio por 

competencias; así como también, carecer una capacita-

ción para impartir las materias de manera diferente, es 

decir, con estrategias de aprendizaje. Sin embargo, se 

percibe que se desarrolla un enfoque funcionalista, es-

tructuralista con perfil empresarial. 

• En cuanto a las asesorías no presenciales, existen dife-

rencias, por una parte, algunos consideran que deben ser 

obligatorias en el ambiente semiescolarizado para los es-

tudiantes, mientras que otros opcionales. Se señaló que 

los docentes están en la mejor disposición para recibir-

los, ya que su papel como docentes es brindarles la 

posibilidad de adquirir conocimientos en base a una co-

municación diferente y/o de forma presencial, y de esa 

manera los estudiantes se retroalimenten. 

• Considerar las asesorías no presenciales como volunta-

rias es bueno, ya que el estudiante debe interesarse por 

buscar al docente cuando lo necesita. Por otra parte, al-

gunos docentes opinan que las asesorías no presenciales 

deberían convertirse en clase, ya que la asesoría debe ser 

por iniciativa propia. 

• Los entrevistados coinciden que las estrategias que se 

utilizan han fortalecido la carrera son: actividades indi-

viduales y las discusiones en clase donde se desarrolla la 

capacidad crítica; promoción de la lectura realizada por 

parte de los estudiantes que los docentes proporcionan; 

exposiciones tanto de los estudiantes, en equipo o de los 
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docentes; asistencia a conferencias; trabajos de investi-

gación; y la utilización de material audiovisual para su 

óptimo aprovechamiento. 

• Los contenidos presentaron deficiencias, motivo por el 

cual se propone que haya una revisión y actualización en 

el plan de estudios, ya que los contenidos de las materias 

en la etapa profesional están desarticulados, desactuali-

zados y las competencias, se ha reducido al recortar el 

número de semestres de nueve a pasar a ocho desde el 

año 2004 lo que trajo consigo una reducción de conteni-

dos creando egresados con formación técnica y no 

profesional. Cabe señalar que, ante estas circunstancias 

en el diseño, los estudiantes consideran tener una forma-

ción deficiente. Sin embargo, uno de los entrevistados 

consideró que se requiere agregar la historia de tipo an-

tropológico y adecuar la intervención social para que el 

estudiante tenga una mayor participación. En cuanto a 

los contenidos de las materias de la etapa profesional, se 

considera necesario implementar nuevas materias trans-

disciplinarias y generar nuevas líneas, ampliar en 

conocimiento y, por último, realizar mayores interven-

ciones de estudios reales y comunitarios. 

• En cuanto a la bibliografía se establece que las lecturas 

clásicas no deben de ser cambiadas. Las antologías no 

presentan críticas negativas para los docentes, pero si 

para los estudiantes. Los docentes y coordinadores per-

ciben que las antologías han sido una herramienta útil al 

momento de impartir alguna asignatura, lo cual permite 

durante el transcurso ir modificando textos según sea ne-

cesario de acuerdo con la forma de comunicación 

necesaria por internet o de manera presencial. 

• Las antologías son un recurso de investigación bibliográ-

fica, que permite al estudiante tener una vasta 

información disponible, debido a que no cuentan con el 

tiempo para asistir a la biblioteca, unido a ello el acervo 

bibliográfico no es suficiente para la cantidad de estu-

diantes. Las antologías al ser una recopilación de 

documentos ya sean copias de capítulos de libros, 
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artículos u otros contenidos que los profesores conside-

ran necesarios para sus clases, forma un elemento de 

fácil homogeneidad en su distribución, sin embargo, per-

siste el problema de que algunas antologías no están 

actualizadas por algunos docentes. 

• En cuanto a la evaluación de los estudiantes, los docen-

tes utilizan como evidencias los trabajos de 

investigación de un acontecimiento sociológico y crítico 

de la realidad, donde se aplica el análisis teórico visto en 

clase; se presentan reportes de lectura o ensayos analíti-

cos; síntesis; elaboran proyectos, propuestas y/o 

programas educativos; realizan prácticas con fundamen-

tos teóricos; y además de lo anterior, toman en cuenta la 

asistencia y participación. 

• El egreso de los estudiantes de la carrera de sociología 

se observa que existe un número bajo de estudiantes que 

se matriculan y logran egresar como profesionistas, cabe 

señalar que el tiempo en graduarse puede demorarles a 4 

años y 6 meses. Según los entrevistados: los egresados 

pueden desempeñar su profesión en la docencia, estadís-

tica, el arte, la seguridad pública y la comunicación. No 

obstante, el perfil del egresado no está claramente defi-

nido. 

• Por último, ante las exigencias de la demanda del mer-

cado de profesionistas, los entrevistados comentaron 

primeramente que no hay un mercado definido, se adap-

tan de acuerdo con las necesidades, esto es posible por 

su formación en general, pero se requiere de líneas espe-

cíficas para su verdadera competencia profesional de 

acuerdo con los requerimientos que la sociedad necesite. 

 

5.6. Hallazgos de la Entrevista a Docentes y Coordinadores 
 

Se presenta a continuación el análisis comparativo de resultados 

de la entrevista a profundidad de los docentes y coordinadores, 

bajo la misma forma de categorización realizada con los 
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hallazgos de la entrevista a estudiantes que anteriormente se ex-

puso, reflejando lo siguiente: 

Conceptualización: Al igual que los estudiantes, se percibe 

que no hay claridad en la conceptualización de las competencias, 

pero consideran que pueden ser una gran oportunidad.  Existen 

además de lo anterior, resistencia al enfoque de competencias 

para la modalidad semiescolarizada, debido a la falta de com-

prensión y al tiempo con que se cuenta para asistir a clase. 

Estrategias de Enseñanza aprendizaje. Los entrevistados 

coinciden en que la metodología para propiciar el aprendizaje es 

adecuada, sin embargo, para responder a las necesidades de las 

competencias se requieren más actividades comunitarias, lo que 

se asemeja a la opinión de los estudiantes. Como estrategias se 

utilizan las técnicas participativas, el debate y exposiciones. 

Plan de estudios. La opinión en el plan de estudios varía, 

unos abordan la idea de trabajar la vinculación con materias que 

coinciden en lo transversal y transdisciplinario, como propues-

tas para mejorar el plan de estudios; y otros, con una posición 

crítica, sin embargo, coinciden en la necesidad de materias 

transdisciplinarias, de tipo sociológico y etnográfico, así como 

también reducir el funcionalismo para ampliar el socio construc-

tivismo; y redefinir un perfil de egreso especializado. 

Tutorías.  Existe coincidencias con los estudiantes, algunos 

consideran que deben ser obligatorias, mientras que otros opcio-

nales, no solo en que materias, sino el tiempo de asistir por 

semana, ya que forma parte fundamental en la modalidad semi-

escolarizada.   

Antologías. Es interesante percibir por los entrevistados, 

que las antologías deberían ser electrónicas y estar actualizadas.   

Evaluación.  Por último, para la etapa profesional, los en-

trevistados consideran que se debe evaluar con proyectos y la 

vinculación con el campo sociolaboral. 

 

 



 

 

Capítulo 6: Análisis estadístico inferencial 

 

Como parte del diseño de la investigación el análisis inferencial, 

busca observar el comportamiento de las competencias, a través 

del análisis multifactorial bajo el modelo espacial de correspon-

dencias múltiples (ACM) (Moscoloni, 2005), el cual permite 

integrar variables cuantitativas y cualitativas, (Lebart et al., 

2000), para deducir las propiedades del comportamiento de 

competencias en su conjunto, como se explicó en la metodología 

del diseño de investigación original (Ortega, 2013). Como 

muestra en este libro, el resultado se presenta en tres grupos 

(clústers) con características propias asociando valores por su 

peso y distribución, los resultados se presentan a continuación. 

 

6.1. Cuestionario a estudiantes 
 

De acuerdo con el cuestionario aplicado a estudiantes se generó 

el análisis econométrico, para contrastar con los resultados em-

píricos presentados en el apartado anterior. Este análisis 

cuantitativo permite conocer mediante clústers la percepción de 

los estudiantes de acuerdo con la profundidad del conocimiento 

y desarrollo de las competencias a través de preguntas, gene-

rando así escalas estimadas para que de manera general se tenga 

una visión global de la realidad, como a continuación se pre-

senta: 

 

Tabla 8. Comportamiento de las competencias profesionales aso-
ciadas a clústeres del cuestionario a estudiantes. 

Nivel 
Global Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
100.0% 72.0% 4.7% 23.3% 

Muy alto 36.4% 42.7% 0.0% 18.8% 
Alto 41.0% 0.0% 18.8% 0.0% 
Medio 17.0% 14.7% 0.0% 0.0% 
Bajo 4.5% 0.7% 0.0% 14.6% 
Muy bajo 0.6% 0.0% 10.4% 0.0% 

Fuente: Ortega, (2013) 
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Se puede apreciar en la Tabla 8 los diferentes niveles de 

logro en las competencias profesionales que los estudiantes res-

pondieron con el instrumento aplicado. 

La primera columna corresponde a las proporciones que tie-

nen las 42 competencias profesionales en su conjunto por nivel 

de logro de competencias, mientras que la primera fila corres-

ponde a la proporción asociada al clústers, grupo donde se 

distribuyeron las 42 competencias profesionales. Las demás fi-

las y columnas restantes corresponden a la proporción que 

tienen las competencias en el nivel de logro. Se observa que las 

competencias se han desarrollado de un nivel medio al nivel 

muy alto, que sumados sus valores representan una proporción 

de 94.4%. 

A detalle, en la primera columna Global, los estudiantes va-

loraron a las 42 competencias profesionales con un nivel Alto 

de 41.0%, seguido de Muy alto con 36.4%, Medio 17.0%, Bajo 

4.5% y Muy bajo con 0.6%. Por lo tanto, si se busca una mayor 

exigencia en el mejoramiento de las competencias, se requiere 

mejorar aquellas que de acuerdo con los resultados desde el ni-

vel medio al nivel muy bajo se ubican. En otras palabras, 

intervenir en los clústers 2 y 3, debido a que un mayor y mejor 

número de competencias se presentan en el clúster 1, basado en 

la mejor distribución del análisis multifactorial de correspon-

dencias múltiples (ACM). 

En el clúster 1 se presenta una proporción del 72%, el cual 

está conformado por 31 competencias profesionales. El 42.7% 

se distribuye en el nivel Muy alto y el 14.7% en nivel Medio, 

como valores mayormente representativos, seguido con valor 

bajo de 0.7% 22 competencias que corresponden al ámbito con-

ceptual, 8 de estrategias de aprendizaje y 1 de planeación como 

se puede apreciar en la siguiente tabla 9. 

 

 

  



Capítulo 6: Análisis estadístico inferencial 

 101 

Tabla 9. Logro de Competencias profesionales del clústers 1. 
Clúster 1 

No. Pregunta 
Competencia 

Conceptualización 

1 3 Comunicar tus ideas oralmente, así como tus ideas en diferentes contex-
tos (Básica y Profesional) 

2 1 Comprender e interpretar la información contenida en el escrito (Básica 
y Profesional) 

3 11 Realizar tu propia evaluación (Básica y Profesional) 

4 24 
Participar interdisciplinariamente en forma responsable y ética en proce-
sos de diseño y desarrollo de investigaciones sociales cuantitativas 
(Profesional) 

5 38 Conocer los componentes básicos de las desigualdades sociales y las di-
ferencias culturales (Profesional) 

6 39 Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contempo-
ráneas (Profesional) 

7 22 Distinguir los objetos básicos de estudio de la Sociología: hechos socia-
les, interacciones, acciones sociales, instituciones (Profesional) 

8 23 Distinguir las organizaciones y sistemas micro y macro sociales (Profe-
sional) 

9 4 Conocimientos generales de sociología y afines (Básica y Profesional) 

10 7 Analizar y sintetizar la información (Básica y Profesional) 

11 28 

Implementación de propuestas tendientes a la solución de problemas que 
afecten a los actores sociales, grupos, instituciones y comunidades para 
mejorar las condiciones de vida y de desarrollo de los mismos (Profesio-
nal) 

12 26 
Participar interdisciplinariamente en forma responsable y ética en proce-
sos de diseño y desarrollo de investigaciones sociales cualitativas 
(Profesional) 

13 2 Comunicarte por escrito (Básica y Profesional) 

14 25 
Participar interdisciplinariamente en forma responsable y ética en proce-
sos de diseño y desarrollo de investigaciones sociales mixtas 
(Profesional) 

15 5 Disposición a relacionarse con diferentes personas (Básica y Profesio-
nal) 

16 12 Preocuparse por la calidad de tu trabajo (Básica) 

17 19 Analizar cómo afectan al comportamiento de los individuos el origen, 
dinámica y desarrollo de las estructuras socioculturales (Profesional) 

18 27 Interpretar datos de la realidad para identificar problemas sociales (Pro-
fesional) 

19 14 Buscar información en diversas fuentes (Profesional) 

20 21 Conocer la historia de la teoría sociológica y sus principales escuelas 
hasta la actualidad (Profesional) 

21 20 Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la socie-
dad humana (Profesional) 

22 35 Conocer los conceptos y las técnicas estadísticas aplicadas a la sociedad 
humana (Profesional) 
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No. Pregunta 
Competencia 

Estrategia 

1 9 Utilizar técnicas de aprendizaje eficaces (Básica y Profesional) 

2 10 Adaptarse a nuevas situaciones (Básica y Profesional) 

3 6 Trabajar en equipo con responsabilidad y flexibilidad (Básica y Profe-
sional)    

4 16 Manejar diferentes aplicaciones informáticas básicas (Profesional) 

5 18 Analizar sistemática, objetiva y críticamente a los agregados sociales 
(grupos, instituciones, clases, comunidades y sistemas) (Profesional) 

6 15 Resolver problemas (Profesional) 

7 17 Aplicar los conocimientos en la práctica (Profesional) 

8 36 Establecer las relaciones entre la población, los recursos y el medio am-
biente (Profesional) 

 

No. Pregunta 
Competencia 

Planeación 

1 8 Organizar tu tiempo y afrontar tu trabajo habitual (Básica y Profesio-
nal) 

Fuente: Ortega (2013). 
 

En el clúster 2 con una proporción menor de 4.65%, se con-

forma por 2 competencias una en la categoría de 

conceptualización y otra en Planeación, pertenecientes al nivel 

alto con un 18.8% y en muy bajo con 10.4%, como se aprecia 

en la siguiente tabla 10. 

 

Tabla 10. Logro de Competencias profesionales del clústers 2. 
Clúster 2 

No. Pregunta 
Competencia 

Conceptualización 

1 13 Comprender e interpretar la información contenida en escrito (Básica 
y Profesional) 

 

 No.  Pregunta Competencia 

  Planeación 

1 34 

Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y evaluación 
de   planes, programas y proyectos de desarrollo social para proponer 
alternativas en de solución instituciones públicas y privadas en los ám-
bitos de la salud (Profesional) 

Fuente: Ortega, 2013. 
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Y, por último, en el clúster 3 con una proporción intermedia 

de 23.26%, está conformado por 10 competencias asociadas al 

valor Muy alto con 18.8% y Bajo de 14.6% dentro de la catego-

ría de planeación como se puede observar en la tabla 11. 

 

Tabla 11. Logro de Competencias profesionales del clústers 3. 
Clúster 3 

No. Pregunta 
Competencia 

Planeación 

1 8 Organizar tu tiempo y afrontar tu trabajo habitual (Profesional) 

2 29 

Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y evalua-
ción de planes, programas y proyectos de desarrollo social para 
proponer alternativas en de solución instituciones públicas y priva-
das en los ámbitos de la salud (Profesional) 

3 30 
Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y evalua-
ción de planes, programas y proyectos de desarrollo social para 
proponer alternativas de solución en la comunicación (Profesional) 

4 31 
Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y evalua-
ción de planes, programas y proyectos de desarrollo social en los 
ámbitos de la cultura (Profesional) 

5 32 
Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y evalua-
ción de planes, programas y proyectos de desarrollo social en la 
educación (Profesional) 

6 33 
Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y evalua-
ción de planes, programas y proyectos de desarrollo social en la 
industria y el campo (Profesional) 

7 37 Aplicar las técnicas y métodos del análisis demográfico (Profesio-
nal) 

8 40 Conocer la psicología de los colectivos y grupos humanos (Profe-
sional) 

9 41 Conocer los objetos básicos de macroeconomía (Profesional) 

10 42 Gestionar y mediar en situaciones de crisis y conflictos sociales 
(Profesional) 

Fuente: Ortega, 2013. 
 

6.2. Entrevista a estudiantes 
 

En este análisis de corte cualitativo de la entrevista aplicada a 

estudiantes clave, los cuales presentaron un buen desempeño 

educativo, se obtuvieron las siguientes percepciones del desa-

rrollo de las competencias que igualmente bajo el mismo 

modelo de correspondencias múltiples (ACM), se concentraron 

en escalas de Alta, Media y Baja asociados a clústers, como se 

aprecia en la siguiente tabla 12 y 13. 
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De manera general, los estudiantes perciben cualitativa-

mente el logro de las competencias en el nivel Alto de 34.4%, 

seguido de una percepción media de 21.1%, mientras que otros 

perciben que las competencias requieren de una mayor atención 

cuyo porcentaje lo ubican en el nivel bajo de 28.3%. La baja 

percepción se debe al tipo de respuesta, ya que el 7.2% menciona 

que se ha logrado competencias en el nivel Alto, pero todavía 

tienen deficiencia (Nivel Bajo); por otro lado, otros consideran 

que sus respuestas se ubican en Media-Bajo con un 1.6%. Esto 

representa que requieren de una intervención diferente respecto 

a la anterior, por lo tanto, puede deducirse que estas últimas dos 

clasificaciones, se pueden ajustar al nivel medio ya que en un 

principio reciben aceptaciones positivas, en consecuencia, in-

crementaría su valor porcentual a la media. 

 

Tabla 12. Comportamiento de las competencias profesionales asocia-
das a clústers de la entrevista a estudiantes. 

Nivel 

Global Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
100.0% 32.2% 56.1% 11.7% 

Alto 34.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

Medio 21.1% 0.0% 10.8% 57.1% 

Bajo 28.3% 15.5% 0.0% 0.0% 

Alto y Bajo 7.2% 0.0% 12.8% 0.0% 

Medio y Bajo 1.6% 0.0% 0.0% 14.2% 

Fuente: Ortega, 2013. 

 

Como segunda parte de este mismo análisis, de manera or-

denada se presentan las competencias y clasificadas de acuerdo 

con la Conceptualización, la Estrategia y la Planeación asocia-

das y por clúster para identificar cuáles son las competencias que 

requieren de una mayor intervención. 

De acuerdo con la tabla 12 anterior, el 32.2%, de las com-

petencias asociaron al clúster 1, distribuyendo de las 6 

competencias a 2 en la categoría de conceptualización, 3 en la 

estrategia de aprendizaje y 1 de planeación. La percepción del 

logro se ubicó en un nivel bajo con un 15.5%, por lo tanto, estas 

competencias son las que deben mejorarse. 
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Tabla 13. Entrevista a estudiantes, logro de Competencias profesiona-
les del clústers 1. 

Clúster 1 

No. Pregunta 
Competencia 

Conceptualización 

2 14 Consideración de acuerdo a su perfil de Ingreso el desarrollo de com-
petencias generales  y especificas en la formación 

6 1 Entendimiento de la definición de educación por competencias 

 

No. Pregunta 
Competencia 

Estrategia 

3 12 Consideración de ser autodidacta 

4 13 Sistema de estudio propio 

5 3 Consideración de la forma dar clases presenciales 

 

No. Pregunta 
Competencia 

Planeación  

1 16 Integración de alguna competencia para mejorar la carrera de socio-
logía 

Fuente: Ortega, 2013 
 

En el clúster 2 se presentó la mayor asociación de compe-

tencias con un 56.1%, de las 9 competencias, 6 se ubicaron en 

la Conceptualización, 1 en Estrategias de aprendizaje y 2 en Pla-

neación. El logro de estas competencias se ubica en el nivel 

medio con 10.8% y con Nivel Alto y Bajo con un 12.8%, como 

se enlistan en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Entrevista a estudiantes, logro de Competencias profesiona-
les del clústers 2. 

Clúster 2 

No. Pregunta 
Competencia 

Conceptualización 

1 4 Suficiente estudio presencial para el logro de las competencias 

2 5 Evaluación de los maestros hacia las competencias que vas logrando 

3 6 Evaluación en las materias durante la carrera 

4 17 Consideración de formación por la carrera de sociología hacia las exi-
gencias del mercado 
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5 7 Contenidos de las materias de la etapa profesional 

6 9 Asesorías no presenciales que ofrecen los maestros 

 

No. Pregunta 
Competencia 

Estrategia 

1 8 Consideración de la utilidad el contenido de las antologías 

 

No. Pregunta 
Competencia 

Planeación 

1 10 Evaluación del plan de estudios de la carrera de sociología 

2 11 Opinión de las materias optativas de la carrera para integrar al plan 
de estudios 

Fuente: Ortega (2013) 
 

Por último, en el clúster 3 con una participación del 11.7%, 

se incluye 1 competencia en la clasificación de Conceptualiza-

ción y 1 competencia en Planeación, cuya percepción del logro 

corresponde al Nivel medio con 57.1% y en Nivel Medio-bajo 

con 14.2%, competencias que pueden apreciarse en la Tabla 15 

que se presenta a continuación: 

 

Tabla 15. Entrevista a estudiantes, logro de Competencias profe-
sionales del clústers 3. 

Clúster 3 

No. Pregunta 
Competencia 

Conceptualización 

1 2 Diferencia entre educación por competencias y tradicional 

 

No.  Pregunta 
Competencia 

Planeación 

1 15 Elección para cambiar alguna competencia para mejorar la carrera 
de sociología 

Fuente: Ortega, 2013 

 
 



Capítulo 6: Análisis estadístico inferencial 

 107 

6.3. Entrevistas a profundidad a Docentes y Coordinadores 
 

Corroborando la información que  se presentó, anteriormente, se 

sometieron los resultados a través de la evidencia de criterio, 

presentada en el diseño de la investigación original por el ins-

trumento de la entrevista a profundidad con los docentes y 

coordinadores clave, siendo estos los que perciben los cambios 

y su evolución en periodos prolongados, el objetivo pretendido 

fue identificar e interpretar cuáles competencias se han logrado 

y desarrollado de acuerdo a su grupo característico (clústers) 

conforme al análisis de correspondencias (ACM), reflejando los 

siguientes resultados. 

En la Tabla 16, se puede apreciar un parteaguas ante dos 

tipos de respuesta por parte de los entrevistados (docentes y 

coordinadores). En el primer nivel Alto con un 31.7% se percibe 

un desarrollo significativo de las preguntas aplicadas, mientras 

que otro grupo lo percibe con un 35.50% en un Nivel bajo, 

siendo al menos en esta proporción el empeño que deben mejo-

rarse en las respuestas de las preguntas aplicadas cuyo efecto 

tendrán las competencias para lograr mejorar los estudios y apli-

car sus conocimientos no sólo personales, sino profesionales. 

 

Tabla 16. Comportamiento de las competencias profesionales asocia-
das a clústers de la entrevista a docentes y coordinadores. 

 

Nivel Global Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 
Total 100.00% 14.40% 23.00% 62.50% 

Alto 31.70% 73.30% 0.00% 15.30% 

Bajo 35.50% 8.30% 0.00% 49.20% 
Fuente: Ortega (2013) 
 

A mayor detalle, basadas en las preguntas aplicadas en la 

tabla 16, se muestra que el clúster 1 tiene una proporción de 

14.40% del total del análisis global, siendo el que mejor se po-

sicionó por tener una percepción del logro de competencias en 

el nivel Alto con un 73.30%, en comparación con el cluster 3 

con un 62.50% asociando mayor número de respuestas mayor-

mente en nivel bajo con un 49.20%. Por lo tanto, se requiere que 
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en esta última proporción se intervenga para mejorar la calidad 

educativa, ya que entre el primer y tercer clúster define la brecha 

entre el Nivel alto y bajo. 

Si bien en el Clúster 1 la proporción del Nivel bajo es rela-

tivamente baja de un 8.30%, en el ámbito educativo todo es 

mejorable, no obstante, si se implementan las estrategias que se 

mencionan en el siguiente capítulo, se logrará compensar estas 

grandes deficiencias del clúster 3, reforzando así las competen-

cias. 

En la Tabla 17 se enlistan las preguntas aplicadas a los do-

centes y coordinadores en relación con la tabla antes 

mencionada. En el clúster 1 se presentan 3 como las más sobre-

salientes, referente a la interacción, el resultado y la eficiencia 

terminal. En el clúster 2 se concentran preguntas con el perfil 

del estudiante, los instrumentos de los docentes, y las estrategias 

de la enseñanza-aprendizaje. Y, por último, en el clúster 3 donde 

se requiere de una mayor intervención, y que es donde mayor-

mente se encuentra la preocupación por los entrevistados claves, 

abarca la introspección, desde promover nuevas líneas de cono-

cimiento, mejorar el plan, estrategias de asimilación de 

competencias, generar evidencias del logro de competencias al 

concluir los estudios, analizar el contexto actual, entre otras. 

 

Tabla 17. Logros de Competencias por clusters.  
No. Pregunta Clúster 1 

1 7 ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen los maes-
tros? 

2 1 ¿Cuál ha sido el resultado de la carrera en la modalidad semiescola-
rizada? 

3 15 ¿En qué porcentaje, en relación al ingreso y egreso están titulándose 
los estudiantes? 

 

No. Pregunta Clúster 2 

1 4 ¿La formación previa es un extra como perfil de ingreso? 

2 10 ¿Los productos o evidencias son las únicas que se aplican por los do-
centes? 

3 11 ¿Ha existido una crítica a las antologías como las considera usted? 

4 8 ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje considera que han forta-
lecido la carrera? 
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No. Pregunta Clúster 3 

1 5 ¿Qué línea pueden considerarse las más convenientes para los estu-
diantes en cuanto a optativas?? 

2 6 ¿Cómo evaluaría el plan de estudios de la carrera? (mostrar el mapa 
curricular) 

3 17 ¿Qué competencia cambiaría y/o integraría para mejorar la carrera de 
sociología? 

4 16 
¿Se ha logrado integrar las competencias del perfil de egreso a los 
estudiantes que cursan la etapa profesional o a las generaciones egre-
sadas en las generaciones con el programa por competencias? 

5 9 ¿Cómo consideras que están los contenidos de las materias de la etapa 
profesional? 

6 18 ¿Considera que la carrera te forma de acuerdo con las exigencias del 
mercado? 

7 12 ¿Las unidades de aprendizaje están actualizadas tanto en diseño como 
en bibliografía) 

8 2 ¿Qué resultado ha tenido el Enfoque de Competencias en la carrera 
de Sociología? 

9 13 ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de las com-
petencias? 

10 14 Autodidactismo en los estudiantes 

11 3 ¿Qué diferencia considera se han dado entre el enfoque por compe-
tencias y el tradicional de la carrera de sociología? 

Fuente: Ortega (2013) 



 

 

Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación, se presentan los resultados concluyentes orga-

nizados en tres bloques: 1) análisis del marco teórico; 2) 

diagnóstico de la carrera de estudio; y 3) resultados obtenidos 

de acuerdo con los objetivos y supuestos planteados. 

 

7.1. Marco Teórico 
 

Con la investigación teórica se logró comprender el alcance de 

las competencias y acrecentar el debate en torno al conocimiento 

del objeto de estudio. Se analizó el origen laboral de las compe-

tencias por estudios realizados a través de diagnósticos del 

rendimiento productivo, así como de los conocimientos y moti-

vaciones del personal; por lo tanto, se identificó que las 

competencias inclusive en el nivel laboral no tienen un origen 

simplemente de adiestramiento, como avalan estudios de las ha-

bilidades y de capacidades individuales. 

En el nivel educativo superior se tiene una gran oportuni-

dad, al asumir el enfoque por competencias, sin que se reduzca 

su visión a un aspecto técnico, es posible aprovechar la integra-

ción de un diagnóstico que permita conformar un plan educativo 

realista a la medida de las necesidades, tanto de la sociedad 

como de los estudiantes. 

En relación con el análisis epistemológico del origen de las 

competencias, se identificó el tipo de enfoque con el que se abor-

dan las competencias con un sustento teórico-conductista, 

funcionalista o constructivista correspondiente al tipo de filoso-

fía que identifica a una institución, carrera y/o momento social 

en que se vive.   

En el caso de la carrera de Sociología en la investigación origi-

nal, la teoría de la complejidad se acercó hacia sus fundamentos 

teóricos, ya que incluyó tanto la individualidad, las habilidades, 

el desarrollo y motivación de la persona bajo un contexto 
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integral de la disciplina, es decir, la conexión del estudiante con 

su entorno. 

Uno de los hallazgos más importantes fue que la formación 

de competencias bajo el enfoque complejo permite vincularse a 

un proyecto social durante toda la carrera, desde la etapa básica 

hasta la profesional.  Una praxis que significa aprender de la 

realidad, enriquecerla y transformarla. Sin embargo, existen crí-

ticas a este enfoque, debido a que se ha considerado que se sale 

de los principios de las competencias como la estandarización 

del trabajo y la productividad, lo cual puede ser  un reto al con-

siderar que las Ciencias Sociales no deben ser generalizables, 

pero sí perfeccionar su estudio para el servicio de la sociedad, 

para lograr que las competencias consoliden un enfoque inte-

gral, permitiendo así desarrollar las capacidades de los 

estudiantes al contexto de su comunidad. 

Otro aspecto de gran importancia es la necesidad del pro-

ceso de construcción epistemológica que requiere el enfoque por 

competencias al integrarse a la educación superior, situando las 

condiciones específicas de la carrera y de los estudiantes, un di-

seño curricular basado en proyectos que se vinculen a los 

espacios sociolaborales y el desarrollo de una metodología de 

formación basada en estrategias de enseñanza aprendizaje. Es 

necesario que el docente desarrolle estrategias de enseñanza-

aprendizaje para propiciar competencias desde el enfoque de 

pensamiento complejo. 

 

7.2. Competencias 
 

En el debate actual de la educación basada en competencias, se 

desarrolla una discusión en torno a la viabilidad o no de su apli-

cación en la educación superior. En esta discusión se encuentran 

autores como Moreno (2010) que apoyan la educación en com-

petencias siempre y cuando se redefina el diseño curricular con 

un núcleo formador que responda no sólo a posiciones institu-

cionales sino a las necesidades del reclamo social. Exigencias 

complejas de un contexto determinado, mediante la moviliza-

ción de prerrequisitos psicosociales que incluyan aspectos tanto 
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cognitivos como no cognitivos (Ryche y Salganik, 2003: 74, ref. 

en Moreno, 2010). 

Otros especialistas proponen cambios en el diseño curricu-

lar para que el enfoque por competencias se pueda adecuar a la 

educación superior.  Con el análisis del origen de las competen-

cias, se logró tener una amplia conceptualización de la 

educación basada en competencias donde resalta la contribución 

de los congresos, cumbres, reuniones académicas, convenciones 

nacionales e internacionales. Lugar donde se ha enriquecido la 

epistemología de la educación por competencias al proponer ins-

trumentos didácticos para la intervención educativa. En la etapa 

actual del desarrollo de la educación por competencias la preo-

cupación gira entorno a la pertinencia del enfoque ni al rechazo 

del mismo, si no en cuestionarse cómo formarlas, cómo diseñar 

los planes de estudio en el ámbito universitario. 

El enfoque de competencias representa una serie de retos 

como son   formar a los estudiantes de una forma congruente 

entre conceptualización, el diseño y las estrategias por parte de 

los docentes para propiciar la comprensión y transferencia de los 

conocimientos a situaciones de la vida misma.  Lo que deriva en 

la necesidad de contar con un diseño curricular que promueva la 

participación activa de todos los involucrados, la selección del 

tipo de competencias, ya que las competencias generales pro-

mueven la formación compleja que se acerca a las necesidades 

sociales del individuo y su comunidad, y las profesionales for-

man las habilidades de la disciplina. Lograr identificarlas 

permitirá tener una selección adecuada de estrategias de ense-

ñanza aprendizaje para el desarrollo de los estudiantes.    

 

7.3. Sobre el Plan de Estudios 
 

El plan de estudios en la investigación original siguió funcio-

nando como un modelo bajo la estructura Tyleriana, es decir, 

por objetivos, por contenidos, los cuales no ayudan a la forma-

ción de competencias. El diseño curricular para la formación de 

competencias requiere innovaciones que se centren en situacio-

nes, ya sea de la disciplina o de la profesión, para lo cual una 
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alternativa adecuada sería trabajar con proyectos vinculados a 

problemas teóricos y del contexto sociolaboral, que permitan 

una formación del estudiante que corresponda a la transferencia 

del conocimiento con la realidad, que enriquezca al estudiante y 

al propio contenido teórico.   

El papel del docente como un facilitador crítico debe tomar 

en cuenta el contexto para ver el plan de estudios de manera di-

námica.  Los casos de estudio reales, como metodología se 

pueden integrar en el enfoque del diseño curricular, así como 

reflexionar en una educación que busque una vida de calidad y 

desarrollo profesional. 

En el análisis del plan de estudios los diseñadores conside-

ran formar profesionistas capaces para desempeñar su función, 

sin embargo, no es suficiente como se observa en las metodolo-

gías didáctica utilizadas por los docentes dentro y fuera del aula.  

De acuerdo con el análisis se considera relevante que las unida-

des de aprendizaje contemplen propuestas basadas en la 

formación de competencias tanto para la modalidad escolarizada 

y semiescolarizada, siendo esta última la que requiere de mayo-

res estrategias autodidactas; así como también de técnicas 

metacognitivas para el desarrollo introspectivo del estudiante 

que lo vincule a los espacios sociales y resuelva situaciones que 

se le presenten y repercutan en su crecimiento personal. 

Para la modalidad semiescolarizada algunas debilidades se 

pueden encontrar en el plan de estudios, tales como: no está ade-

cuado a la modalidad semiescolarizada; la falta de una 

plataforma y la estructura de los planes a distancia en términos 

del enfoque de competencias. Lo que provoca problemas en su 

diseño que pueden afectar el desarrollo profesional del estu-

diante. 

Por otra parte, las materias que llegan a estructurarse en pla-

taforma  tienen una estructura diferente  a la de la modalidad 

presencial como es estar registrados en unidades de aprendizaje  

y la  estructura  a distancia está diseñada por el enfoque conduc-

tista, es decir,  por  objetivos y metas; el material didáctico que 

se traduce como antologías no ha fomentado realmente el auto-

didactismo y la práctica reflexiva vinculada con la teoría así 
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como el comprender a través del desarrollo de herramientas los 

problemas actuales tanto laborales como sociales. 

Otro aspecto para observar es que los docentes de tiempo 

completo, en comparación con docentes por asignatura, logran 

integrarse al diseño de formación para poderlo convertir en una 

de sus mejores herramientas para diagnosticar, intervenir, retro-

alimentar y resolver problemas sociales; así mismo desarrollar 

aprendizajes actitudinales que propician la interacción y partici-

pación con los grupos sociales. 

Por lo anterior, el diseño del plan curricular está orientado a una 

formación abierta, libre a la interpretación de los docentes, de 

las unidades de aprendizaje, así como a la metodología didáctica 

a emplear. El proceso de transferencia desde el diseño a la eje-

cución se vuelve confusa y difícil de interpretar. 

Por lo explicado anteriormente, la ejecución de las unidades 

de aprendizaje implica un reto, tanto para coordinadores y do-

centes, para incorporarlos en el área académica a la que 

corresponden. Sin embargo, las unidades de aprendizaje al ser 

responsabilidad de las academias dificultan la interpretación de 

los docentes de asignatura que son la mayoría, (a los que no se 

les capacita) por lo que se dificulta la enseñanza y el aprendizaje.   

Para la modalidad de estudios semiescolarizada se requiere 

de un plan curricular con características específicas en compa-

ración con las que tiene el enfoque escolarizado, tales como 

estrategias de aprendizaje autodidactas, plataformas electróni-

cas para atención a distancia y presencial para propiciar la 

formación de competencias con mayor impacto.   

Si el mapa curricular de la carrera es compartido con otras 

carreras para algunos estudiantes esto puede representar una for-

taleza por la interdisciplinariedad que se genera, sin embargo, 

para otros, una desventaja por reducir las posibilidades de selec-

ción de materias ante un elevado número de estudiantes que 

presentan interés en ser admitidos en la asignatura. Administra-

tivamente esta situación es una limitación en cuanto a la 

asignación de materias de acuerdo con el perfil y a la capacidad 

de los espacios físicos de la institución. 

Los estudiantes consideran necesario incluir materias de 

corte comunitario para que puedan intervenir con sus proyectos 
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en la solución de problemas de una manera compleja, es decir, 

formarse en la dialéctica de la teoría y la práctica.  Así mismo se 

establece como importante reforzar las prácticas con la comuni-

dad, aprovechando la transversalidad de las materias para que  

incluyan  proyectos con grupos sociales; lo que permite la for-

mación de competencias de manera significativa, además de lo 

anterior, es necesario que no se descuide la parte técnica que 

tanto interesa a los estudiantes e incluir estrategias de aprendi-

zaje que generen un pensamiento complejo en los estudiantes a 

través de la estructura de ejercicios que promuevan los talentos 

vinculados a la sociedad. 

 

7.4. Sobre la Formación de Competencias 
 

La formación de competencias es multifactorial, a diferencia de 

la educación basada en objetivos de aprendizaje. Una caracterís-

tica importante es la motivación del estudiante y sus capacidades 

propias, si bien no todo se centra en la metodología didáctica o 

estrategias de enseñanza aprendizaje, éstos son vehículos para 

propiciar la participación necesaria en el aprendizaje que es 

parte importante del desarrollo de las competencias. Las estra-

tegias de enseñanza aprendizaje requieren varios principios para 

su aplicación,  entre ellos  centrarse  en el estudiante, realizar 

actividades complejas, es decir,  caracterizar y vivir la realidad 

en las que se están desarrollando, sin embargo, también se nece-

sita una toma de conciencia como un proceso de praxis, es decir, 

una interrelación con la sociedad en forma de incertidumbre 

siendo lo que diferenciará en la actualidad con los educadores 

sociales del pasado quienes planteaban en forma conductista un 

cambio del mundo.   

La formación por competencias está en debate, ya que no se 

centra sólo en el estudiante, el papel del docente es vital, por ser 

este el andamiaje para el aprendizaje, el desarrollar estrategias 

como vehículos de aprendizaje es vital para propiciar proyectos 

de vinculación e intercambios.  La diversidad de estrategias de-

penderá del tipo de competencia que se quiera generar ya sea 

general, específica o transversal. 
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selección de prácticas comunitarias. Fortalecer las competencias 

básicas de corte humanista que incluyan la calidad de vida a tra-

vés de la integración en todas las materias y no sólo como 

asignatura de valores, desarrollo humano u otra. 

Las estrategias propuestas (ver tabla 3) están relacionadas 

con las competencias requeridas en la etapa terminal, las cuales 

deberán contemplar el contexto geográfico por sus particulari-

dades intrínsecas, con el objetivo de impulsar una formación de 

profesionistas con conocimientos en la gestión, de toma de con-

ciencia, promoción e intervención social. 

La primera competencia profesional llamada conceptuali-
zación relaciona hechos con la interacción social, desarrolla 

estratégicamente el diálogo y el debate para llegar tanto a la in-

trospección individual como al acuerdo colectivo, antes de 

intervenir en la comunidad, para así desarrollar el prácticum o 

las competencias complejas, como fueron planteadas por los au-

tores analizados. 

En la segunda competencia profesional participación inter-
disciplinaria, toma conciencia de actuar en comunidad de forma 

ética, la estrategia busca elaborar un diagnóstico de la proble-

mática social e ir desarrollando la praxis social que determina la 

formación de competencias profesionales en los estudiantes. 

En la tercera competencia profesional participación para la 
solución de problemas, la estrategia de aprendizaje corresponde 

al holograma, el cual consiste en generar un mapa conceptual en 

colores donde se grafique la problemática social y se selecciones 

situaciones prioritarias, simples donde los estudiantes pudieran 

participar. 

En la cuarta competencia profesional funciones de investi-
gación como estrategia se desarrolla la investigación integral 

con participación de docentes y estudiantes de forma transver-

sal, con varias materias y transdisciplinarias con otras 

profesiones para aprovechar las bondades del plan de estudios 

flexible. 

En la quinta competencia de diseño, en la planeación y eva-

luación de proyectos se participa en forma interdisciplinaria con 

otras carreras que no son totalmente de corte humanista, sino 

incluye todos los ámbitos o dimensiones que requiera la 
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comunidad, es decir, de manera amplia, todas las que tengan re-

lación con la profesión para trabajar de manera consolidada. Por 

último, se considera necesario aplicar en la investigación técni-

cas estadísticas que beneficie a la formación de los estudiantes 

como a las instituciones que requieran conocer cifras particula-

res de la comunidad. 

En la etapa profesional se requieren aplicar proyectos pro-

ductivos, los cuales son parte de las prácticas vinculadas a las 

materias. Los que forman competencias para el desarrollo de 

programas, investigaciones con habilidades, actitudes como son 

la responsabilidad, honestidad, compromiso, creatividad, inno-

vación, cooperación entre otros, suficientes para promover el 

desarrollo social.   

Por lo anterior, se recomienda capacitar a los docentes, en 

el enfoque por competencias, que incluya estrategias de apren-

dizaje, así como en la planeación de las   unidades de aprendizaje 

de las materias que imparten, con la finalidad de lograr la con-

ceptualización del proceso enseñanza aprendizaje.   

 

7.5. Correlación de competencias, plan de estudios y estrategias 
a través del análisis estadístico inferencial 

 

En este apartado se presentan los resultados correlacionados en-

tre las categorías de conceptualización, el plan de estudios y las 

estrategias de aprendizaje. 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a 

los estudiantes, así como la entrevista semiestructurada a pro-

fundidad, asignadas a categorías de alto, medio y bajo para cada 

una de las respuestas proporcionadas no solo por los estudiantes 

sino por los docentes y coordinadores, permitió valorar el desa-

rrollo de la carrera y generar deducciones complementarias que 

no hubieran sido posibles con un sólo análisis. 

Mayor concentración: los docentes consideran que el plan 

de estudio era bueno, sin embargo, se actualizó y se mejoró su 

diseño curricular integrando materias optativas al plan de estu-

dios. La planeación permite al estudiante desarrollar su tiempo 

y actividades habituales para lograr una mayor comprensión y 
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análisis de la información, estrategia que se ha seguido princi-

palmente con el apoyo de los contenidos por las antologías que 

sirven de referencia y que algunos docentes actualizan. 

Los estudiantes buscan las formas más idóneas para adap-

tarse a nuevas situaciones con las que conviven, aprenden a 

utilizar las técnicas y las aplicaciones informáticas básicas que 

les permite analizar a la población de una forma sistémica, ob-

jetiva y critica, así como aplicar conocimientos vistos en clase, 

en su participación individual y en los trabajos en equipo, todo 

ello de acuerdo a la disponibilidad que tienen bajo la modalidad 

semiescolarizada que les permite mayor tiempo para analizar a 

la sociedad e ir a la práctica  para establecer las relaciones entre 

la sociedad y el medio ambiente. 

En cuanto a la modalidad semiescolarizada los estudiantes 

consideraron que las asesorías y/o tutorías son suficientes como 

estudio presencial, porque han desarrollado directa e indirecta-

mente una disciplina autodidacta, consolidando la metodología 

para abordar  los contenidos de las materias de la etapa profe-

sional, el logro puede ser supervisado a través de la evaluación 

de los maestros donde el docente de acuerdo a sus resultados, 

establece el camino a seguir para continuar o modificar la for-

mación de los estudiantes. 

Las competencias profesionales revisadas en el apartado an-

terior, han permitido a los estudiantes, que de acuerdo a una 

verdadera concepción de los conocimientos generales y afines a 

su campo de estudio,  logren en la medida de lo posible com-

prender la información contenida en escritos y en diferentes 

contextos, analizar y sintetizar la información que realmente se 

necesita, así como participar en el proceso de diseño interdisci-

plinario y desarrollo en investigaciones de forma responsable, 

con capacidad de comprender e implementar pronósticos y pro-

puestas tendientes a la solución de las desigualdades, diferencias 

culturales, la evolución de los hechos sociales, sus interacciones 

en las instituciones micro y macro sociales con el objetivo de 

mejorar las condiciones y el bienestar social.   

La destreza que se adquiere permite que los estudiantes pue-

dan tener una mayor responsabilidad por su trabajo y presenten 

una mayor disposición para relacionarse con diferentes 
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personas, lo que contribuye a participar en investigaciones de 

carácter social cualitativo, y cuantitativo definiendo el alcance y 

sus limitaciones personales. 

Media concentración: se observa un tipo de estudiantes que 

ingresan a la carrera con una formación previa en algunos casos, 

lo que ayuda a tener otra perspectiva y responsabilidad hacia el 

estudio. En el análisis se observó una mejoría comparativa de 

aquellas competencias profesionales que se fueron consoli-

dando, el propio diseño del plan de estudios, a pesar de ser por 

objetivos con nombre de competencias, ha permitido su fortale-

cimiento, sin embargo,  la estrategia de aprendizaje ofrecida por 

los docentes requiere de una mayor innovación para hacer posi-

ble que los estudiantes se apropien de un sistema que les dé más 

y mejores resultados en el autodidactismo, una constante actua-

lización de las antologías para darles una mejor utilidad, esta 

innovación es necesaria para que los  estudiantes puedan reor-

ganizarse y obtener resultados óptimos en referencia a su perfil 

de egreso. 

Baja concentración: en este último grupo con una menor 

correlación,  con los instrumentos utilizados en el análisis, se 

puede mencionar, que a pesar de que los estudiantes y docentes 

desconocen realmente el significado de las competencias y su 

alcance, éstas se desarrollan a través de las estrategias con bue-

nas prácticas educativas,  haciendo posible la comprensión e 

interpretación de contenidos y motivando a la participación en 

los programas y proyectos diseñados para la solución de proble-

mas que presentan las instituciones, por lo que es necesario que 

se clarifique, se seleccione y se defina de manera adecuada el 

uso de las estrategias a desarrollarse por un cuerpo de expertos 

en diseño y planeación por competencias. 

 

7.6. Discusión sobre los resultados de la Investigación 
 

El problema inicial que ha guiado la presente investigación con-

sidera que, pese a la falta de una conceptualización de acuerdo 

con el análisis teórico, a un plan de estudios dinámico que in-

cluye estrategias de aprendizaje para generar pensamiento 
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complejo, se ha logrado formar competencias profesionales en 

los estudiantes. Por ello, surge preguntarse nuevas preguntas que 

giraran en torno a las diferencias que presentan al ingresar a la 

carrera y las que tienen en la etapa profesional, así como los 

obstáculos que impiden el desarrollo de las competencias socia-

les. La preocupación radica en la falta de vinculación entre la 

teoría y la práctica, porque los planes de estudio se deben rees-

tructurar en su núcleo, proponer situaciones que se aborden a 

través de   competencias transversales para vincularse en forma 

integral a las problemáticas sociales.   

En consecuencia, el objetivo principal para la formación de  

competencias profesionales implica una serie de principios que 

giran alrededor del sentido con el que se quiere promover la pro-

fesionalización, con la revisión de la literatura se ha obtenido 

una claridad sobre la congruencia para implementar una educa-

ción en competencias radicada en el plan curricular vinculado a 

la práctica, uso dinámico, sistémico y situado a una realidad es-

pecífica de  ambientes,  personalizado a los talentos y a la 

profesionalización que se requiere generar. 

Cabe aclarar que, dada la vigencia que estos temas tienen 

para la gestión universitaria y la permanente realización de 

eventos académicos que tratan de reflexionar sobre la importan-

cia de las nuevas reformas en educación superior, se ha 

consultado a coordinadores, docentes y estudiantes. 

Con la información obtenida del marco teórico y la propia expe-

riencia profesional, se han formulado una serie de objetivos 

específicos y supuestos del trabajo que configuraron una meto-

dología de investigación que se ha incluido en primer lugar, la 

realización de estudios exploratorios y descriptivos correlació-

nales para valorar la aplicación de las encuestas, entrevistas a 

profundidad y la observación no participativa del aula de la ma-

teria de sociología de las organizaciones. 

En cuanto a la opinión de los estudiantes sobre su logro de 

competencias, al ingresar en la carrera, en relación con las que 

han adquirido en la etapa profesional se observó un desarrollo 

alto en la etapa profesional. Pese a las diferencias individuales 

explicadas en el análisis cuantitativo. Además de lo anterior, es 

necesario se generen   instrumentos de comprensión de lectura, 
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de estadística, de prácticas de campo para ir dando un nivel me-

jor de apoyo a la etapa profesional. 

El supuesto planteado sobre el logro de competencias, ha 

sido confirmado en general, ya que en la teoría se presentó el 

desarrollo en las competencias de corte metodológico y en la 

práctica de tipo comunitario, de intervención con proyectos de 

tipo social. 

Para abordar el segundo objetivo específico se realizó una 

descripción explicativa del plan de estudio, el cual carece de una 

sistematización en cuanto a su estructura didáctica y no se dife-

rencia de las modalidades escolarizadas.  Las tutorías son 

optativas, sin embargo, se carece tanto de espacios áulicos y de 

plataformas para hacer tutorías no presenciales. 

Se considera que el enfoque de la carrera analizada por 

competencias
2
 depende de la formación de cada docente, del 

contenido de la materia y del propio pensamiento de los estu-

diantes. Lo que se puede concluir es que la formación de las 

competencias profesionales que se desarrollan en la etapa final 

de la carrera, no se pueden medir y/o contrastar con exactitud de 

que hayan sido producto de la intervención de un programa con 

enfoque por competencias adecuadamente aplicado, ya que no 

existió propiamente una formación con una estructura por com-

petencias. Y si bien se aceptan en opinión de los estudiantes 

haberse formado en las competencias de tipo metodológico, 

también reconocen la carencia de prácticas de tipo comunitario. 

Lo planteado anteriormente pone en duda si realmente los 

estudiantes se han formado en competencias, ya que como se ha 

analizado por diversos autores que uno de los requisitos de la 

formación por competencias, visto por varios autores es la pra-

xis, y al no existir probablemente está, sólo se tenga un 

conocimiento superficial sobre algunas materias. Existen las in-

tenciones por parte del plan de estudios, de los coordinadores y 

de algunos docentes en formar por competencias, sin embargo, 

la metodología no refleja una claridad para lograr una formación 

por competencias. 

 
2 De acuerdo con los planteamientos analizado de Díaz Barriga (2011) se con-

sidera que el enfoque de competencias en la carrera de sociología es conductual, ya 
que se diseñan las competencias como objetivos y se plantea un producto final. 
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El tercer objetivo se alcanzó al comparar las características 

del contexto geográfico donde se desarrolla la carrera de estudio, 

bajo la modalidad semiescolarizada y la formación de compe-

tencias profesionales. Con una metodología descriptiva de 

correlación entre lo cuantitativo y lo cualitativo se reflejó una 

satisfacción de la modalidad basada en el autodidactismo. En 

cuanto a la participación se presentó una desvinculación de tra-

bajos prácticos comunitarios o sociolaborales por su limitación 

del tiempo, lo que dificulta asociarse mayormente a proyectos 

colaborativos, en comparación con la modalidad escolarizada. 

Además de lo anterior, se cuestiona igualmente la falta de clari-

dad de las competencias, su estrategia de aplicación y 

planeación, ya que su práctica se basa en la conferencia.   

Por último, se sugiere ampliar la metodología del plan de 

estudios a través de estrategias de aprendizaje sustentadas en la 

praxis, en la multidimensionalidad, en la transferencia de cono-

cimiento e intercambio con el contexto. 

Como resultado del análisis de este estudio y de la aplica-

ción en los grupos asesorados en las materias de proyectos 

transdisciplinarias, se presentan algunas recomendaciones pun-

tuales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje: 

 

• El concepto de competencias deberá quedar claro desde 

el inicio de la carrera, promovido desde el curso de in-

ducción y durante el proceso de formación (etapa básica, 

disciplinaria y profesional). 

• Es necesario se diseñen talleres, cursos y diplomados 

para los docentes de tiempo completo y de asignatura so-

bre la Educación basada en Competencias, se fomenten 

estrategias de aplicación y planeación durante los semes-

tres que se imparten.  

• Plantear dentro del currículum la formación docente e 

información de los estudiantes, para que inicien la ca-

rrera con una concepción de competencias integral que 

incluya la parte actitudinal y valorativa, así como la in-

teracción entre la teoría y la práctica.  

• Actualizar el perfil de egreso por materias donde las 

prácticas con la comunidad se incrementen a través de la 
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transversalidad, es decir, materias que se coordinen para 

organizar proyectos de intervención con grupos sociales, 

sin descuidar la parte técnica que tanto interesa a los es-

tudiantes. 

• Rediseñar algunas materias de la carrera de universitaria 

el sentido y significado social humanista, con el fin de 

desarrollar valores para hacer propias las competencias.  

• Integrar la práctica con proyectos sociales de campo den-

tro del plan curricular para la formación de competencias 

básicas y profesionales, desarrollando habilidades, to-

mando decisiones a partir de la contextualización y 

problemática real, lo que ayuda a tener un constructo 

propio de competencias profesionales.   

• Fortalecer materias transversales, convenios en institu-

ciones y/o negociación con las comunidades para 

realizar investigaciones participativas través de una re-

visión de los planes y programas a detalle, así como las 

estrategias de aprendizaje, las cuales deberán enfocarse 

a la solución de problemas tanto en el aula como en las 

prácticas de campo. 

• Capacitar al docente para redireccionar la didáctica ba-

sada en la formación compleja de las competencias así 

tener una amalgama de estrategias que mejoren las prác-

ticas. 

• Dentro y fuera de la clase, así como enfocar la capacita-

ción dando especificidad de acuerdo con su materia 

asignada.   

• Informar a los docentes de asignatura sobre las reformas 

al plan de estudio, así como involucrarlos en áreas aca-

démicas para revisar las unidades de aprendizaje de las 

materias que imparten, ayudando a una mejor concep-

tualización para la aplicación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

• Participar en planes, proyectos y programas que permi-

tan diagnosticar el contexto comunitario, aplicar técnica 

y análisis demográfico que vincule como parte de la for-

mación del estudiante el prácticum del aprendizaje. 
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De acuerdo a la revisión de la literatura,  de manera general, 

se concluye que las competencias han tenido un desarrollo tanto 

laboral y epistemológico como sustento teórico, esto permite ir 

construyendo bases pedagógicas para su implementación educa-

tiva, a condición de que se contextualice en espacios  que le 

permitan al estudiante desarrollar un pensamiento complejo, 

esto se considera fundamental para desarrollar las competencias 

en forma  integral y que no se queden solo en desarrollo de ha-

bilidades psicomotrices, sino asegurar competencias con el 

desarrollo de talentos. 

Por otro lado, su origen en el nivel de educación superior ha 

desarrollado una diversidad de conceptos que permiten profun-

dizar tanto en la validez de su aplicación, como en la selección 

de la metodología para utilizar en la formación de las competen-

cias profesionales, así   como un diseño curricular dinámico que 

promueva la participación activa de los docentes y estudiantes. 

Una distinción del enfoque de competencias en educación 

es la visión integral, esta se requiere construir escenarios en el 

contexto social que vinculen la praxis sociolaboral con la for-

mación profesional. El debate de las competencias gira en torno 

a posiciones que van desde la aceptación hasta una crítica, que 

sin rechazarla se puede ver como una oportunidad para desarro-

llar tanto el nivel superior como los diversos niveles de 

educación. 

El enfoque de competencias representa una serie de retos, 

por un lado, considerar que está en una etapa de evolución, 

donde ya no es cuestionarse si es viable o no en la educación, 

sino que habría que plantearse el cómo formarlas de acuerdo con 

la carrera, a la etapa y al tipo de competencia del estudiante. Las 

competencias con el enfoque complejo propician la integración 

multidimensional que ayuda a la comprensión y transferencia de 

los conocimientos a situaciones de la vida misma. Se requiere 

perfeccionar el diseño curricular como enfoque de competen-

cias, plantear un programa dinámico que promueva la 

participación activa de todos los involucrados. 

El debate en torno a la conceptualización y la vialidad de 

las competencias educativas lleva a tener una posición sobre el 

tópico, el cual se inclina a considerar que el enfoque de 
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competencias a nivel superior es una respuesta a la crisis educa-

tiva del siglo XX y que actualmente se debe construir de acuerdo 

con los cambios vertiginosos que se están presentando. Con es-

trategias de vinculación acercando a la universidad con la 

sociedad, así como a los estudiantes con la realidad sociolaboral, 

los resultados serán favorables y significativos. 

Es tiempo de hacer de las utopías, sueños realizables a tra-

vés de herramientas que cada día perfeccionen al ser humano 

con capacidades para una vida con calidad y armonía.  
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Anexos 

 

I. Instrumentos de recolección de datos 

Anexo I.1.  Modelo de encuesta a estudiantes 
 

Logo 
UNIVERSIDAD:  Fecha: 
Facultad: Folio: 

Objetivo: conocer su opinión sobre el logro de las competencias de tu carrera que actual-
mente estás cursando en la Facultad____________________. Con el fin mejorar la 
formación del estudiante. Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas sobre tus datos 
personales. 
I GENERALES 
Edad: ___(En años cum-
plidos)                                            

Sexo:           1) Mujer  [ ]  2) Hombre  [  ]  

Semestre: 
_______________ 

Etapa que estás cursando actualmente: _______________ 

Promedio actual ___ Promedio Tronco Co-
mún:___ 

Promedio Etapa Disciplina-
ria:___ 

1) Tronco común___ 2) Disciplinaria [  ]    3)   Profesional [  ]  
4) Trabajas:      1) Si [  ]      2) No [  ]  

 
III COMPETENCIAS PROFESIONALES 

INSTRUCCIONES: De acuerdo con tu experiencia  valora de 1 (muy baja) a 5 (muy alta)  
tu competencia actual para: 
1. Comprender e interpretar críticamente la información contenida 
en textos escritos 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

2. Comunicarte correctamente por escrito 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
3. Comunicar tus ideas oralmente en diferentes contextos 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
4. Comprender e interpretar la información contenida en textos es-
critos en otro idioma 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

5. Buscar información en diversas fuentes 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
6. Analizar y sintetizar la información 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
7. Resolver problemas 1  •  2  •  3  •  4  •  5 

II COMPETENCIAS GENERALES 
INSTRUCCIONES: Valora de 1 (muy baja) a 5 (muy alta) el grado de competencia  alcan-
zada al ingresar a la carrera universitaria. 
1. Comprender e interpretar críticamente la información contenida 
en textos escritos 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

2. Comunicarte correctamente por escrito 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
3. Comunicar tus ideas oralmente en diferentes contextos 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
4. Conocimientos generales de las ciencias sociales 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
5. Disposición para relacionarse con diferentes personas 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
6. Trabajar en equipo con responsabilidad y flexibilidad 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
7. Analizar y sintetizar la información 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
8. Organizar tu tiempo y afrontar tu trabajo habitual 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
9. Utilizar técnicas de aprendizaje eficaces 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
10. Adaptarte a nuevas situaciones 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
11. Realizar tu propia evaluación 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
12. Preocuparte por la calidad de tu trabajo 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
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8. Manejar diferentes aplicaciones informáticas básicas 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
9. Organizar tu tiempo y afrontar tu trabajo habitual 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
10. Utilizar técnicas de aprendizaje eficaces 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
11. Aplicar los conocimientos en la práctica 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
12. Trabajar en equipo con responsabilidad y flexibilidad 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
13. Adaptarte a nuevas situaciones 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
14. Realizar tu propia evaluación 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
15. Preocuparte por la calidad de tu trabajo 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
16. Conocimientos generales de la sociología y de otras disciplinas 
afines 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

17. Disposición para relacionarse con diferentes personas 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
18. Analizar sistemática, objetiva y críticamente a los agregados 
sociales (grupos, instituciones, clases, comunidades y sistemas) 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

19. Analizar cómo afectan al comportamiento de los individuos el 
origen, dinámica y desarrollo de las estructuras socioculturales 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

20. Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre 
la sociedad humana 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

21. Conocer la historia de la teoría sociológica y sus principales 
escuelas hasta la actualidad 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

22. Distinguir los objetos básicos de estudio de la Sociología: he-
chos sociales, interacciones, acciones sociales, instituciones 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

23. Distinguir las organizaciones y sistemas micro y macro socia-
les 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

24. Participar interdisciplinariamente en forma responsable y ética 
en procesos de diseño y desarrollo de investigaciones sociales 
cuantitativas 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

25. Participar interdisciplinariamente en forma responsable y ética 
en procesos de diseño y desarrollo de investigaciones sociales cua-
litativas 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

26. Participar interdisciplinariamente en forma responsable y ética 
en procesos de diseño y desarrollo de investigaciones sociales mix-
tas 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

27. Interpretar datos de la realidad para identificar problemas so-
ciales 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

28. Implementación de propuestas tendientes a la solución de pro-
blemas que afecten a los actores sociales, grupos, instituciones y 
comunidades para mejorar las condiciones de vida y de desarrollo 
de los mismos 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

29. Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y eva-
luación de   planes, programas y proyectos de desarrollo social para 
proponer alternativas en de solución instituciones públicas y pri-
vadas en los ámbitos de la salud 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

30. Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y eva-
luación de   planes, programas y proyectos de desarrollo social para 
proponer alternativas de solución en la comunicación 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

31. Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y eva-
luación de planes, programas y proyectos de desarrollo social en 
los ámbitos de la cultura 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

32.  Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y eva-
luación de   planes, programas y proyectos de desarrollo social en 
la educación 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

33. Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y eva-
luación de planes, programas y proyectos de desarrollo social en la 
industria 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 
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34. Participar en los procesos de diseño, planeación, gestión y eva-
luación de   planes, programas y proyectos de desarrollo social en 
el campo 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

35. Conocer los conceptos y las técnicas estadísticas aplicadas a la 
sociedad humana 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

36. Establecer las relaciones entre la población, los recursos y me-
dio 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

38.  Aplicar las técnicas y métodos del análisis demográfico 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
39. Conocer los componentes básicos de las desigualdades sociales 
y las diferencias culturales 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

40. Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades 
contemporáneas 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

41. Conocer la psicología de los colectivos y grupos humanos    1  •  2  •  3  •  4  •  5 
42. Conocer los objetos básicos de macroeconomía 1  •  2  •  3  •  4  •  5 
43. Gestionar y mediar en situaciones de crisis y conflictos sociales   1  •  2  •  3  •  4  •  5 
44. Capacidad para el desarrollo de los recursos humanos en las 
organizaciones 

1  •  2  •  3  •  4  •  5 

Fuente: Creación propia como Instrumento adaptado al aplicado por 
Tuning Latinoamérica para la carrera de Sociología en el 2010-2.  
Disponible en www.relint.deusto.es/.../spanish/doc.../ Tuning_Educa-
tional_13.pdf 
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Anexo I.2. Modelo de Entrevista a profundidad a estudiantes 
Logo UNIVERSIDAD: Fecha: 

Facultad Folio: 

Entrevistado:  Edad: 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué entiendes por educación por competencias?  

2. ¿Qué diferencia existe entre educación por competencias y tradicional? 

3. ¿Cómo consideras que se dan las clases presenciales? 

4. ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de las competen-
cias? 

5. ¿Cómo evalúan tus maestros las competencias que vas logrando? 

6. ¿Cómo consideras que son las evaluaciones en las materias que tú has lle-
vado durante tu carrera? 

7. ¿Cómo consideras que están los contenidos de las materias de la etapa 
profesional? 

8. ¿Consideras que son de utilidad el contenido de las antologías? 

9. ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen los maestros? 

10. ¿Cómo evaluarías el plan de estudios de la carrera? 

11. ¿Qué opinas de las materias optativas de la carrera que puedes integrar a 
tu plan de estudios? 

12. ¿Te consideras autodidacta? 

13. ¿Cuál es tu sistema de estudio? 

14. De acuerdo con tu perfil de Ingreso ¿Consideras qué has desarrollado 
competencias generales y especificas en tu formación? 

15. ¿Qué competencia cambiaría para mejorar la carrera? 

16. ¿Cuáles competencias integrarías para mejorar la carrera? 

17. ¿Consideras que la carrera te forma de acuerdo con las exigencias del 
mercado?  
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Anexo I.3. Modelo de Entrevista a profundidad para docentes y coor-
dinadores sobre competencias. 

Logo UNIVERSIDAD: Fecha: 
Facultad Folio: 

Entrevistado:  Edad: 

 

Pregunta Categoría 
1. ¿Cuál ha sido el resultado de la  carrera en la modalidad semi-

escolarizada y/o escolarizada? Planeación 

2. ¿Qué resultado ha tenido el enfoque de competencias en la ca-
rrera? Planeación 

3. ¿Qué diferencia considera se han dado entre el enfoque por  
competencias y el  tradicional  de la carrera? Conceptualización 

4. ¿Qué opinas sobre el  perfil de ingreso en general de los estu-
diantes? Planeación 

5. ¿Qué líneas de estudio pueden considerarse las más conve-
nientes para los estudiantes en cuanto a optativas?? Planeación 

6. ¿Cómo evaluaría el Plan de Estudios de la carrera? (mostrar el 
mapa curricular) Planeación 

7. ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen 
los maestros? Estrategias 

8. ¿Qué estrategias de enseñanza- aprendizaje considera que han 
fortalecido la carrera? Estrategias 

9. De acuerdo a este mapa curricular, ¿cómo consideras que están 
los contenidos de las materias de la etapa profesional? Planeación 

10. ¿Los productos o evidencias son las únicas que se aplican por 
los docentes? Estrategias 

11. ¿Ha existido una crítica a las antologías como las considera 
usted? Estrategias 

12. ¿Las unidades de aprendizaje están actualizadas tanto en di-
seño como en bibliografía? Planeación 

13. ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de 
las competencias? Planeación 

14. ¿El  autodidactismo en los estudiantes? Estrategia 
15. ¿En qué porcentaje, en relación al ingreso y egreso están titu-

lándose los estudiantes? Logro 
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II. Resultados de Análisis 

Anexo II. Tabla 1. Resultados estadísticos de la prueba de Alfa de 
Cronbach 

Preguntas 

Alfa de Cronbach, 
si es eliminado 

una pregunta del 
instrumento 

Comprender e interpretar la información contenida en escritos 0.967 
Comunicarte por escrito 0.967 
Comunicar tus ideas oralmente en diferentes contextos 0.968 
Conocimientos generales de las ciencias sociales 0.967 
Disposición a relacionarse con diferentes personas 0.967 
Trabajar en equipo con responsabilidad y flexibilidad 0.967 
Analizar y sinterizar la información 0.967 
Organizar tu tiempo y afrontar tu trabajo habitual 0.967 
Utilizar técnicas de aprendizaje eficaces 0.966 
Adaptarse a nuevas situaciones 0.967 
Realizar tu evaluación 0.967 
Preocuparse por la calidad de tu trabajo 0.967 
Comprender e interpretar la información contenida en escritos 0.967 
Comunicarte por escrito 0.967 
Comunicar tus ideas oralmente tus ideas en diferentes contextos 0.967 
Comprender e interpretar la información contenida en escritos en 
otro idioma 0.969 

Buscar información en diversas fuentes 0.967 
Analizar y sintetizar la información 0.967 
Resolver problemas 0.967 
Manejar diferentes aplicaciones informáticas básicas 0.967 
Organizar tu tiempo y afrontar tu trabajo habitual 0.967 
Utilizar técnicas de aprendizaje eficaces 0.967 
Aplicar los conocimientos en la practica 0.967 
Trabajar en equipo con responsabilidad y flexibilidad 0.967 
Adaptarse a nuevas situaciones 0.967 
Realizar tu propia evaluación 0.967 
Preocuparse por la calidad de tu trabajo 0.967 
Conocimientos generales de sociología y afines 0.967 
Disposiciones por relacionarse con otras personas diferentes 0.967 
Analizar sistemática objetivamente distintos agregados sociales 0.966 
Analizar cómo afectan al comportamiento de los individuos el ori-
gen de las estructuras socioculturales 0.967 

Analizar los principales conceptos sobre la sociedad humana 0.966 
Conocer la historia de la teoría sociológica y sus principales escue-
las 0.967 

Distinguir los objetos básicos de estudio de las sociología 0.967 
Distinguir las organizaciones y sistemas micro y macro sociales 0.966 
Participar interdisciplinariamente en investigaciones sociales cuanti-
tativas 0.966 

Participar interdisciplinariamente en investigaciones sociales cuali-
tativas 0.967 

Participar interdisciplinariamente en investigaciones sociales mixtas 0.967 
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Interpretar datos de la realidad para identificar problemas  0.967 
Implementación de propuestas para la solución de problemas para 
mejorar las condiciones de vida 0.966 

Participar en planes. programas y proyectos de desarrollo social en 
la salud 0.967 

Participar en planes. programas y proyectos de desarrollo social en 
la comunicación 0.967 

Participar en planes. programas y proyectos de desarrollo social en 
la cultura 0.966 

Participar en planes. programas y proyectos de desarrollo social en 
el educación 0.967 

Participar en planes. programas y proyectos de desarrollo social en 
la industria 0.968 

Participar en planes. programas y proyectos de desarrollo social en 
la campo 0.967 

Conocer conceptos y las técnicas estadísticas aplicadas a la sociedad 
humana 0.967 

Establecer las relaciones entre la población, los recursos y el medio 
ambiente 0.967 

Aplicar las técnicas y los métodos del análisis demográfico 0.966 
Conocer los componente básicos de las desigualdades sociales y las 
diferencia culturales 0.967 

Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades con-
temporáneas 0.967 

Conocer la psicología de los colectivos y grupos humanos 0.967 
conocer los objetos básicos de la macroeconomía  0.967 
Gestionar y mediar en situaciones de crisis y conflictos sociales 0.967 
Capacidad para el desarrollo de los recursos humanos en las organi-
zaciones 0.967 
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Anexo II. Tabla 2. Porcentaje del nivel de opinión de las competen-
cias profesionales en el Campus 1. 

Competencia 

Percepción del nivel de competencias profesionales de los estu-
diantes del campus 1 

Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

No 
Con-
testo 

Total 

Comprender e interpretar la infor-
mación contenida en escrito 

0.0% 0.0% 12.5% 45.8% 41.7% 0.0% 100.0% 

Comunicarte por escrito 0.0% 0.0% 8.3% 54.2% 37.5% 0.0% 100.0% 
Comunicar tus ideas oralmente tus 
ideas en diferentes contextos 0.0% 0.0% 12.5% 41.7% 45.8% 0.0% 100.0% 

Conocimientos generales de socio-
logía y afines 

0.0% 0.0% 8.3% 41.7% 50.0% 0.0% 100.0% 

Disposiciones por relacionarse con 
otras personas diferentes 

0.0% 0.0% 8.3% 33.3% 58.3% 0.0% 100.0% 

Trabajar en equipo con responsabi-
lidad y flexibilidad 

0.0% 0.0% 8.3% 41.7% 50.0% 0.0% 100.0% 

Analizar y sintetizar la información 0.0% 0.0% 8.3% 41.7% 50.0% 0.0% 100.0% 
Organizar tu tiempo y afrontar tu 
trabajo habitual 

0.0% 4.2% 16.7% 45.8% 33.3% 0.0% 100.0% 

Utilizar técnicas de aprendizaje efi-
caces 0.0% 0.0% 20.8% 37.5% 41.7% 0.0% 100.0% 

Adaptarse a nuevas situaciones 0.0% 0.0% 8.3% 41.7% 50.0% 0.0% 100.0% 

Realizar tu propia evaluación 0.0% 0.0% 12.5% 45.8% 41.7% 0.0% 100.0% 
Preocuparse por la calidad de tu tra-
bajo 

0.0% 0.0% 8.3% 33.3% 58.3% 0.0% 100.0% 

Comprender e interpretar la infor-
mación contenida en escrito 

12.5% 12.5% 33.3% 12.5% 29.2% 0.0% 100.0% 

Buscar información en diversas 
fuentes 

0.0% 0.0% 8.3% 25.0% 66.7% 0.0% 100.0% 

Resolver problemas 0.0% 0.0% 12.5% 54.2% 33.3% 0.0% 100.0% 
Manejar diferentes aplicaciones in-
formáticas básicas 

0.0% 0.0% 20.8% 33.3% 45.8% 0.0% 100.0% 

Aplicar los conocimientos en la 
practica 

0.0% 0.0% 16.7% 54.2% 29.2% 0.0% 100.0% 

Analizar sistemática objetivamente 
distintos agregados sociales 

0.0% 0.0% 20.8% 33.3% 45.8% 0.0% 100.0% 

Analizar cómo afectan al comporta-
miento de los individuos el origen 
de las estructuras socioculturales 

0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 45.8% 4.2% 100.0% 

Analizar los principales conceptos 
sobre la sociedad humana 

0.0% 0.0% 16.7% 50.0% 29.2% 4.2% 100.0% 

Conocer la historia de la teoría so-
ciológica y sus principal 

0.0% 0.0% 12.5% 50.0% 33.3% 4.2% 100.0% 

Distinguir los objetos básicos de es-
tudio de las sociología 

0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 100.0% 

Distinguir las organizaciones y sis-
temas micro y macro socia 0.0% 4.2% 16.7% 41.7% 37.5% 0.0% 100.0% 

Participar interdisciplinariamente 
en investigaciones social mixtas 

0.0% 0.0% 12.5% 45.8% 41.7% 0.0% 100.0% 

Participar interdisciplinariamente 
en investigaciones social Cuantita-
tivas 

0.0% 0.0% 25.0% 29.2% 45.8% 0.0% 100.0% 

Participar interdisciplinariamente 
en investigaciones social Cualitati-
vas 

0.0% 4.2% 20.8% 33.3% 41.7% 0.0% 100.0% 

Interpretar datos de la realidad para 
identificar problemas 

0.0% 4.2% 0.0% 58.3% 37.5% 0.0% 100.0% 
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Implementación de propuestas para 
la solución de problemas para me-
jorar las condiciones de vida 

0.0% 4.2% 20.8% 37.5% 37.5% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y 
proyectos de desarrollo social en la 
educación 

0.0% 8.3% 29.2% 54.2% 8.3% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y 
proyectos de desarrollo social en la 
cultura 

0.0% 20.8% 20.8% 25.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y 
proyectos de desarrollo social en la 
salud 

0.0% 16.7% 20.8% 29.2% 33.3% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y 
proyectos de desarrollo social en la 
industria 

0.0% 16.7% 33.3% 37.5% 12.5% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y 
proyectos de desarrollo social en la 
comunicación 

0.0% 20.8% 25.0% 45.8% 8.3% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y 
proyectos de desarrollo social en la 
campo 

8.3% 12.5% 25.0% 25.0% 25.0% 4.2% 100.0% 

Conocer conceptos y las técnicas 
estadísticas aplicadas a la sociedad 
humana 

0.0% 0.0% 33.3% 37.5% 25.0% 4.2% 100.0% 

Establecer las relaciones entre la 
población, los recursos y el medio 
ambiente 

0.0% 0.0% 20.8% 37.5% 37.5% 4.2% 100.0% 

Aplicar las técnicas y los métodos 
del análisis demográfico 

4.2% 16.7% 20.8% 37.5% 20.8% 0.0% 100.0% 

conocer los componente básicos de 
las desigualdades sociales 

0.0% 0.0% 16.7% 37.5% 45.8% 0.0% 100.0% 

Analizar las transformaciones y 
evolución  de las sociedades con-
temporáneas 

0.0% 0.0% 12.5% 50.0% 37.5% 0.0% 100.0% 

Conocer la psicología de los colec-
tivos y grupos humanos 

0.0% 8.3% 16.7% 45.8% 29.2% 0.0% 100.0% 

conocer los objetos básicos de la 
macroeconomía 

0.0% 16.7% 8.3% 66.7% 8.3% 0.0% 100.0% 

Gestionar y mediar en situaciones 
de crisis y conflictos sociales 

0.0% 16.7% 16.7% 50.0% 16.7% 0.0% 100.0% 

Capacidad para el desarrollo de los 
recursos humanos en las organiza-
ciones 

0.0% 4.2% 25.0% 54.2% 16.7% 0.0% 100.0% 

Porcentaje de percepción inclu-
yendo todas las variables 

0.6% 4.5% 17.0% 41.0% 36.4% 0.6% 100.0% 
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Anexo II. Tabla A3. Porcentaje del nivel de opinión de las competen-
cias profesionales en el Campus 2. 

Competencia 

Percepción del nivel de competencias profesionales de los estu-
diantes del campus 2 

Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 

No 
Con-
testo 

Total 

Comprender e interpretar la información 
contenida en escrito 

0.0% 0.0% 25.0% 41.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

Comunicarte por escrito 0.0% 0.0% 16.7% 50.0% 33.3% 0.0% 100.0% 
Comunicar tus ideas oralmente tus ideas 
en diferentes contextos 

0.0% 0.0% 16.7% 41.7% 41.7% 0.0% 100.0% 

Conocimientos generales de sociología y 
afines 0.0% 0.0% 16.7% 25.0% 58.3% 0.0% 100.0% 

Disposiciones por relacionarse con otras 
personas diferentes 0.0% 0.0% 16.7% 25.0% 58.3% 0.0% 100.0% 

Trabajar en equipo con responsabilidad 
y flexibilidad 

0.0% 0.0% 16.7% 41.7% 41.7% 0.0% 100.0% 

Analizar y sintetizar la información 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 100.0% 
Organizar tu tiempo y afrontar tu trabajo 
habitual 0.0% 0.0% 33.3% 41.7% 25.0% 0.0% 100.0% 

Utilizar técnicas de aprendizaje eficaces 0.0% 0.0% 25.0% 33.3% 41.7% 0.0% 100.0% 
Adaptarse a nuevas situaciones 0.0% 0.0% 16.7% 41.7% 41.7% 0.0% 100.0% 

Realizar tu propia evaluación 0.0% 0.0% 16.7% 41.7% 41.7% 0.0% 100.0% 

Preocuparse por la calidad de tu trabajo 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 100.0% 
Comprender e interpretar la información 
contenida en escrito 

0.0% 8.3% 50.0% 25.0% 16.7% 0.0% 100.0% 

Buscar información en diversas fuentes 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 66.7% 0.0% 100.0% 
Resolver problemas 0.0% 0.0% 16.7% 41.7% 41.7% 0.0% 100.0% 
Manejar diferentes aplicaciones infor-
máticas básicas 

0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 50.0% 0.0% 100.0% 

Aplicar los conocimientos en la practica 0.0% 0.0% 8.3% 66.7% 25.0% 0.0% 100.0% 
Analizar sistemática objetivamente dis-
tintos agregados sociales 

0.0% 0.0% 41.7% 16.7% 41.7% 0.0% 100.0% 

Analizar cómo afectan al comporta-
miento de los individuos el origen de las 
estructuras socioculturales 

0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 41.7% 8.3% 100.0% 

Analizar los principales conceptos sobre 
la sociedad humana 

0.0% 0.0% 25.0% 41.7% 25.0% 8.3% 100.0% 

Conocer la historia de la teoría socioló-
gica y sus principal 

0.0% 0.0% 25.0% 33.3% 33.3% 8.3% 100.0% 

Distinguir los objetos básicos de estudio 
de las sociología 

0.0% 0.0% 25.0% 41.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

Distinguir las organizaciones y sistemas 
micro y macro socia 

0.0% 8.3% 25.0% 41.7% 25.0% 0.0% 100.0% 

Participar interdisciplinariamente en in-
vestigaciones social mixtas 

0.0% 0.0% 25.0% 41.7% 33.3% 0.0% 100.0% 

Participar interdisciplinariamente en in-
vestigaciones social Cuantitativas 0.0% 0.0% 33.3% 25.0% 41.7% 0.0% 100.0% 

Participar interdisciplinariamente en in-
vestigaciones social Cualitativas 

0.0% 0.0% 33.3% 41.7% 25.0% 0.0% 100.0% 

Interpretar datos de la realidad para 
identificar problemas 

0.0% 8.3% 0.0% 75.0% 16.7% 0.0% 100.0% 

Implementación de propuestas para la 
solución de problemas para mejorar las 
condiciones de vida 

0.0% 8.3% 33.3% 25.0% 33.3% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y pro-
yectos de desarrollo social en la 
educación 

0.0% 8.3% 41.7% 41.7% 8.3% 0.0% 100.0% 
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Participar en planes. programas y pro-
yectos de desarrollo social en la cultura 0.0% 16.7% 25.0% 41.7% 16.7% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y pro-
yectos de desarrollo social en la salud 

0.0% 25.0% 16.7% 33.3% 25.0% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y pro-
yectos de desarrollo social en la 
industria 

0.0% 25.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y pro-
yectos de desarrollo social en la 
comunicación 

0.0% 16.7% 33.3% 41.7% 8.3% 0.0% 100.0% 

Participar en planes. programas y pro-
yectos de desarrollo social en la campo 

8.3% 16.7% 8.3% 41.7% 16.7% 8.3% 100.0% 

Conocer conceptos y las técnicas esta-
dísticas aplicadas a la sociedad humana 0.0% 0.0% 41.7% 33.3% 16.7% 8.3% 100.0% 

Establecer las relaciones entre la pobla-
ción, los recursos y el medio ambiente 0.0% 0.0% 25.0% 41.7% 25.0% 8.3% 100.0% 

Aplicar las técnicas y los métodos del 
análisis demográfico 

8.3% 16.7% 16.7% 33.3% 25.0% 0.0% 100.0% 

conocer los componente básicos de las 
desigualdades sociales 

0.0% 0.0% 33.3% 41.7% 25.0% 0.0% 100.0% 

Analizar las transformaciones y evolu-
ción  de las sociedades contemporáneas 

0.0% 0.0% 16.7% 58.3% 25.0% 0.0% 100.0% 

Conocer la psicología de los colectivos y 
grupos humanos 

0.0% 8.3% 8.3% 66.7% 16.7% 0.0% 100.0% 

Conocer los objetos básicos de la macro-
economía 

0.0% 16.7% 0.0% 83.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

Gestionar y mediar en situaciones de cri-
sis y conflictos sociales 0.0% 16.7% 16.7% 58.3% 8.3% 0.0% 100.0% 

Capacidad para el desarrollo de los re-
cursos humanos en las organizaciones 

0.0% 8.3% 25.0% 50.0% 16.7% 0.0% 100.0% 

Porcentaje de percepción incluyendo to-
das las variables 

0.4% 4.8% 22.3% 41.1% 30.2% 1.2% 100.0% 
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III. Entrevistas a Coordinadores 

Anexo III. Entrevista 1. Coordinador de la carrera del campus 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                                                                        Especialidad:_______________ 
Materias que Imparte:___________________________________________________ 
Experiencia como docente:__________  como administrativo académico:__________ 
Ciudad: _______________ 
Preguntas Respuestas 
1. ¿Cuál ha sido el resultado de la  carrera en la modalidad semiescola-

rizada? 
 

2. ¿Qué resultado ha tenido el enfoque de competencias en la carrera?  
3- ¿Qué diferencia considera se han dado entre el enfoque por competen-
cias y el  tradicional  de la carrera? 

 

4.- ¿Qué opinas del  perfil de ingreso  en general de los estudiantes?  
5.- ¿Qué líneas pueden considerarse las más convenientes para los estu-
diantes en cuanto a optativas.? 

 

6.- ¿Cómo evaluaría el plan de estudios de la carrera? (mostrar el mapa 
curricular) 

 

7.- ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen los maes-
tros? 

 

8.- ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje considera que han forta-
lecido la carrera? 

 

9.- De acuerdo a este mapa curricular, ¿cómo consideras que están los 
contenidos de las materias de la etapa profesional? 

 

10.- ¿Los productos o evidencias son las únicas que se aplican por los 
docentes? 

 

11.- ¿Ha existido una crítica a las antologías como las considera usted?  
12.- ¿Las unidades de aprendizaje están actualizadas tanto en diseño 
como en bibliografía) 

 

13.- ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de las com-
petencias? 

 

14.- ¿El autodidactismo en los estudiantes?  
15.- ¿En qué porcentaje, en relación al ingreso y egreso están titulándose 
los estudiantes? 

 

16.- ¿Se ha logrado integrar las competencias del  perfil de egreso a los 
estudiantes que cursan la etapa profesional o a las generaciones egresada 
en las  generaciones con el programa por competencias? 

 

17.- ¿Qué competencia cambiaria yo integraría para mejorar la carrera?  
18. ¿Considera que la carrera te forma de acuerdo a las exigencias del 
mercado? 
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Anexo III. Entrevista 2. Coordinador de la carrera del campus 2 
Nombre:                                                                        Especialidad:_______________ 
Materias que Imparte:___________________________________________________ 
Experiencia como docente:__________  como administrativo académico:__________ 
Ciudad: _______________ 
Preguntas Respuesta 
1. ¿Cuál ha sido el resultado de la  carrera de Sociología en la 
modalidad semiescolarizada? 

 

2. ¿Qué resultado ha tenido el enfoque de competencias en la ca-
rrera de sociología? 

 

3 ¿Qué diferencia considera se han dado entre el enfoque por 
competencias y el  tradicional  de la carrera de sociología? 

 

4.- ¿Qué opinas del perfil de ingreso en general de los estudian-
tes de sociología?  

 

5.- ¿Qué línea pueden considerarse las más convenientes para los 
estudiantes de sociología en cuanto a optativas? ? 

 

6.- ¿Cómo evaluaría el plan de estudios de la carrera de sociolo-
gía? (mostrar el mapa curricular) 

 

7.- ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen 
los maestros? 

 

8.- ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje considera que 
han fortalecido la carrera? 

 

9.- De acuerdo a este mapa curricular, ¿cómo consideras que es-
tán los contenidos de las materias de la etapa profesional? 

 

10.- ¿Los productos o evidencias son las únicas que se aplican 
por los docentes? 

 

11.- ¿Ha existido una crítica a las antologías como las considera 
usted? 

 

12.- ¿Las unidades de aprendizaje están actualizadas tanto en di-
seño como en bibliografía) 

 

13.- ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de 
las competencias? 

 

14.- ¿El autodidactismo en los estudiantes de sociología?  
15.- ¿En qué porcentaje, en relación al ingreso y egreso están ti-
tulándose los estudiantes de sociología? 

 

16.- ¿Se ha logrado integrar las competencias del  perfil de 
egreso a los estudiantes que cursan la etapa profesional o a las 
generaciones egresada en las  generaciones con el programa por 
competencias? 

 

17.- ¿Qué competencia cambiaria yo integraría para mejorar la 
carrera de sociología? 

 

18. ¿Considera que la carrera de Sociología te forma de acuerdo 
a las exigencias del mercado? 
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III. Entrevistas a Docentes 

Anexo III. Entrevista 3. Docente de la carrera del campus 1 
 

 

Nombre: ___________            Especialidad: 
__________________________________ 

Materias que Imparte:  
_____________________________________________________________ 

Experiencia como docente: ________   Ciudad _____________  
Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuál ha sido el resultado de la carrera de Sociología en la mo-
dalidad semiescolarizada?  

 

2. ¿Qué resultado ha tenido el enfoque de competencias en la ca-
rrera de sociología? 

 

3. ¿Qué diferencia considera se han dado entre el enfoque por com-
petencias y el  tradicional  de la carrera de sociología? 

 

4. ¿Qué opinas del  perfil de ingreso  en general de los estudiantes 
de sociología? 

 

5. ¿Qué línea pueden considerarse las más convenientes para los es-
tudiantes de sociología en cuanto a optativas? 

 

6. ¿Cómo evaluaría el plan de estudios de la carrera de sociología? 
(mostrar el mapa curricular) 

 

7. ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen los 
maestros? 

 

8. ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje considera que han 
fortalecido la carrera? 

 

9. De acuerdo a este mapa curricular, ¿cómo consideras que están 
los contenidos de las materias de la etapa profesional? 

 

10. ¿Los productos o evidencias son las únicas que se aplican por los 
docentes? 

 

11. ¿Ha existido una crítica a las antologías como las considera us-
ted? 

 

12. ¿Las unidades de aprendizaje están actualizadas tanto en diseño 
como en bibliografía) 

 

13. ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de las 
competencias? 

 

14. ¿El autodidactismo en los estudiantes de sociología?  
15. ¿En qué porcentaje, en relación al ingreso y egreso están titulán-

dose los estudiantes de sociología? 
 

16. ¿Se ha logrado integrar las competencias del  perfil de egreso a 
los estudiantes que cursan la etapa profesional o a las generacio-
nes egresada en las  generaciones con el programa por 
competencias? 

 

17. ¿Qué competencia cambiaria yo integraría para mejorar la carrera 
de sociología? 

 

18. ¿Considera que la carrera de Sociología te forma de acuerdo a las 
exigencias del mercado? 
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Anexo III. Entrevista 5. Docente de la carrera del campus 2 

Nombre: ___________            Especialidad: 
__________________________________ 

Materias que Imparte:  
_____________________________________________________________ 

Experiencia como docente: ________   Ciudad _____________  
Preguntas Respuestas 

1. ¿Cuál ha sido el resultado de la carrera de Sociología en la mo-
dalidad semiescolarizada?  

 
 

 

2. ¿Qué resultado ha tenido el enfoque de competencias en la ca-
rrera de sociología? 

 

3.- ¿Qué diferencia considera se han dado entre el enfoque por 
competencias y el  tradicional  de la carrera de sociología? 

 

4.- ¿Qué opinas del  perfil de ingreso  en general de los estudian-
tes? 

 

5.- ¿Qué línea pueden considerarse las más convenientes para los 
estudiantes de sociología en cuanto a optativas? ? 

 

6.- ¿Cómo evaluaría el plan de estudios de la carrera de sociolo-
gía? (mostrar el mapa curricular) 

 

7.- ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen 
los maestros? 

 

8.- ¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje considera que han 
fortalecido la carrera? 

 

9.- De acuerdo a este mapa curricular, ¿cómo consideras que están 
los contenidos de las materias de la etapa profesional? 

 

10.- ¿Los productos o evidencias son las únicas que se aplican por 
los docentes? 

 

11.- ¿Ha existido una crítica a las antologías como las considera 
usted? 

 

12.- ¿Las unidades de aprendizaje están actualizadas tanto en di-
seño como en bibliografía) 

 

13.- ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de 
las competencias? 

 

14.- ¿El autodidactismo en los estudiantes de sociología?  
15.- ¿En qué porcentaje, en relación al ingreso y egreso están ti-

tulándose los estudiantes de sociología? 
 

16.- ¿Se ha logrado integrar las competencias del perfil de egreso 
a los estudiantes que cursan la etapa profesional o a las generacio-
nes egresada en las generaciones con el programa por 
competencias? 

 

 

17.- ¿Qué competencia cambiaria yo integraría para mejorar la ca-
rrera de sociología? 

 

18. ¿Considera que la carrera de Sociología te forma de acuerdo a 
las exigencias del mercado? 
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III. Entrevistas a Estudiantes 

Anexo III. Entrevista 7. Estudiante de la carrera del campus 1 

 
Nombre: ______________                   Trabaja: ______________________ 
Edad.  _____________                       Promedio: ______________ 
 

Preguntas Respuestas 
1) ¿Qué entiendes por educación por competencias?  
2) ¿Qué diferencia existe entre educación por competencias y tra-

dicional? 
 

3) ¿Te consideras autodidacta?  
4) ¿Cuál es tu sistema de estudio?  

5) ¿Cómo consideras que se dan las clases presenciales?  
6) ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de las 

competencias? 
 

7) ¿Cómo evalúan tus maestros las competencias que vas lo-
grando? 

 

8) ¿Cómo consideras que son las evaluaciones en las materias que 
tú has llevado durante tu carrera? 

 

9) ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen los 
maestros? 

 

10) ¿Cómo consideras que están los contenidos de las materias de la 
etapa profesional? 

 

11) ¿Consideras que son de utilidad el contenido de las antologías?  
12) ¿Cómo evalúas el plan de estudios de la carrera de Sociología?  
13) ¿Qué opinas de las materias optativas que puedes elegir del plan 

de estudios? 
 

14) De acuerdo a su perfil de ingreso ¿Consideras que has desarro-
llado competencias generales y especificas en tu formación? 

 

15) ¿Qué competencia cambiaria para mejorar la carrera de sociolo-
gía? 

 

16) ¿Cuáles integrarías para mejorar la carrera de Sociología?  
17) ¿Consideras que la carrera de Sociología te forma de acuerdo 

con las exigencias del mercado 
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Anexo III. Entrevista 9. Estudiante de la carrera del campus 2 

 
Nombre: ______________                   Trabaja: ______________________ 
Edad.  _____________                       Promedio: ______________ 
 

Preguntas Respuestas 
1) ¿Qué entiendes por educación por competencias?  
2) ¿Qué diferencia existe entre educación por competencias y 

tradicional? 
 

3) ¿Te consideras autodidacta?  
4) ¿Cuál es tu sistema de estudio?  

5) ¿Cómo consideras que se dan las clases presenciales?  
6) ¿Consideras suficiente el estudio presencial para el logro de 

las competencias? 
 

7) ¿Cómo evalúan tus maestros las competencias que vas lo-
grando? 

 

8) ¿Cómo consideras que son las evaluaciones en las materias 
que tú has llevado durante tu carrera? 

 

9) ¿Cómo consideras las asesorías no presenciales que ofrecen 
los maestros? 

 

10) ¿Cómo consideras que están los contenidos de las materias 
de la etapa profesional? 

 

11) ¿Consideras que son de utilidad el contenido de las antolo-
gías? 

 

12) ¿Cómo evalúas el plan de estudios de la carrera de Sociolo-
gía? 

 

13) ¿Qué opinas de las materias optativas que puedes elegir del 
plan de estudios? 

 

14) De acuerdo a su perfil de ingreso ¿Consideras que has desa-
rrollado competencias generales y especificas en tu 
formación? 

 

15) ¿Qué competencia cambiaria para mejorar la carrera de so-
ciología? 

 

16) ¿Cuáles integrarías para mejorar la carrera de Sociología?  
17) ¿Consideras que la carrera de Sociología te forma de 

acuerdo con las exigencias del mercado 
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Epílogo 

 
Este trabajo representa una investigación que surgió del interés por 
conocer cómo se logran las competencias en el nivel universitario, por 
lo cual se seleccionó la carrera de Sociología debido a sus caracterís-
ticas particulares tales como: el desarrollarse en un ambiente 
escolarizado y/o semiescolarizado, contar con una población escasa y 
por el grado de complejidad que implica la formación sociológica. 

La investigación tuvo un alcance mixto, al inicio se hace una re-
visión de las diferentes visiones de los teóricos que analizan las 
competencias, posteriormente se recaba la opinión de los estudiantes 
en cuanto a su propio logro de competencias, así como, el punto de 
vista de docentes y coordinadores en cuanto al desarrollo de la profe-
sión, y en una última etapa, se contrasta y se correlaciona la 
información obtenida con el análisis de los planes de estudio de la ca-
rrera de estudio.   

En la parte cuantitativa se optó por realizar un estudio de opinión 
de los estudiantes (Schmelkes, 2001). En lo cualitativo se contrastó 
con sujetos clave. Mertens (2005) plantea que el estudio de caso se 
puede realizar en forma individual o en grupo. Para el análisis estadís-
tico inferencial se agruparon los resultados tanto cuantitativos como 
cualitativos en tres categorías: conceptualización, estrategias de 
aprendizaje y plan de estudios. La organización favoreció el manejo 
de las múltiples variables que se analizaron. 

Para el análisis de contenidos se empleó el método triangular (Pi-
ñuelas, 2004), que consistió en relacionar la teoría, el análisis del plan 
de estudios con la formación de competencias y el análisis estadístico. 
Se identificó que existe un debate sobre los que se oponen a la educa-
ción por competencias y los que consideran que es una oportunidad 
para la formación integral del estudiante. 

La posición de este trabajo se inclinó a considerar que las com-
petencias son importantes para el desarrollo profesional de los 
estudiantes siempre y cuando se aborde con una concepción integral 
y que el plan de estudios sea dinámico. El diseño de estrategias de 
enseñanza aprendizaje contemple un enfoque complejo que considere 
el contexto real, que provoque nuevos conocimientos y busque mejo-
rar la realidad. 




