
   49 
Artículo                             Revista de Sistemas y Gestión Educativa 

                                                                                                         Junio 2017 Vol.4 No.11 49-59 
 

 

Las competencias en el TSU: Su desarrollo bajo un enfoque de educación humanista 

  
JIMÉNEZ-ROMERO, María Adriana*† 

 
Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas Santa Fe, 01219, Ciudad de México, CDMX 

 
Recibido Mayo  08, 2017; Aceptado Junio 14, 2017

  

Resumen    
 

Se presentan los resultados de una investigación 

sobre el desarrollo de competencias que se lleva a 

cabo durante la trayectoria educativa del Técnico 

Superior Universitario (TSU) en la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. Se trata de un 

recorte de una investigación más amplia de carácter 

cualitativa longitudinal con enfoque fenomenológico 

– fenomenográfico que, mediante la cristalización de 

evidencias recabadas de las observaciones en aula, 

entrevistas y grupos de enfoque a estudiantes, 

profesores y empleadores, analiza el desarrollo de 

competencias de la trayectoria educativa del TSU 

bajo un modelo de educación humanista.  Los 

resultados obtenidos nos permite esclarecer la 

relación existente entre las competencias que 

desarrolla un TSU en su trayectoria educativa y 

aquellas que demanda el mercado laboral, 

destacando que existe un sello distintivo en los 

estudiantes de la Ibero con respecto a la formación, 

sin embargo, se identifica la necesidad de trabajar a 

lo largo de su trayectoria educativa habilidades 

relacionadas con el trabajo en equipo. 

 

Competencias, educación humanista, Técnico 

Superior Universitario, trayectoria educativa 

 

Abstract 

 

The following information shows the results of 

research in the development of different skills during 

the educational process in the Technical College 

(TSU, for their acronym in spanish; Técnico Superior 

Universitario) at Universidad Iberoamericana, in 

México City. It represents part of an extensive, 

qualitative, and longitudinal research with a 

phenomenological focus, based on the evidence 

collected from classroom observation methodology, 

interviews and focus groups integrated by students, 

teachers and employers that analyzes the 

development of skills in the educational process of 

TSU under a model of humanistic education. The 

given results allow us to clarify the relationship 

between the skills which a technical college student 

develops in his educational processes and those 

required within the framework of the job or 

employment market, pointing out the fact that a 

hallmark exists in Ibero's students in regard to their 

educational path; however, through the research we 

have detected the need to develop teamwork-related 

skills throughout their educational process in 

technical college.  

 

Skills, humanistic education, technical college, 

educational process 
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Introducción 

 

Este trabajo es sobre el desarrollo de 

competencias en los estudiantes de uno de los 

programas de Técnico Superior Universitario, de 

reciente apertura en la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. Es una 

investigación cualitativa11 inmersa en un marco 

interpretativo con enfoque fenomenológico-

fenomenográfico, que analiza el desarrollo de las 

competencias en la trayectoria universitaria de 

los estudiantes de las carreras de corta duración, 

bajo un modelo de educación humanista. 

 

Se trata de una investigación que recupera 

la voz de tres principales actores: profesores, 

estudiantes y empleadores, sobre las 

experiencias vividas en torno a las competencias 

que, desde un enfoque humanista propio de la 

Universidad, se busca desarrollar y fomentar en 

los estudiantes.Es un estudio longitudinal en el 

que participó un grupo de estudiantes que inició 

su proceso de formación en la carrera técnica de 

Hoteles y Restaurantes, en la Universidad 

Iberoamericana. Se trabajó también con los 

profesores que imparten asignaturas clave para 

el desarrollo de algunas de las competencias 

genéricas y específicas determinadas en el perfil 

de egreso del plan de estudios de dicha carrera. 

Asimismo, se incluyó el testimonio de los 

empleadores que reciben a los estudiantes 

durante su estadía profesional. 

 

Justificación    

                                                                                                                                                  

En la literatura existente sobre el tema de 

competencias en los TSU se identifica un común 

acuerdo en las de empleabilidad necesarias en el 

TSU, pero no existe un seguimiento sobre el 

proceso de desarrollo de cualquier tipo de 

competencia.  

 

                                                           
11 Los resultados son recorte de la investigación: Los procesos formativos 

en el desarrollo de competencias del Técnico Superior Universitario, bajo 

un modelo de educación humanista. Un estudio de caso. 

Por otro lado, la mayoría de los estudios 

revisados, explican que el origen de la 

Educación Técnica Superior (ETS), es una 

respuesta a las necesidades económicas y 

productivas que ha marcado el paso de la 

globalización, lo que ha generado modelos 

educativos centrados en la capacitación para el 

trabajo. El modelo a estudiar en la presente 

investigación, es de corte humanista, que 

pretende dotar a los estudiantes de herramientas 

no solo para emplearse rápidamente, sino para 

“ser mejor con y para los demás” (UIA, 2012). 

 

Desde lo metodológico, en su mayoría son 

estudios transversales descriptivos y 

observacionales, con metodologías cualitativas, 

cuantitativas y mixtas. Este estudio es de 

carácter longitudinal pues estudia la trayectoria 

educativa de los estudiantes de la segunda 

generación de una carrera técnica, bajo una 

metodología cualitativa, centrada en el estudio 

de las experiencias tanto de estos estudiantes, de 

profesores y de empleadores, por ello se ha 

elegido trabajar la investigación de acuerdo con 

los enfoques fenomenológico y 

fenomenográfico. 

 

Problema     

 

La Educación Técnica Superior es el nivel 

educativo “destinado a impartir (…) 

conocimientos, habilidades y competencias 

profesionales. Estos programas se caracterizan 

por estar basados en un componente práctico, 

estar orientados a ocupaciones específicas y 

preparar al estudiante para el mercado laboral” 

(UNESCO, 2011; pág. 46). Se han creado, en el 

mundo, diferentes modelos que se ubican en este 

nivel educativo y que forman parte de la 

educación superior a saber: el modelo puesto en 

marcha en México está vinculado con la 

formación para el trabajo, es operado por las 

Universidades Tecnológicas (UT). 
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  Los Institutos Tecnológicos (IT) y las 

Universidades Politécnicas (UP), en ellos se 

ofrecen entre otros, estudios de Técnico Superior 

Universitario o Profesional Asociado. La 

producción académica sobre al ETS, en su 

mayoría se ha focalizado en la descripción de los 

modelos y en el análisis de las políticas públicas 

en las que se sustenta su origen. Encontramos 

estudios que describen desde su historia, sus 

objetivos formativos, sus características 

generales (duración, atributos, perfiles de 

ingreso), el funcionamiento de las instituciones, 

su pertinencia y calidad en cuanto a la formación 

y su egreso y, la coherencia entre sus propósitos 

y sus acciones.  

 

En esta producción empírica se identifican 

vacíos relacionados con los aspectos 

pedagógicos, tales como el seguimiento en el 

desarrollo de competencias, el perfil de los 

profesores y sus prácticas pedagógicas. También 

se localiza entre los nuevos debates curriculares 

de la ETS la discusión relacionada con la 

combinación entre la educación técnica y la 

humanista. 

 

Derivado de ello, las preguntas de 

investigación que dan origen a este estudio son:  

 

 ¿Cuáles son las competencias que se 

desarrollan en la trayectoria educativa del 

TSU bajo un modelo de educación 

humanista? 

 ¿Qué relación existe entre las 

competencias que se desarrollan en la 

trayectoria educativa de un TSU formado 

en un modelo de educación humanista y 

las requeridas por el mercado laboral? 

 

Objetivos 

 

Analizar el desarrollo de competencias de la 

trayectoria educativa del TSU bajo un modelo de 

educación humanista. 

 

 

Esclarecer la relación existente entre las 

competencias que desarrolla un TSU en su 

trayectoria educativa bajo el modelo de 

educación humanista y aquellas que demanda el 

mercado laboral. 

 

Marco Teórico  
 

El tejido de las interpretaciones epistemológicas 

derivadas de la voz de los participantes son 

guiadas por el hilo conductor que dan los 

referentes teóricos agrupados en dos grandes 

ejes: el de las competencias y el de la educación 

humanista.Con respecto al eje de las 

competencias se establece una discusión entre 

los autores que debaten sobre la 

conceptualización, el origen y el propósito de las 

competencias que domina en los sectores 

productivo y educativo.  

 

Esta discusión se da en dos perspectivas: 

una en la que se define a la competencia desde 

un sentido individualista, con un énfasis más 

pragmático y tratando de responder a los 

requerimientos del sector productivo aunque 

ausente de una dimensión sociológica; esta 

perspectiva es identificada en la literatura 

anglosajona (Le Boterf, 2001; Planas, 2013).  

 

La otra está caracterizada por darle al 

término de competencias un sentido más 

relacionado con la democratización de la 

enseñanza y por consecuencia relacionada con 

componentes sociales, pretende explicitar cómo 

funcionan las competencias, cómo se adquieren, 

se reconocen y se aplican (Denyer et al, 2007; 

Planas, 2013), esta es una perspectiva promovida 

por la sociología francófona. Ambas 

perspectivas, son el principal referente para dar 

respuesta a las preguntas de investigación.De 

igual manera, la relación “sistémica entre 

educación y trabajo proyecta una serie de 

tensiones en relación con las competencias que 

se desarrollan en la educación y las que se 

demandan en los escenarios laborales” (Pedroza, 

2006). 
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 Sin embargo, la Educación Técnica 

Superior (ETS) no puede separarse de esta 

disyuntiva pues a este nivel educativo se le dan 

dos lecturas: una desde el punto de vista 

económico, en el que se integran procesos 

formativos orientados a la empleabilidad, 

fundamentados en la teoría del capital humano y 

con la intención de responder a las necesidades 

del sector productivo contraídas por el fenómeno 

de la globalización, y otra desde el punto de vista 

humanista, que tiene por objetivo superar, 

mediante programas de formación profesional, 

las desigualdades educativas y sociales.Por su 

parte, la educación humanista, tiene como una de 

sus principales premisas enseñar a vivir, pero el 

reto, específicamente de esta investigación, es 

relacionar los principios de la educación 

humanista que van en torno a esta premisa, con 

el tema de competencias (López Calva, 2009): 

 

 Si la educación humanista busca fomentar 

procesos educativos integrales, entonces, 

la formación de profesionales competentes 

no debe deslindarse de la formación de 

ciudadanos comprometidos con el otro, 

con la justicia social. Se trata, de una 

educación que busque el desarrollo de las 

distintas dimensiones del ser humano: la 

cognitiva, la social y la espiritual, de tal 

manera que los espacios educativos sean 

espacios para el crecimiento personal, el 

afianzamiento de los valores éticos, la 

libertad, la justicia, la tolerancia y la 

capacidad de diálogo. 

 Si la educación humanista pretende 

“humanizar la educación”, entonces es 

imperante tocar el tema de la calidad 

educativa, vinculada con la equidad. Las 

instituciones de educación no pueden 

separar la calidad de su oferta educativa de 

la lucha por la equidad social, misma que 

tiene que ver con el esfuerzo de hacer de 

las instituciones educativas instrumentos 

de justicia social y no de discriminación o 

diferenciación. 

 

 La visión generalizada de las 

competencias puede estar orientada 

solamente al mercado, pero  también  

pueden  ser  comprendidas  en  el  marco  

de  un  humanismo  que  las  lleve  a  ser 

elementos de una formación integrada e 

integral de la persona humana. Se trata de 

retomarlas para reubicar una cultura de 

aprendizaje - trabajo, una cultura que 

suponga resituar a la persona ante la 

técnica y las nuevas formas y relaciones de 

producción (Montes Matte s/f). La 

formación en competencias, no desplazará 

la formación en los diversos aspectos de la 

vida, el compromiso social y los aspectos 

éticos de la profesión, deben ser el eje 

central de la formación integral. 

 

Metodología de Investigación 

 

La investigación realizada fue un estudio 

longitudinal que refiere a un proceso 

observacional durante el periodo escolar agosto 

2013 – diciembre 2015, que corresponde a la 

trayectoria educativa de la segunda generación 

de la carrera de TSU en Hoteles y Restaurantes 

de la Universidad Iberoamericana. 

 

Para acceder a los significados que los 

estudiantes, profesores y empleadores les 

atribuyen a los procesos formativos con un 

enfoque humanista, se consideró pertinente 

partir de una metodología cualitativa bajo el 

marco interpretativo de la fenomenología – 

fenomenográfica, esta combinación favoreció la 

aproximación al análisis de los contextos y las 

experiencias vividas. La relevancia de la 

investigación está en el estudio de las relaciones 

sociales  y en la interpretación fundamentada 

derivada de observaciones y de información 

recogida por entrevistas (Stake, 2010) y otros 

métodos de recolección de datos tales como 

análisis de documentos institucionales, 

observación en aula, entrevistas a profundidad a 

profesores, estudiantes y empleadores, y grupos 

focales con estudiantes.  
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En palabras de Creswell (2009), este tipo 

de investigaciones explora y busca entender a los 

individuos, significados o grupos a los que se les 

atribuye un problema social o humano, de aquí 

que, esta investigación cualitativa centre su 

interés en rescatar las expresiones relacionadas 

con los sujetos. 

 

La generación de esta carrera constó de 46 

estudiantes al ingreso, tres se dieron de baja al 

inicio del primer semestre y dos más a la mitad, 

un estudiante más en el tercer semestre y uno en 

la estadía profesional, terminando la carrera solo 

39. En cuanto a los profesores participaron seis 

y además 10 empleadores.  

 

Resultados y análisis 

 

La revisión de la literatura reporta que una 

problemática poco estudiada en el ámbito de la 

Educación Técnica Superior (ETS), es la 

relacionada con el seguimiento al desarrollo de 

competencias de los TSU dentro y fuera del aula 

y su actuación en el mundo del trabajo (Ruiz, 

2009). Como una contribución para llenar este 

vacío de información, a lo largo de esta 

investigación longitudinal, se ha identificado 

una serie de elementos que permiten analizar el 

proceso del desarrollo de competencias de un 

TSU durante su trayectoria universitaria y su 

aplicación en los escenarios laborales, aun 

cuando ésta sea parte del mismo camino 

formativo 

 

Por otro lado, parte de la producción 

científica sobre la ETS (Bennett, 2006; Omar 

M.K, et al, 2012; Mars, 2012) destaca la 

necesidad de reforzar la perspectiva de 

empleabilidad en los egresados, pero existen 

pocos estudios que ponen en la mesa de 

discusión el sobrepeso de la formación técnica 

ante la humanista, esto es que, lejos de promover 

la apertura del horizonte intelectual. 

                                                           
12 La competencia observada fue: Colaborar con las áreas administrativas 

y de apoyo para una operación eficiente, promoviendo la 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad. 

 También se favorezca la capacidad de 

análisis crítico: “que el sujeto tome clara 

conciencia de cuáles son las diversas 

posibilidades… de su desarrollo” (Bazdresch, 

2000, pág.: 12). 

 

Bajo este orden de ideas, los resultados de 

esta investigación se agrupan en dos categorías: 

 

El desarrollo de competencias 

 

En el plan de estudios de la carrera de Hoteles y 

Restaurantes, se integraron diez competencias 

específicas de las cuales seis hacen referencia al 

contexto de hoteles, tres al de restaurantes y la 

restante aplica para ambos. De estas diez se 

eligió una para observar su desarrollo12 y  para 

indagar sobre cómo se fue desarrollando, en los 

grupos de enfoque se cuestionó a los 

universitarios en qué asignaturas se habían 

abordado los contenidos a los que la 

competencia hace referencia, asignaturas que se 

observaron en aula.  

 

En las entrevistas a los profesores de las 

asignaturas observadas, se les cuestionó sobre el 

abordaje de la competencia dentro de sus clases,  

afirmaron que algunos contenidos necesarios 

para su desarrollo sí habían sido revisados pero 

que, era necesario considerar situaciones 

didácticas específicas para complementar su 

desarrollo como lo es la estadía profesional. 

 

Las entrevistas aplicadas a los 

empleadores permitieron documentar su opinión 

con respecto a los conocimientos que poseen los 

estudiantes relacionados con la competencia. 

Afirmaron que cuentan con el abanico de 

conocimientos que esta competencia supone; 

expresaron que “saben la técnica y el 

proceso…”, “tienen la información básica de las 

actividades principales…”.  
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De igual manera reconocen que sus 

actitudes son las esperadas para realizar las 

actividades: “son proactivos, dispuestos a 

prestar un servicio”, “son cordiales y están al 

pendiente para atender solicitudes”, sin embargo 

demandan un mayor desarrollo de habilidades, 

más que de conocimientos. 

 

El desarrollo de la competencia a lo largo de 

la trayectoria universitaria, es un tanto 

parcializada. Es decir, a juzgar por las evidencias 

recabadas, durante los dos años de formación los 

estudiantes adquieren los conocimientos 

necesarios, pero las habilidades y destrezas las 

desarrollan al llegar a la estadía profesional que se 

ubica a final de su proceso fomativo, por lo que es 

posible reiterar la necesidad de incorporar espacios 

curriculares en los que tenga cabida el desarrollo 

de dichas habilidades.  

 

Este es un punto que se torna relevante en la 

ETS, pues su propósito está en función de la 

formación para el trabajo, y al parecer en este caso, 

se adolece de una parte importante para responder 

a las demandas de formación del mercado laboral. 

Si bien la noción de competencia en esta 

investigación se define como la capacidad de 

movilizar tanto los conocimientos, las habilidades 

y las actitudes en diferentes situaciones de la vida, 

dicha capacidad se ve truncada por un proceso de 

formación que al parecer es poco integrador. 

 

De acuerdo con la postura que se tomó a 

partir del marco teórico y con el estudio de Ruiz 

(2009), en el que concluye que los programas con 

enfoque de competencias están enfocados a que los 

estudiantes logren aprendizajes articulados, vale la 

pena insistir en que la noción de competencia 

integra saberes que llevan a la persona a resolver 

problemas, a desempeñar actividades productivas 

y a responder a diferentes situaciones de vida, lo 

que implica a su vez un proceso reflexivo que 

conduzca, como lo prescribe el enfoque de 

educación humanista, más que a la asimilación de 

conocimientos, a la adquisición de cualidades 

permanentes.  

Esto nos lleva a afirmar que en el desarrollo 

de competencias que aquí se analiza, se requiere 

asimilar que la noción de competencia, es la 

articulación de saberes que se ponen en práctica de 

manera reflexiva. Tal vez esto implique mayores 

dosis de trabajo con los docentes en cuanto a la re-

conceptualización integradora del término de 

competencias y a las intencionalidades que lleven 

a su dominio. 

 

La literatura sobre el desarrollo de 

competencias en la ETS, reporta que las requeridas 

por el mercado laboral además de ser las propias 

del área de trabajo, son las de empleabilidad, como 

comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, 

negociación, liderazgo y pensamiento crítico 

(Bennett, 2006). De aquí que se decidió indagar el 

desarrollo de tres competencias genéricas que 

promueve la Universidad y que se relacionan con 

las de empleabilidad: comunicación, 

argumentación crítica y trabajo en equipo. 

 

Las evidencias recabadas con los profesores 

durante las entrevistas, nos permiten afirmar que la 

mayoría de los profesores han trabajado estas 

competencias en su salón de clases. En 

combinación con estas intencionalidades que 

expresan tener los profesores, es notable la manera 

en la que los estudiantes han aprovechado, a lo 

largo de su trayectoria universitaria, los espacios 

que propician el desarrollo de estas competencias 

y avanzar en su dominio.  

 

Los registros de observación y los diarios de 

campo, dan cuenta de este progreso y facilitan la 

visión histórica longitudinal propia de esta 

investigación, en especial en lo que se refiere a la 

competencia de comunicación oral y escrita. Se 

trata de los esfuerzos tanto de los profesores  como  

de  los  estudiantes.  De  los  primeros  es  notable  

su  insistencia  en  que  los universitarios corrijan 

sus expresiones tanto por la vía escrita como la 

oral, al retroalimentar y marcar los errores de 

ortografía y al insistirles que expresen sus propias 

ideas.  
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Por parte de los estudiantes, el esfuerzo se 

vislumbra en su mismo desempeño, al exponer e ir 

mejorando semestre tras semestre, sus expresiones 

verbales y corporales. En la competencia de 

argumentación crítica se identifica un 

escalamiento progresivo en los estudiantes. Esta 

competencia refiere a la formulación “de juicios 

fundados en la evidencia disponible y propone 

soluciones a problemas tomando en cuenta el 

contexto en el que se presentan” (UIA, 2011).  

 

Tomando como base esta definición, se 

destaca que los estudiantes se ven a ellos mismos 

más críticos en sus cuestionamientos, en sus 

participaciones y en sus discusiones grupales. Los 

profesores expresan haber identificado un 

crecimiento en los estudiantes en cuanto a lo que 

implica esta competencia: juicios fundados, 

propuesta de soluciones, análisis del contexto. 

 

Las observaciones en el aula y los diarios de 

campo, ofrecen evidencias de la manera cómo los  

estudiantes desarrollaron esta competencia en  el  

transcurso  de los diferentes semestres. Se   

observó cómo los universitarios daban soluciones 

a situaciones de contingencia que vivieron en 

clase, por ejemplo, al inicio de su trayectoria 

universitaria no sabían cómo conectar el cañón en 

la computadora y proyectarlo, quienes solucionaba 

esto eran los profesores.  

 

En el siguiente semestre los estudiantes en 

una situación similar, ya no pedían ayuda al 

profesor ni a sus propios compañeros, buscaban la 

manera de resolver y adaptarse a las contingencias 

que se presentaban.En las empresas en las que 

algunos jóvenes llevaron a cabo su estadía 

profesional, los empleadores expresaron su 

beneplácito por su actitud propositiva, sin dejar al 

margen su disposición de aprender.Cristalizando 

las evidencias, se visualiza entonces, un 

crecimiento cruzado entre la competencia de 

comunicación y argumentación crítica, pero 

también interconectado con los contenidos que 

hacen referencia a la competencia específica 

observada.  

Este crecimiento o desarrollo lo explica Coll 

(2010) al afirmar que es parte de un proceso de 

construcción a la que llama actividad mental 

constructiva, que implica asimilar y dotar de 

significado los encuentros e interacciones con los 

contenidos y las prácticas cotidianas, de tal manera 

que este progreso cobre sentido. 

 

No obstante al desarrollo que han tenido 

estas competencias, se identificó que hay una en la 

que lejos de crecer, ha ido en detrimento, es la de 

trabajo en equipo. Llama la atención que los 

profesores, durante sus clases, intentan activar 

procesos formativos mediante el trabajo en equipo 

sin embargo, los resultados acaban siendo un 

conjunto de quejas e inconformidades más que de 

aprendizajes. En los registros de las observaciones 

se identifica que en los primeros semestres los 

estudiantes se reunían con entusiasmo a ponerse de 

acuerdo, lograban consensos y al menos se veía el 

interés por cumplir con lo que el profesor les pedía.  

 

A lo largo de los subsecuentes semestres, fue 

creciendo el descontento por este tipo de tareas, 

incluso cuando los profesores les indicaban que 

expondrían en equipo, algunos estudiantes se 

acercaban a pedirles que les permitieran exponer 

de manera individual. 

 

Esto es consistente con lo que expresan los 

empleadores sobre los estudiantes y esta 

competencia, pues algunos de ellos expresan que 

mientras los estudiantes trabajan solos y bajo la 

supervisión de algún empleado, su desempeño es 

muy bueno, pero desafortunadamente, cuando 

necesitan establecer algún acuerdo con el equipo 

de trabajo, “con los practicantes no se cuenta”. 

 

Posicionamiento laboral del TSU 

 

El posicionamiento laboral que han logrado casi 

después de seis meses de su egreso, no ha sido 

el que la mayoría había visualizado, pues 

afirman que emplearse dentro de las industrias 

ha sido sumamente complicado. 
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Los testimonios  relacionados  con  el  

posicionamiento  laboral  del  TSU,  condujeron 

a pensar  en la formación que brindan los 

Instituts Universitaires de Technologie de 

Francia, que es reconocida y bien remunerada, 

Grignon (2002) reporta que los técnicos tienen 

posibilidad de tener mejores condiciones de 

trabajo pues cuentan con una formación más 

orientada al empleo y con un rol definido dentro 

de la sociedad.  

 

Por su parte, en España se llevaron a cabo 

en el 2015, una serie de reformas en la 

formación profesional que responden a la 

planeación de la matricula que ingresará en el 

2020 a este nivel educativo, que estiman deberá 

ser directamente proporcional al crecimiento en 

empleos que estén relacionados con las 

categorías técnicas y profesionales (Macri, 

2015); la intención es que los estudiantes al 

egresar logren contar con un empleo que les 

garantice mejoras en su condición social y por 

consecuencia su ingreso al mercado laboral 

impacte en la activación de la economía 

nacional. 

 

Estos antecedentes y los testimonios de 

los jóvenes sobre la situación laboral que 

expresan los ya egresados de la TSU, nos 

conducen a reflexionar en lo que se reporta en 

los estudios de Flores (2012), Silva (2006) y 

Ruiz (2009) sobre el carácter terminal o de 

transferencia de las carreras cortas en México, 

pues a diferencia de los modelos de Francia y 

España, el hecho de que los estudiantes tengan 

la posibilidad de continuar sus estudios, les abre 

la oportunidad de tener mejores condiciones 

laborales que las que logra obtener un técnico 

profesional, aunque, también afirman que el 

“credencialismo” no es una garantía de empleo. 

 

 

 

 

 

 

Surgen  entonces  dos  cuestionamientos,  

uno  a  nivel  local  que  puede  llevar  a 

considerar modificaciones en el modelo que 

ofrece la Ibero ¿Será necesario que los 

estudiantes de TSU continúen sus estudios 

dentro de la universidad para que, a su egreso, 

accedan a empleos mejor remunerados? Y la 

segunda interrogante es a nivel nacional y está 

relacionada con las políticas económicas y 

educativas del país ¿Qué tan factible es que un 

modelo de educación técnica que ha tardado 

más de 20 años en posicionarse, siga generando 

egresados altamente especializados, pero con 

pocas posibilidades de emplearse y que al 

hacerlo  de su  reconocimiento  sea  mermado  

por  la  idea  cultural  de  haber  obtenido  una 

educación   de   poca   calidad?   

 

La integración laboral de los estudiantes 

tanto en la estadía profesional como una vez 

egresados -considerando su propia expectativa-, 

se ve permeada por dos aspectos formativos: las 

competencias y el modelo de educación 

humanista. Si bien combinar estos dos elementos 

de la propuesta educativa, muestra un desafío, 

parece que, en este caso, los resultados han sido 

favorecedores en cuanto a la intención de formar 

profesionistas que opten por un modo de ser, que 

los lleve a definir su compromiso social desde 

una visión global de la realidad con base en su 

propia conciencia de actuar (Zubiri, 1985), 

generando que la concepción del “ser 

competente” no solo es por lo que se sabe hacer, 

sino también por lo que se es. 

 

El camino del desarrollo de competencias 

se torna un tanto sinuoso al presentarse una 

creencia social sobre la finalidad de la 

Educación Técnica Profesional. Si bien es cierto 

que las carreras de TSU fueron creadas con la 

intención de dar opciones educativas para una 

demanda específica de quienes no han tenido la 

posibilidad de ingresar a la educación superior. 
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También es cierto que existe la creencia 

social de que un TSU debe contar con 

competencias relacionadas con actividades que 

se realizan en puestos de trabajo de  mandos  

medios  hacia  abajo,  dentro  de  una  estructura  

organizacional  con  jerarquía laboral, es decir, 

que deben contar con aquellas competencias 

inmersas en un sistema de educación para la 

producción que en ocasiones deja de lado la 

formación integral de las personas.  Esta  visión  

de  las  carreras  cortas,  es  posible  que  esté  

generando  que  las condiciones laborales de los 

TSU estén en desventaja ante quienes tienen 

títulos superiores y que su remuneración, en 

principio sea la mínima suficiente para la 

“reproducción de la fuerza de trabajo” (De 

Ibarrola, 2006).   

 

Conclusiones 

 

Los resultados reportados confirman que los 

empleadores se muestran complacidos y hasta 

cierto  punto  agradecidos  por  la  formación  que  

los  estudiantes  han  recibido  en  una 

universidad que ha ofertado un proyecto 

educativo de calidad e incluyente sin embargo, 

manifestaron su preocupación por la carencia de 

formación práctica, esto no fue obstáculo para 

confirmar que los TSU de la IBERO se 

distinguen de otros estudiantes del mismo nivel 

educativo, no sólo por lo que saben hacer, sino 

por lo que son, por su actitud de servicio, por su 

empatía y por el interés de aprender que le 

imprimen a cada una de sus actividades, esta 

última es sumamente valorada.  

 

Recordemos que una competencia se 

conforma por el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes.  

 

 

 

 

 

 

En ese sentido y en relación con la 

competencia específica que se observó que fue 

“Colaborar con las áreas administrativas y de 

apoyo para una operación eficiente,  

promoviendo  la  Responsabilidad  Social  y  

Sustentabilidad”  los  empleadores resaltan que 

los estudiantes cuentan con los conocimientos 

para desempeñarse en las industrias hotelera y 

restaurantera, destacan también sus actitudes, 

sobre todo aquellas que tienen que ver con el 

espíritu de servicio. Sin embargo, reconocen que 

los estudiantes carecen de las habilidades que se 

adquieren con la práctica, sobre todo las 

relacionadas con la atención al cliente, 

promoción, publicidad, ventas y seguridad. 

 

Cabe aquí la reflexión sobre el hecho de 

que muchos profesionales llegan al campo de 

trabajo a aprender lo práctico que requieren sus 

funciones productivas, lo que obliga a los 

empleadores a invertir en procesos de 

capacitación que prácticamente vuelven a 

formar a los egresados, situación que genera en 

las empresas gastos que creían estar saldados 

con la formación escolar de los estudiantes.  

 

En este caso, los empleadores esperan que 

los TSU además de tener el dominio de un 

segundo idioma que es el inglés, tienen la 

expectativa de tener un mayor dominio en las 

habilidades antes mencionadas. Probablemente 

esto esté relacionado con el debate de vincular 

con mayor fuerza el sector productivo y 

educativo. Coincidimos con De Ibarrola (2014) 

en la idea de que la vinculación entre los sectores 

productivo y educativo no está en función de las 

necesidades de las empresas, sino en el concepto 

de la transposición didáctica, es decir, es 

necesario que quienes son responsables del 

diseño curricular de la ETP, acudan a las 

organizaciones a observar, reflexionar y 

sistematizar cómo es que un proceso laboral se 

puede enseñar (De Ibarrola, 1997), con el 

propósito de que los estudiantes no esperen hasta 

la estadía profesional o a su egreso para aprender 

lo práctico. 
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Con respecto a las competencias que se 

observaron: comunicación oral y escrita, 

argumentación crítica y trabajo en equipo; los 

empleadores confirman que la que más requiere 

atención y cuidado en su desarrollo y 

adquisición, es la de trabajo en equipo. Esto  es  

importante  resaltarlo,  pues  no  se  trata  de  que  

en  el  aula  se  incrementen  las situaciones 

didácticas en las que se tenga que trabajar en 

equipo, sino que es importante reflexionar en su 

pertinencia y en los propósitos que se persiguen 

para su desarrollo. 

 

De acuerdo con el análisis de las 

evidencias y del discurso de los empleadores, es 

posible concluir que, aun cuando el desarrollo de 

las competencias es parcializado por estar 

cargado más hacia los saberes que al saber hacer, 

las competencias que impulsa la universidad, 

empatan con las que los empleadores requieren. 

Al parecer sí logran distinguir a los estudiantes 

de otros, aunque hay que enfocar los esfuerzos a 

la de trabajo en equipo.  

 

Con respecto a la competencia del perfil de 

egreso que se observó: “Colaborar con las áreas 

administrativas y de apoyo para una operación 

eficiente, promoviendo la Responsabilidad 

Social y Sustentabilidad”, responde en cuanto a 

los conocimientos que los estudiantes deben 

saber al llegar a la estadía profesional, pero 

requieren de experiencias prácticas previas o en 

su defecto, de estrategias que les facilite la 

integración de competencias, tales como el 

aprendizaje  situado  y  colaborativo,  la  

alternancia  y  proyectos  de  investigación,  por 

mencionar algunas. 
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