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Resumen   

  
El objetivo fue identificar la percepción de la relevancia del 

desarrollo de competencias genéricas y el logro de las 
mismas desde el punto de vista del estudiante de la 

licenciatura en administración mediante un diagnóstico para 
el fortalecimiento del nuevo plan de estudios. La muestra 

fue no probabilística de 195 informantes. Los apartados del 
instrumento: información  general, proceso de aprendizaje, 

valores sociales, contexto tecnológico e internacional, y 
habilidades interpersonales. Procedimiento: analizar 

requerimientos de información, consultar fuentes de datos, 
definir muestra, realizar ajustes al instrumento, aplicar 

cuestionarios, capturar y procesar información, graficar y 
tabular, analizar e interpretar la información. Resultados: 

respecto al aprendizaje la capacidad de aprender y 
actualizarse fue la del mayor grado de importancia con una 

media de 3.73, la más baja fue la capacidad creativa con 
3.03. En valores sociales el compromiso ético obtuvo una 

media de 3.50, y el más bajo el compromiso con el medio 
socio cultural con 3.28; en relación a las competencias del 

contexto tecnológico e internacional, el uso de tecnología de 
información fue el más elevado  3.64, el más bajo habilidad 

para trabajar en contextos internacionales con 3.05. El 
estudio contribuye al estado del arte de la temática, así como 

a futuras investigaciones.  
 

Competencias,  Modelo educativo de competencias, 

Modelo Tuning, Currículo 

 

Abstract 

 
The objective was to identify the perception of the relevance 

of the development of generic competences and the 
achievement of them, from the point of view of the student 

of the degree in administration through a diagnosis for the 
strengthening of the new curriculum. The sample was non-

probabilistic of 195 informants. The sections of the 
instrument: general information, learning process, social 

values, technological and international context, and 
interpersonal skills. Procedure: analyze information 

requirements, consult data sources, define sample, make 
adjustments to the instrument, apply questionnaires, capture 

and process information, graph and tabulate, analyze and 
interpret information. Results: regarding learning, the ability 

to learn and update was the most important with an average 
of 3.73, the lowest was the creative capacity with 3.03. In 

social values the ethical commitment obtained an average of 
3.50, and the lowest the commitment with the socio-cultural 

environment with 3.28; in relation to the competences of the 
technological and international context, the use of 

information technology was the highest 3.64, the lowest 
ability to work in international contexts with 3.05. The study 

contributes to the state of the art of the subject, as well as to 
future research. 
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Introducción 

 

Las organizaciones, instituciones, gobiernos, 

comunidades e individuos nos movemos en un  

entorno cada vez más competitivo, con retos 

que enfrentar, en donde la educación juega un 

papel relevante para cumplir con las demandas 

de una sociedad cada vez más exigente. 

Algunas organizaciones han quedado 

rezagadas, debido a su incapacidad de  

adaptarse al cambio, así como a la falta de 

flexibilidad y de un capital humano altamente 

competente que les permita afrontar los 

cambios que se viven en la actualidad y 

sobrevivir a éstos. También están las nuevas 

condiciones sociales,  económicas y culturales, 

con las cuales las organizaciones  deben 

competir  y para ello requieren  del recurso más 

grande con el que cuentan, sus miembros 

(empleados) que deben ser capaces de generar 

resultados: personas preparadas que traigan 

consigo los conocimientos y las competencias 

relevantes para el buen desempeño de su labor 

(Ruíz de Vargas, Jaraba y Romero, 2005). 

 

Martínez Mediano, Riopérez Losada, y 

M. Lord (2013) hacen mención a la necesidad 

de desarrollar competencias para el aprendizaje 

a lo largo de la vida, con la finalidad de 

contribuir a reducir las diferencias entre la 

formación de los jóvenes y las demandas del 

mundo laboral, debiendo contemplarse en los 

diferentes niveles educativos, así como utilizar 

metodologías de aprendizaje activo y 

colaborativo que favorezcan el desarrollo de las 

competencias claves, transversales a todas las 

disciplinas, así como la necesidad de diseñar 

programas específicos que informen y  

muestren la utilidad de competencias clave en 

el currículo académico. 

 

En el  año 2002 el Instituto Tecnológico 

de Sonora  rediseñó sus programas educativos  

de nivel licenciatura, así como de algunos 

posgrados con el enfoque por competencias. 

Con este modelo se pretendió centrar la 

formación en el aprendizaje y no en la 

enseñanza buscando una educación más 

significativa,  pertinente y relevante;  en donde 

las nuevas generaciones de profesionistas se 

inserten exitosamente en el entorno productivo 

y social. Este modelo está conformado por tres 

áreas de formación: general, básica y 

especializada.  

 

 

En el año 2009 se inició con una nueva 

propuesta curricular en los diferentes planes de 

estudio en donde se fortaleció el modelo de 

competencias con características innovadoras 

en sus programas de formación general, 

formación especializada y ciencias  básicas, y el 

programa de formación especializada.  Este 

rediseño contó con una nueva propuesta de 

programa de formación intercultural, un 

programa de servicio social, prácticas 

profesionales en el currículo  en el cuarto y 

octavo semestre  de su formación, así como un 

programa de orientación educativa y tutorías. 

En el año 2016 se da inicio con una nueva 

propuesta curricular en sus diferentes planes de 

estudio, fortaleciendo el modelo de 

competencias a partir de la pertinencia social e 

integral del currículo y  la calidad educativa que 

demanda la sociedad.   

 

El programa de formación general  del 

plan de estudio 2016, contiene  elementos y/o 

cursos  de impregnación para el desarrollo de 

competencias genéricas como son: integridad 

personal, compromiso social, emprendimiento, 

calidad profesional, comunicación efectiva, 

solución de problemas, vida saludable, 

sustentabilidad, uso de tecnologías de 

información y comunicación, atención a la 

diversidad cultural, administración de 

proyectos. 

 

En un estudio realizado por Vera, 

Estévez y Ayón (2010)  cuyo objetivo fue hacer 

un análisis comparativo de la percepción de 

importancia y realización de las competencias 

genéricas en América Latina y las competencias 

genéricas de tres instituciones de educación 

superior en el Noroeste de México. En el 

estudio se  utilizó un cuestionario en donde se 

midió la percepción de los estudiantes sobre la 

importancia y realización de 27 competencias 

relacionadas con proceso de aprendizaje, con 

valores sociales, contexto tecnológico e 

internacional y habilidades interpersonales, 

todas ellas relacionadas al modelo Tuning de 

América Latina.  

 

Los participantes fueron alumnos de tres 

instituciones: una pública, una privada y una 

tecnológica, todas ellas de educación superior 

del Estado de Sonora. El total de la muestra fue 

de 300 estudiantes de contabilidad, 

administración, negocios internacionales y 

mercadotecnia.  
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Los resultados mostraron que los 

alumnos de las tres instituciones están en 

desacuerdo con las competencias en el grado de 

realización en las competencias de abstracción, 

análisis y síntesis; así como en la capacidad 

crítica y autocrítica. En la universidad privada 

la internacionalización y segundo idioma tienen 

un alto grado de nivel de acuerdo, en el caso de 

las universidades públicas es compromiso ético 

y aprender-actualizarse. 

 

Problema 

 

El mercado de trabajo según Van-Der Hofstadt 

y Gómez (2007) (citado por Álvarez, González  

y López, 2009) ha  introducido nuevos 

elementos en los procesos de selección, que no 

están relacionados precisamente con la 

acumulación de saberes científicos. Es por ello 

que Álvarez y López (2009) mencionan que en 

las circunstancias actuales el mundo 

empresarial va a demandar a los contratados un 

grado de excelencia muy importante, basado 

sobre todos en el dominio de una base de 

competencias que les permitan no sólo 

desempeñar una función laboral con 

responsabilidad, sino seguir aprendiendo a los 

largo de la vida, en contra de la tendencia de 

basar la contratación en criterios académicos y 

experiencia profesional en puestos parecidos al 

ofertado.  

 

En ocasiones los docentes hemos 

comentado el grado de avance de los 

estudiantes en el desarrollo de competencias, 

que tipo de material elaborar para facilitar su 

aprendizaje, que actividades realizar para 

vincular al alumno con el sector productivo; en 

otras circunstancias se han observado áreas de 

oportunidad o de mejora en el desarrollo de 

ciertas habilidades en el alumno; sin embargo 

no ha existido una retroalimentación directa en 

relación a su percepción del grado de 

importancia o relevancia que tienen para él y en 

qué medida la institución ha contribuido en la 

realización o en el logro de sus competencias.  

 

Por lo anterior surge el siguiente planteamiento: 

 

¿Cuál es la percepción del estudiante de la 

licenciatura en administración respecto a la 

relevancia del desarrollo de competencias en su 

formación profesional y el logro de las mismas 

como resultado de estar cursando la carrera 

universitaria? 

 

Objetivo 

 

Identificar la percepción de la relevancia del 

desarrollo de competencias genéricas y el logro 

de las mismas desde el punto de vista del 

estudiante de la licenciatura en administración 

mediante un diagnóstico para el fortalecimiento 

del nuevo plan de estudios. 

 

Justificación 

 

Los beneficios de realizar este estudio es que 

permitió recibir una retroalimentación directa 

del estudiante sobre el grado de desarrollo de 

las competencias durante su trayecto en la 

universidad, así como tener conocimiento de la 

contribución de la universidad en el logro de las 

mismas, también permitirá reforzar los 

programas educativos, las estrategias de 

aprendizaje, y atender áreas de oportunidad en 

el currículo.                                                                                                                                                   

 

Marco teórico 

 

La fundamentación teórica del presente estudio 

se apoya en el concepto de competencia, 

modelo educativo de competencias, modelo 

Tuning y currículo. 

 

Competencia 

 

Diversos son las aportaciones de investigadores 

sobre el concepto de competencia, Moreno 

(2010) hace mención a que una competencia es 

más que conocimientos y habilidades, y 

relaciona ésta con la capacidad de afrontar 

demandas complejas en un contexto particular, 

un saber hacer; resultado de la integración, 

movilización y adecuación de capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores, utilizados 

eficazmente en situaciones reales.  

 

Por otra parte, Alles (2003) define la 

competencia como una “característica 

subyacente de un individuo, causalmente 

relacionada con un estándar de efectividad y/o 

una performance superior a un trabajo o 

situación determinada” (pag.19); sin embargo, 

Zabala y Arnau (2008) citado por (Carrera y 

Marín, 2011) opinan que la competencia 

consiste en la intervención ética en los 

diferentes ámbitos de la vida, mediante 

acciones en donde se mueven al mismo tiempo 

y de manera interrelacionada componentes 

actitudinales, procedimentales y conceptuales. 
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 Como se puede observar, hacer 

referencia al concepto de competencia es ir más 

allá del conjunto de conocimientos, habilidades, 

actitudes, valores que un individuo debe tener; 

sino que implica el desempeño en un entorno 

cambiante en donde se establecen estándares, 

que requieren no solo responder acertadamente 

ante una situación determinada, sino el impacto 

que el desempeño tenga en la competitividad de 

las organizaciones. 

 

Modelo educativo de competencias 

 

Argudín (2001), (citado por García, 2011) 

menciona que el modelo educativo por 

competencias persigue una correlación entre los 

campos social, afectivo, habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales, 

motoras del individuo lo que implica que el 

aprendizaje debe potenciar una integración de 

las disciplinas del conocimiento, las habilidades 

genéricas y la comunicación de ideas. Por otra 

parte, Lozano, Castillo y Cerecedo (2012)  

describen que el modelo educativo basado en 

competencias se centra en el estudiante y en el 

enriquecimiento de sus formas de aprendizaje, 

utilizando diversas estrategias que le permiten 

adquirir dominio de conocimientos, 

habilidades, actitudes, capacidades y valores 

para que su educación sea permanente a lo 

largo de su vida.  

 

Para Salas (s.f) (citado por Zapata, 

2015) el modelo exige a cuestionarse de la 

pertinencia de los procesos educativos, invita a 

la educación a repensar al sujeto de aprendizaje 

como un agente transformador de la realidad, 

asimismo requiere que el cuerpo docente realice 

una reflexión de tal forma que se adapten a sus 

estudiantes, a sus procesos de intelecto, a sus 

preconceptos derivados de la experiencia y sus 

aptitudes; y no tratar que los estudiantes se 

adapten a sus docentes, ya que ellos son los 

facilitadores.  

 

Desde la perspectiva antes descrita, el 

modelo educativo por competencias, enfrenta 

un gran reto de cada una de las partes 

involucradas, directivos, personal docente, 

estudiantes, sociedad, gobierno, entre otros, 

dado que cada vez son más las exigencias para 

cada uno de los actores en diferentes aspectos. 

 

 

 

 

Como lo son recursos, preparación de 

los docentes con actividades multifuncionales a 

desempeñar, alumnos que requieren una mayor 

atención, múltiples distractores que interfieren 

en el proceso de aprendizaje y facilitación del 

mismo por parte del docente, disponibilidad del  

empresario para poder realizar vinculación con 

la universidad y el sector productivo. 

 

Tuning América Latina 

 

Tuning América Latina (2007) es un espacio de 

reflexión de  autores comprometidos con la 

educación superior, que mediante acuerdos han 

tratado de  afinar las estructuras educativas en 

cuanto a las titulaciones de manera que puedan 

ser comprendidas, comparadas y articuladas en 

América Latina. El propósito ha sido buscar 

puntos comunes de referencia para poder 

comparar las titulaciones entre los países, la 

manera de hacerlo ha sido centrada en las 

competencias. Tuning hoy en día se ha 

convertido en una metodología con cuatro 

líneas de trabajo: (1) competencias genéricas y 

específicas de las áreas temáticas, (2) enfoque 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas 

competencias, (3) créditos académicos, y (4) 

calidad de los programas. 

 

Currículo 

 

Para Avendaño-Castro y Parada-Trujillo (2013) 

el currículo “es el conjunto de procesos de 

formación en el campo cognitivo (funciones 

cognitivas y operaciones mentales) con base en 

el sistema sociocultural y político que 

contextualiza el medio del educando y el 

mediador, previamente diseñados, flexibles y 

coherentes con el direccionamiento estratégico 

de la escuela y las necesidades de los sujetos 

partícipes en la práctica pedagógica con el fin 

de disminuir la deprivación cultural” (pag.171).  

 

En el mismo sentido, Rodríguez (2006) 

define al currículo como un proceso formativo 

de investigación, participativo, 

interdisciplinario, que involucra el estudiante, 

su relación con el contexto, de tal forma que 

permite mejorar el aprendizaje de un saber y de 

manera integrada realizar la formación de un 

profesional que responda a las exigencias y 

necesidades del entorno.  
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Por otra parte, Cox (2001) (citado por 

Avendaño-Castro y Parada-Trujillo, 2013) 

define al currículo desde dos enfoques distintos: 

en el primero los define como “planes y 

programas de estudio, o el conjunto de 

contenidos organizados en una determinada 

secuencia y que el sistema escolar se 

compromete a comunicar”; en el segundo, lo 

define como “una selección cultural con 

propósitos formativos, que organiza la 

trayectoria de alumnos y alumnas en el tiempo 

y que, en los contenidos, esquemas mentales, 

habilidades y valores que contribuye a 

comunicar, es un regulador mayor de su 

experiencia futura”(pag.163). 

 

Los currículos por competencias están 

orientados hacia una formación en donde se 

considera el futuro desempeño del 

profesionista, facilitando más la integración de 

los contenidos al contexto laboral y a la vida 

misma, en donde se  generan aprendizajes a 

través de la experiencia ante situaciones 

complejas, logrando favorecer más la 

autonomía y la capacidad profesional.( Paredes 

e Inciarte,2013). 

 

Metodología de la investigación 

 

La investigación realizada es de tipo no 

experimental, transeccional, descriptiva con 

enfoque cuantitativo 

 

Sujetos de estudio. Los sujetos de 

estudio fueron los estudiantes de la licenciatura 

en administración del Campus Centro de 

Ciudad Obregón, inscritos en el semestre enero-

mayo de 2017. Participaron un total de  195 

informantes.  

 

Instrumentos. El instrumento utilizado 

fue el de una investigación realizada por Vera, 

Estévez y Ayón (2010), realizándose las 

modificaciones pertinentes para el estudio en 

cuestión. 

 

El cuestionado utiliza una escala de 

Likert con cuatro categorías de respuesta: (1) 

nada, (2) poco, (3) regular y (4) mucho; en 

donde se mide la importancia y realización de 

27 competencias divididas en cuatro rubros: 

proceso de aprendizaje, valores sociales, 

contexto tecnológico e internacional, y 

habilidades interpersonales.  

 

 

Respecto al proceso de aprendizaje se 

presentan once competencias: capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis, capacidad de 

aprender y actualizarse, capacidad de crítica y 

autocrítica, conocimiento sobre el área de 

estudio y la profesión, capacidad para 

identificar, plantear y resolver problemas, 

capacidad de comunicación oral y escrita, entre 

otras. En los valores sociales se consideraron 

cinco competencias: compromiso con su medio 

sociocultural, valoración y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad, responsabilidad 

social y compromiso ciudadano, compromiso 

con la preservación del medio ambiente y 

compromiso ético.  

 

En el rubro de contexto tecnológico e 

internacional destacan tres competencias: 

capacidad de comunicación en un segundo 

idioma, habilidad para trabajar en contextos 

internacionales, habilidad en el uso de las 

tecnologías de información. Por último, en las 

habilidades interpersonales se mencionan ocho 

competencias: capacidad para tomar decisiones, 

habilidades interpersonales, capacidad de 

motivar y conducir hacia metas comunes, 

capacidad de trabajo en equipo, capacidad para 

organizar y planificar el tiempo, capacidad para 

actuar en nuevas situaciones, compromiso con 

la calidad, y capacidad de formular y gestionar 

proyectos. 

 

El instrumento también cuenta con una 

sección de datos generales respecto a la edad, 

género y semestre que cursa. 

 

Procedimiento. Para la realización de 

este estudio, se analizaron los pasos propuestos 

por Lamb, Hair y McDaniel (2011), y se 

realizaron ajustes de acuerdo a las necesidades 

del estudio, quedando de la siguiente manera: 

 

1. Realizar un análisis de los 

requerimientos de información. Para 

realizar la investigación fue necesario 

definir el dominio de qué tipo de 

competencias se querían evaluar en el 

estudio. 
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2. Consultar fuentes de datos primarios y 

secundarios relacionados a la temática. 

Se realizó una búsqueda de información 

en fuentes de datos primarios 

relacionadas con las competencias, 

modelo de competencia, currículo, así 

como los planes de estudio de la 

universidad que se estaba analizando. 

Por otra parte, se requirió definir la 

fuente de datos primarios para conocer 

la opinión sobre la realización y la 

importancia de las competencias; en este 

caso los informantes fueron los alumnos 

de la licenciatura en administración. 

 

3. Definir el tamaño de la muestra. El tipo 

de muestreo fue no probabilístico y por 

conveniencia del investigador. Aun así 

de limito a seleccionar a los estudiantes 

que estaban inscritos en cursos 

presenciales, no considerándose los 

inscritos en cursos virtuales 

 

4. Realizar los ajustes al instrumento a 

utilizar y validar el mismo. Cómo se 

mencionó con anterioridad se tomó 

como referencia el instrumento de Vera, 

Estévez y Ayón (2010) con los ajustes 

pertinentes. A los reactivos del 

instrumento se les realizó el Alfa de 

Cronbach obteniéndose un índice de 

fiabilidad de 0.927 

 

5. Aplicar los cuestionarios. Para la 

aplicación del instrumento se 

consideraron los grupos del quinto al 

octavo semestre. 

 

6. Revisar cada uno de los cuestionarios 

aplicados. La verificación se realizó 

para ver si la información proporcionada 

era completa y coherente. 

 

7. Capturar y procesar la información en el 

paquete estadístico SPSS versión 21. 

Primeramente se elaboró un libro de  

códigos para poder realizar la captura en 

el paquete estadístico 

 

8. Graficar y tabular los datos. Ser realizó 

gráficos y tablas para la interpretación 

de los resultados. 

 

 

 

9. Analizar e interpretar la información. El 

análisis e interpretación de la 

información facilitó el identificar las 

competencias según la relevancia y el 

grado de logro. 

 

10. Identificar las competencias según la 

relevancia (importancia) y el grado de 

logro (realización).  

 

Resultados 

 

a) Información general sobre los 

usuarios 

 

La edad de los participantes en este estudio 

prevaleció del rango de 19 a 22 años en un 

74%, de 23 a 27 años está representado por un 

23%, y un 3% en un rango de 35 a 46 años. Lo 

anterior se puede observar en la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Edad de los participantes 

 

El género de los participantes está 

representado por un 57.90% del sexo femenino, 

un 40% por el género masculino, mientras un 

2.10% no contesto. Los semestres que cursan 

los participantes son a partir del cuarto hasta el 

noveno semestre, representándose un 43% del 

sexto, el 32% del octavo, 16% del séptimo, 5% 

del quinto semestre, 3% del noveno, y 

finalmente del cuarto semestre representado por 

el 1%.  

 

b)  Resultado sobre el proceso de 

aprendizaje 

 

En la tabla 1 se muestran los resultados de la 

percepción de los estudiantes sobre el proceso 

de aprendizaje, presentándose el grado de 

importancia que el estudiante le proporciona a 

cada uno de los elementos que integran la 

competencia. 
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Competencias Importancia (personal) 

 Nada Poco Regular Mucho 

1. Capacidad de 
abstracción, análisis y 
síntesis. 

 
0 

 
5.13% 

 
59.49% 

 
35.38% 

2. Capacidad de 
aprender y 
actualizarse. 

0 2.56% 21.54% 75.90% 

3. Conocimiento sobre 
el área de estudio y la 
profesión. 

0 6.15% 37.95% 55.38% 

4. Capacidad para 
identificar, plantear y 
resolver problemas. 

0 3.59% 37.95% 58.46% 

5. Capacidad crítica y 
autocrítica. 

0.51% 9.74% 46.66% 43.08% 

6. Capacidad de 
investigación. 

0 11.79% 48.21% 38.97% 

7. Habilidades para 
buscar, procesar y 
analizar información. 

0 6.67% 41.03% 51.79% 

8. Capacidad de 
comunicación oral y 
escrita. 

0.51% 7.18% 29.74% 61.54% 

9. Capacidad de 
aplicar los 
conocimientos en la 
práctica. 

0.51% 5.64% 31.28% 62.05% 

10. Capacidad 
creativa. 

1.03% 15.90% 41.03% 41.03% 

11. Habilidad para 

trabajar en forma 
autónoma. 

0 4.62% 43.59% 51.79% 

Nota: Elaboración a partir de los resultados obtenidos 

 
Tabla 1 Percepción de los estudiantes sobre el proceso 

de aprendizaje 

 

En general, se puede decir que la 

mayoría de los estudiantes en un 52.31% le  dan 

un grado de importancia alto al desarrollo del 

proceso de aprendizaje, aunque un 39.86% lo 

considera regular. Por otra parte, la percepción 

que los estudiantes han tenido sobre el grado de 

contribución de la institución en el desarrollo 

del proceso de aprendizaje, un 43.47% 

manifestó que mucho, y un 42.40% 

respondieron que regular. 

 

c)  Resultado sobre la percepción de los 

estudiantes sobre los valores sociales 

 

La tabla 2 muestra los resultados de la 

percepción de los estudiantes sobre la 

importancia sobre los valores sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2 Percepción de los estudiantes sobre los valores 

sociales 

Fuente: Elaboración a partir de los resultados obtenidos 

 

En lo que a la percepción de los valores 

sociales se refiere considerando todos los 

elementos que conforman esta competencia, un 

52.3%  de los estudiantes considera importante 

el desarrollo de los valores sociales y solo un 

10.50% lo considera poco. Respecto a la 

contribución que la universidad hace a este 

respecto, un 44.61% respondió que mucho, y 

solo un 12.61% poco. 

 

d)  Resultados sobre la percepción del 

contexto tecnológico e internacional 

 

La tabla 3 muestra los resultados de la 

percepción de los estudiantes sobre el 

desarrollo de competencia en el contexto 

tecnológico e internacional. 

 
Competencias Importancia (personal) 

 Nada Poco Regular Mucho 

17. Capacidad de 

comunicación en un 

segundo idioma. 

4.1 

% 

20.51% 30.77% 44.1% 

18. Habilidad para 

trabajar en contextos 

internacionales. 

4.1% 18.46% 46.67% 30.26% 

19. Habilidades en el 

uso de las tecnologías 

de la información. 

.51% 3.59% 27.18% 68.21% 

 
Tabla 3 Percepción de los estudiantes del contexto 

tecnológico e internacional 

Fuente: Elaboración a partir de los resultados obtenidos 

 

La percepción de los estudiantes de las 

tres competencias que integran el contexto 

tecnológico e internacional, dio como resultado 

que un 47.52% consideran muy importante el 

dominio de esta competencia, y solo un 14.19% 

lo consideran poco.  

 

Competencias Importancia (personal) 

 Nada Poco Regular Mucho 

1. Compromiso con su 

medio socio-cultural. 

0.51% 11.79% 45.64% 42.05% 

2. Valoración y 
respeto por la 
diversidad y 
multiculturalidad. 

1.03% 10.26% 38.46% 49.74% 

3. Responsabilidad 
social y compromiso 

ciudadano. 

0 12.31% 34.36% 52.31% 

4. Compromiso con la 
preservación del 
medio ambiente. 

0 13.85% 33.33% 52.31% 

5. Compromiso ético. 1.03% 2.05% 26.67% 65.13% 
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Por otra parte, un 41.03% respondió que 

la institución de manera regular proporciona el 

desarrollo de estas competencias 

 

e)  Resultados sobre las habilidades 

interpersonales 

 

En la tabla 4 se muestran los resultados sobre la 

percepción de los estudiantes sobre las 

habilidades interpersonales, las cuales están 

conformadas por ocho elementos 

  
Competencias Importancia (personal) 

 Nada Poco Regular Mucho 

20. Capacidad 

para tomar 

decisiones. 

0.51% 1.03% 23.59% 74.36% 

21. Habilidades 
interpersonales. 

0 2.05% 37.44% 60.00% 

22. Capacidad 

de motivar y 

conducir hacia 

metas comunes. 

0.51% 6.70% 31.96% 59.79% 

23. Capacidad 

de trabajo en 

equipo. 

0.51% 7.18% 30.77% 61.03% 

24. Capacidad 

para organizar 

y planificar el 

tiempo. 

1.03% 5.13% 30.77% 62.05% 

25. Capacidad 

para actuar en 

nuevas 
situaciones. 

0.51% 8.21% 36.92% 53.85% 

26. 

Compromiso 

con la calidad. 

0 4.62% 32.82% 61.03% 

27. Capacidad 

de formular y 

gestionar 

proyectos. 

1.03% 8.21% 35.90% 53.85% 

 
Tabla 4 Percepción de los estudiantes sobre habilidades 
interpersonales 

Fuente: Elaboración a partir de los resultados obtenidos 

 

Los resultados a nivel general sobre las 

habilidades interpersonales mostraron que el 

60.74% de los alumnos consideran muy 

importante el desarrollo de este tipo de 

habilidades, solamente un 5.29% lo consideran 

poco.  

 

Respecto al grado de realización por la 

contribución de la institución el 47.7% ha 

contribuido en gran medida, y solamente un 

9.10% percibe que ha sido poca. 

 

 

 

 

f)  Resultados generales sobre las medias 

obtenidas  

 

En el análisis general de las competencias 

considerando las medias obtenidas se encontró 

que en el proceso de aprendizaje, el elemento 

relacionado a la capacidad de aprender y 

actualizarse fue el que el estudiante le daba  un 

grado de importancia mayor, ya que obtuvo una 

media de 3.73; y el que obtuvo la media más 

baja fue la capacidad creativa con 3.18. 

Respecto al grado de realización se encontró 

que el rubro más alto lo obtuvo también la 

capacidad de aprender en un 3.46, y el más bajo 

la capacidad creativa con 3.03.  

 

Respecto a los valores sociales, el 

elemento compromiso ético fue el que los 

estudiantes  consideraron más importantes 

obteniendo una media de 3.50, y el más bajo el 

compromiso con su medio socio cultural con 

3.28. Por otra parte, el grado de realización de 

mayor puntaje lo obtuvo el compromiso ético 

con un 3.28, y el más bajo lo obtuvo 

responsabilidad social y compromiso ciudadano 

con un 3.16. 

 

En relación a la competencia sobre el 

contexto tecnológico e internacional, muestra 

que las habilidades en el uso de la tecnología de 

información es la que los estudiantes 

seleccionaron como de mayor importancia 

obteniendo una media de 3.64, la de menor 

importancia fue habilidad para trabajar en 

contextos internacionales con 3.05. La de 

mayor grado de realización la obtuvo 

nuevamente habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información, con un 3.37. La 

de menos grado de realización fue habilidad 

para trabajar en contextos internacionales con 

2.96. 

 

En lo que se refiere a competencias de 

habilidades interpersonales, se observa en la 

tabla 8 que según el grado de importancia la de 

mayor puntaje la obtuvo la capacidad para 

tomar decisiones con una media de 3.72, siendo 

la de menor puntaje la capacidad de formular y 

gestionar proyectos con 3.44. Según el grado de 

realización la media de capacidad de trabajo en 

equipo fue la más alta con un 3.50, y la menor 

fue capacidad para actuar en nuevas situaciones 

con 3.19. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación se presentan una serie de 

conclusiones basadas en los resultados 

presentados, que permiten cumplir con el  

objetivo planteado: 

 

a. La percepción de la relevancia del 

desarrollo de competencias genéricas 

por parte de los estudiantes, se encontró 

en el proceso de aprendizaje, siendo la 

más alta la capacidad de aprender y 

actualizarse con 3.73, en segundo orden 

de importancia se tuvo en las 

habilidades interpersonales, 

específicamente en la capacidad de toma 

de decisiones con un 3.72. El tercer 

lugar de importancia lo obtuvo la 

competencia de contexto tecnológico e 

internacional, específicamente en 

habilidades en el uso de tecnología con 

una media de 3.64. 

 

b. El grado de importancia que menor 

puntaje obtuvo según la percepción de 

los alumnos se encontró en la 

competencia contexto tecnológico e 

internacional, específicamente en 

habilidad para trabajar en contextos 

internacionales con una media de 3.05. 

 

c. En el grado de realización en el cual la 

institución contribuye para el desarrollo 

de la competencia se tiene en 

habilidades interpersonales, 

específicamente en el trabajo en equipo 

con 3.50. 

 

d. La que menor puntaje obtuvo según el 

grado de realización fue en la 

competencia de contexto tecnológico e 

internacional, específicamente en 

habilidad para trabajar en contextos 

internacionales con un 2.96. 

 

e. Los resultados obtenidos contribuirán al 

estado del arte sobre la temática en 

cuestión, así como dar soporte empírico 

a futuras investigaciones. 

 

Entre las recomendaciones propuestas se tienen 

las siguientes: 

 

 

 

a. Promover el desarrollo de competencias 

genéricas no sólo en donde la media 

obtuvo el menor puntaje tanto en el 

grado de importancia y realización, sino 

también en todos los elementos que 

conforman las competencias de: proceso 

de aprendizaje, valores sociales, 

contexto tecnológico e internacional y 

habilidades interpersonales. 

 

b. Reforzar en los programas de curso del 

plan de estudio de la licenciatura, 

competencias que impulsen el desarrollo 

tanto de conocimientos, habilidades, 

actitudes del estudiante para ser una 

persona más competitiva de acuerdo a 

los nuevos entornos en el que el 

profesionista se desenvuelve. 

 

c. Motivar al alumno mediante actividades 

extracurriculares que permitan el 

desarrollo de competencias. 

 

d. Promover entre los estudiantes realizar 

estancias académicas en el extranjero  

que le permitan tener experiencia en 

contextos internacionales. 
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