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Resumen. El objetivo general de esta investigación fue identificar, implementar y evaluar las nuevas competencias 
genéricas hacia el 2025–2030, dentro del marco de la actualización general curricular de los planes y programas 
de licenciatura en modalidad mixta y no escolarizada de la Universidad del Valle de México. El diseño de la 
investigación se basa en modelo de investigación acción, aportando información que guíe la toma de decisiones y 
los procesos de cambio. El enfoque de la investigación fue cualitativo en conjunto con la investigación cuantitativa. 
Los datos muestrales fueron los alumnos inscritos en nuevo modelo curricular por ciclo escolar en la modalidad 
mixta y no escolarizada durante el periodo 2020 y 2021, como resultado del desarrollo de trabajo de identificación 
de las competencias genéricas a innovar, derivadas de una investigación educativa interna y apoyados con un grupo 
consultor externo que llevó a cabo entrevistas y técnicas participativas grupales, cuyos resultados permitieron el 
rediseño de las competencias genéricas para el nuevo Modelo Educativo institucional que forman parte del nuevo 
modelo curricular; acompañadas con un innovador modelo de diseño instruccional para la operación de las 
asignaturas 100% en línea, desarrollando rúbricas para evaluar el logro de los niveles de dominio de las 
competencias propuestas. Como conclusión, se ha logrado la implementación y operación de un nuevo modelo 
curricular con nuevas e innovadoras competencias genéricas que fortalecerán el perfil de egreso de los estudiantes 
egresados en la segunda mitad de esta década. 
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IDENTIFICATION, IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF 
GENERIC COMPETENCES IN THE CURRICULUM OF THE MIXED 
AND NON-SCHOOL DEGREE AT THE UNIVERSIDAD DEL VALLE 

DE MÉXICO 
 
Abstract. The general objective of this research was to identify, implement and evaluate the new generic 
competences by 2025-2030, within the framework of the general curricular update of the plans and degree 
programs in mixed and non-school modality of the Universidad del Valle de México. The research design is based 
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on the action research model, providing information that guides decision-making and change processes. The 
research approach was qualitative in conjunction with quantitative research. The sample data were the students 
enrolled in the new curricular model per school year in the mixed and non-school modality during the 2020 and 
2021 period, as a result of the development of work to identify the generic competences to be innovated, derived 
from internal educational research and supported by an external consulting group that carried out interviews and 
group participatory techniques, the results of which allowed the redesign of the generic competencies for the new 
institutional Educational Model that are part of the new curricular model; accompanied by an innovative model of 
instructional design for the operation of the subjects 100% online, developing rubrics to evaluate the achievement 
of the mastery levels of the proposed competencies. In conclusion, the implementation and operation of a new 
curricular model has been achieved with new and innovative generic competencies that will strengthen the 
graduation profile of students who graduated in the second half of this decade. 

 
Keywords: curriculum, professional skills, lifelong learning 

 
 
 
 

Introducción 
El fenómeno de las competencias genéricas, también conocidas como las competencias 

blandas o en el término en inglés, long life learning (aprendizaje para toda la vida), han tomado 
gran relevancia desde el inicio del siglo, ya que si bien los avances tecnológicos han creado un 
sinfín de necesidad de competencias técnicas disciplinares con grandes cambios, existen 
competencias que independientemente de estos avances tecnológicos, permanecen constantes 
en sus definiciones generales, pero adaptándose en las organizaciones a los grandes retos del 
futuro: liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, alfabetización digital y otras han 
tomado en la actualidad una gran relevancia. 

Lo importante de estas competencias es que al desarrollarlas no solamente atienden a 
las necesidad laborales, sino que también actúan en los ámbitos personales de los individuos, 
tanto en situaciones intrapersonales como en situaciones familiares y sociales, mejorando 
íntegramente al individuo como persona y como consecuencia a mejorar la sociedad en la cual 
se desenvuelve. 

Es aquí en donde las universidades, además de asegurar el desarrollo de las 
competencias básicas o disciplinares, también están comprometidas en sus estudiantes a 
desarrollar las competencias genéricas para forman íntegramente al egresado en su perfil de 
egreso de los planes de estudio que le permitan ser más competitivo en el ámbito personal, 
social y laboral. 

Este enfoque hacia este tipo de competencias tiene grandes momentos a inicio de este 
siglo con los trabajos de Tuning Europa o en la segunda década de este siglo con los trabajos 
de Tuning América Latina, que han tratado de linear y estandarizar el marco de referencia de 
las competencias genéricas, hasta el interés de los investigadores y académicos cada vez más 
por este fenómeno, consolidando el cuerpo de conocimientos de esta temática, tal es el caso de 
los trabajos en México de Villa y Poblete o de Díaz Barriga, grandes exponentes de las 
investigaciones disponibles, no solo en la parte conceptual, sino en forma integral incluyendo 
la gestión y evaluación de las competencias. 

Este trabajo de investigación, ha ido a la par de la actualización general de los planes de 
estudios de licenciatura en la Universidad del Valle de México, permitiendo ir clarificando paso 
a paso los caminos a seguir para el rediseño curricular desde la planeación del proyecto 
educativo durante el 2019 hasta lograr operar y evaluar las asignaturas de habilidades 
profesionales que contienen las competencias genéricas mencionadas durante el 2020 y 2021. 
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 En este caso y debido a la aplicación de la investigación en la Universidad del Valle de 
México, la metodología a utilizar siguió los principios de la metodología cualitativa y 
cuantitativa de investigación; cualitativa desde la visión de trabajar con la metodología de 
investigación acción y mediante sesiones grupales colaborativas junto con el análisis de 
documentos internos y externos y la cuantitativa, al analizar la información generada por las 
plataformas de aprendizaje llamadas LMS por sus siglas en inglés, en este caso Blackboard 
SaaS, que genera una serie de datos en forma automática que pueden analizarse a través de las 
herramientas generales como excel hasta software más sofisticado.  

Las limitaciones de partida fueron el tiempo en el cual se implementan los cambios 
curriculares en instituciones privadas educativas, la pandemia de COVID 19 que vino a generar 
nuevo retos desde el año 2020 y que al parecer dejará nuevas realidades educativas, los cambios 
en el ambiente político en México que impactaron en los cambios también en la Secretaría de 
Educación Pública y en la publicación de una nueva Ley General de Educación Superior que 
seguramente modificará también los acuerdos 17/11/17 y 18/18/18 bajo los cuales se alienaban 
las acciones de las instituciones de educación superior y finalmente, la rapidez con la cual el 
cambio tecnológico va avanzando en la humanidad en donde lo más constante es el propio 
cambio.  

 
Objetivos 

El objetivo general de esta investigación fue identificar, implementar y evaluar las 
nuevas competencias genéricas hacia el 2025–2030, dentro del marco de la actualización 
general curricular de los planes y programas de licenciatura en modalidad mixta y no 
escolarizada de la Universidad del Valle de México. 

Los objetivos específicos: 

•   Identificar a partir del diagnóstico del currículo vigente relacionado con las 
competencias del Modelo Educativo actual 

•   Determinar las competencias genéricas que prevalecerán como objetivo institucional en 
el 2025-2030 para la competitividad de los egresados  

•   Integrar las competencias genéricas seleccionadas en la actualización del Modelo 
Educativo institucional 

•   Concretar las competencias genéricas señaladas previamente el actualizado Modelo 
Educativo Institucional en el currículo de los planes actualizados mixtos y no 
escolarizados  

•   Determinar el correcto diseño instruccional asignaturas que deberán de ser diseñadas 
para tener una mayor efectividad en el logro de las competencias  

•   Asegurar la correcta operación de los planes de estudio en multicampus con productos 
curriculares  

•   Proponer el modelo de evaluación de las competencias genéricas de acuerdo a la propia 
realidad y características de la institución 

 
 

Método 
Para esta investigación desde su característica preponderante cualitativa, se ha 

seleccionado el diseño denominado investigación acción, a continuación, se hace una 
descripción de este diseño por parte de Sandín (2003). 
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El enfoque de la investigación es mixto, cualitativo debido que contiene las siguientes 
características (Hernandez, Fernández y Baptista, 2010):  explora los fenómenos en 
profundidad; se conduce básicamente en ambientes naturales; los significados se extraen de los 
datos; No se fundamenta totalmente en la estadística y cualitativo porque declara hipótesis, 
variables dependientes e independientes contrastando hipótesis. 

La naturaleza de estudio será preponderantemente cualitativa, desde dos estrategias: la 
primera, análisis documental de las principales tendencias del futuro relacionadas con las 
competencias y como segunda estrategia se analizará estado actual del tema nacional e 
internacionalmente que será llevada a cabo por un grupo consultor externo para evitar un 
posible sesgo derivado de la llamada ceguera de taller. Los datos se muestran acotados en virtud 
de la confidencialidad de los mismos, en lo general se realizaron llamada con estudiantes y 
empleadores de la Ciudad de México como una entidad representativa de la oferta educativa 
nacional y se realizaron diarios digitales con estudiantes de Guadalajara y Monterrey. 
Adicionalmente, se realizaron dos sesiones de trabajo con grupos de enfoque, en las cuales 
fueron invitadas los académicos con mayor influencia y experiencia académica en la institución. 
Por último, se complementó con la metodología etnográfica de encuestas en la ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara y los grupos de enfoque con aspirantes y padres de familia. 

Para los datos cuantitativos se pretende utilizar estadística como una herramienta de 
cruce de variables de información surgida mediante los reportes que generará la plataforma de 
aprendizaje llamada Blackboard y también la información generada por las rúbricas 
automatizada que se diseñarán en el diseño instruccional de la asignatura en línea 
correspondiente. 

Finalmente, dentro del método bibliográfico, se utilizará la técnica de análisis 
documental y como instrumento el diseño de tablas y matrices que permitan observar y 
clarificar las tendencias relacionadas con las competencias genéricas.  

El proceso es inductivo, porque se analiza y se investigan fenómenos particulares para 
obtener conclusiones generales; recurrente, ya que el ciclo del diseño curricular es un continuo 
con varias etapas dentro del proceso; analiza múltiples realidades subjetivas,; no tiene secuencia 
lineal, debido a que, durante la propia investigación, se va encontrando con nuevas situaciones 
que llevan a replantear la realidad que se percibió en un inicio, regresando o avanzando por el 
camino inicial señalado o inclusive, adecuando novedosos caminos investigativos. 

El alcance de la investigación será descriptivo, de acuerdo sus las características, se 
menciona (Hernández, 2010) que estos estudios buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis.  

La hipótesis de trabajo será la actualización de las asignaturas del área curricular de 
habilidades profesionales desarrollarán integralmente las competencias genéricas de egreso del 
estudiante de programas mixtos y no escolarizados que se consideran necesarias para la presente 
década. 

La población considerará a los alumnos inscritos de las licenciaturas mixtas y no 
escolarizadas de la Universidad del Valle de México, como punto de referencia al 2020-2021, 
tenemos los siguientes datos: 

•   13,347 alumnos de licenciaturas mixtas y no escolarizadas 
•   +24 años 
•   95% trabajan y estudian 
•   En búsqueda de un título para mejorar sus condiciones laborales 
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•   Nivel socioeconómico medio  
•   Al egreso, 80% en menos de dos años obtiene un cambio de su nivel laboral y de ingreso 
•   Asisten dos o tres días a la semana a clases en horarios nocturnos o diurnos, pero de 

fines de semana 
El elemento del muestreo son alumnos de la Universidad del Valle de México que se 

encuentran inscritos en el nivel de licenciaturas, el tipo de muestreo será probabilístico y la 
muestra se seleccionará por unidades muestrales (Hernandez, Fernández, y Baptista, 2010) 
denominadas grupos o secciones en las cuales se enlistan los alumnos inscritos de una 
licenciatura mixta o no escolarizada del nuevo modelo UVM 2020 en los cursos 
correspondientes a asignaturas del área curricular de habilidades profesionales en la modalidad 
no escolarizada y mixta en un ciclo escolar determinado en el Módulo A en nuestra plataforma 
educativa. 

En este sentido, la muestra mínima presenta un error aceptable del 5%, tomando en 
cuenta que no se tiene el porcentaje estimado de la muestra previa, tomando el 50%; además, 
se desea un nivel de confianza del 95%. 

 
 

Resultados 
Determinación de las competencias genéricas transversales a todos los planes de estudio de 
licenciatura en modalidades mixtas y no escolarizadas 

Se determinaron 13 competencias genéricas del perfil general de egreso de los 
estudiantes de UVM. A continuación, se conceptualizan cada una de las competencias genéricas 
que formarán parte del nuevo Modelo Educativo UVM 2021: 

1. Alfabetización digital 
2. Innovación 

3. Pensamiento creativo 
4. Trabajo colaborativo 

5. Diversidad e Interculturalidad 
6. Resolución de problemas sociales 

7. Compromiso ético y social 
8. Toma de decisiones 

9. Espíritu Emprendedor 
10. Comunicación 

11. Liderazgo 
12. Autonomía para el aprendizaje 

13. Investigación 
Todas las competencias genéricas forman parte de la actualización del nuevo Modelo 

Educativo UVM 2021 (véase la Figura 1): 
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Figura 1 
Competencias genéricas en el nuevo Modelo Educativo UVM 2021 

 

 
 

Nota. Tomado del Modelo Educativo 2021, Universidad del Valle de México. 
 

Inserción de las competencias genéricas innovadas al nuevo modelo curricular mediante el 
área curricular de habilidades profesionales 

A continuación, se presentan seis de las nueve asignaturas, denominadas Ilab UVM, 
(véase la Figura 2). 

 
Figura 2 

Asignaturas Ilab UVM y sus metodologías y herramientas tipo ágil 
 

 
Nota. Tomado del Modelo Educativo 2021, Universidad del Valle de México. 

  
Posteriormente se insertaron en cada uno de los planes en forma seriada del ciclo 

segundo al séptimo, tal y como se muestra en un mapa curricular (véase la Figura 3). 
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Figura 3 

Plan de estudios Licenciatura en Administración de Empresas modalidad mixta 

 
Nota. Tomado de la página WEB institucional de la Universidad del Valle de México https://uvm.mx/oferta-
academica/licenciaturas-ingenierias/negocios/licenciatura-en-administracion. 

 

Se realizaron los trámites ante Secretaría de Educación Pública para la obtención de los 
Registros de Validez Oficial de Estudios y se desarrollaron materiales comerciales del nuevo 
modelo (véase la Figura 4). 

 

Figura 4 
Video Institucional nuevo modelo curricular UVM (2020) 

 
Nota. Tomado de la página WEB institucional de la Universidad del Valle de México https://uvm.mx/la-
uvm/nuevo-modelo-educativo.  

 

Innovación en el diseño curricular de asignaturas Ilab UVM 
Se procedió a realizar el diseño instruccional de las asignaturas en línea por parte del 

equipo de diseñadores de contenido UVM y el aliado académico Ilab, con la finalidad de lograr 
insertar las metodologías de enseñanza previamente establecidas y reunir los recursos digitales 
para lograr cumplir el fin de aprendizaje de cada asignatura. (Véase la figura 5). 
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Figura 5 

Integración de las 6 asignaturas Ilab UVM de habilidades profesionales 
 

 
Nota. tomado de Castro, R. (2021). Dirección de Diseño Curricular e Innovación de la Universidad del Valle de 
México, Ciudad de México. 

 

A continuación, un ejemplo de uno de los trece diseños instruccionales diseñados para 
fortalecer la didáctica durante la impartición de las asignaturas Ilab UVM (Véase la Figura 6):  
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Figura 6 

Asignatura 1 Ilab UVM Empatía para resolver 

 
Nota. tomado de documentos en plataforma educativa de la Universidad del Valle de México. 
 

Cada una de las seis asignaturas fue elaborada desde un modelo instruccional que 
deseaba ser innovador y disruptivo, por ejemplo, en la primera asignatura denominada. En la 
parte inicial de la asignatura se le cuestiona acerca de sus expectativas de vida y carrera e 
inclusive si la carrera que eligió en verdad es la que lo llevará en el futuro a poder ser un agente 
de cambio social (véase la Figura 7). 
 

Figura 7 
Introducción del curso Empatía para Resolver Ilab UVM 

 
Nota: tomado de elementos del Diseño Instruccional asignaturas en línea Ilab UVM (2020). Universidad del Valle 
de México. Ciudad de México. 
 

Análisis de datos 2020-2021 asignaturas Ilab 
A continuación, se presentan los resultados relacionados con el número de alumnos 

inscritos desde la implementación de las asignaturas del nuevo modelo curricular en las 
asignaturas Ilab UVM, de acuerdo al número de alumnos totales del 2020 al 2021 de acuerdo a 
su avance curricular. A partir de C1 2020, se inició con los primeros alumnos I lab UVM en la 
asignatura Empatía para Resolver, conforme fueron avanzando los ciclos cuatrimestrales, 
fueron incrementándose en forma geométrica hasta llegar al sexto ciclo en el cual ya están 
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operando las 6 asignaturas y en donde se nota en la gráfica como la primera asignatura empatía 
para resolver representa el 48% de la matrícula total (véase la Tabla 1). 
 

Tabla 1  

Alumnos totales ciclos cuatrimestrales y % Ciclo 1 2020 y Ciclo 3 2021 

 
ASIGNATURA MATRÍCULA % 

Empatía para resolver 6,521 48% 
Solucionar para cambiar 3,699 28% 
Transformar para impactar 1,942 14% 
Diseñar para compartir 736 5% 
Empatía para resolver 284 2% 
Integrar para masificar 259 2% 
Resolver para escalar 6 0% 

Total general 13,447 100% 
 
Nota: tomado de reportes de plataforma Blackboard. Universidad del Valle de México. 

 
La implementación fue un reto por el número de alumnos inscritos en las asignaturas, 

más de 13,000 alumnos han estado inscritos, pero cuando llegue al momento de maduración 
del nuevo modelo curricular estaremos hablando de alrededor de 100,000 estudiantes por año 
(véase la Figura 8). 
 
Figura 8 
Alumnos totales ciclos cuatrimestrales Ciclo 1 2020 y Ciclo 3 2021 
 

 
 

 
Es importante determinar los alumnos inscritos en cada ciclo de estudios por cada 

asignatura, para conocer por programa cuando se logren obtener los resultados de la evaluación 
de competencias que plan de estudios se encuentra en los primeros lugares y que plan de 
estudios necesita mejorar (véase la Tabla 2). 
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Tabla 2 

Matrícula por ciclo cuatrimestral por asignatura C1 2020 y C3 2021 
 

ASIGNATURA ILAB UVM MATRICULA POR 
CICLO 

Empatía para resolver 652 
2020 C1 64 
2020 C2 290 
2020 C3 499 
2021 C1 2,008 
2021 C2 1,785 
2021 C3 1,875 
Solucionar para cambiar 3,699 
2020 C2 51 
2020 C3 381 
2021 C1 586 
2021 C2 1,291 
2021 C3 1,390 
Transformar para impactar 1,942 
2020 C3 18 
2021 C1 315 
2021 C2 524 
2021 C3 1,085 
Diseñar para compartir 736 
2021 C1 14 
2021 C2 272 
2021 C3 450 
Empatía para resolver 284 
2020 C2 284 
Integrar para masificar 259 
2021 C2 12 
2021 C3 247 
Resolver para escalar 6 
2021 C3 6 
Total general 13,447 
  

Nota. tomado de reportes de plataforma Blackboard. Universidad del Valle de México. Ciudad de México 
  
Es importante determinar el promedio de la calificación final y total por cada una de las 

6 asignaturas Ilab UVM en cada uno de los campus, para analizar cualquier diferencia 
significativa, así como en su momento poder llegar a más detalle como calificación promedio 
final por ciclo y analizar el motivo de estas posibles variaciones para elaborar las correcciones 
correspondientes, por ejemplo, detalles en el diseño instruccional de la asignatura o 
capacitación docente (véase la Tabla 3). 
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Tabla 3 

Calificación final por programa de estudios por asignatura del ciclo cuatrimestral Ciclo 1 2020 
al Ciclo 3 2022 

 
Asignatura Calificación final 

Integrar para masificar 9.61 
Diseñar para compartir 9.48 
Resolver para escalar 9.46 
Transformar para impactar 9.40 
Empatía para resolver 9.40 
Solucionar para cambiar 9.17 
Empatía para resolver 9.08 
Total general 9.19 
  

Nota. tomado de reportes de plataforma Blackboard. Universidad del Valle de México. 
 
Tomando en cuenta dos variables importantes: matrícula total y calificación final, 

utilizando el coeficiente R2 para medir la correlación fuerte o débil entre estos dos datos y de 
acuerdo al resultado de 0.83, tienen una correlación positiva fuerte, ya que el límite positivo es 
de 0 a 1, por lo que quiere decir que el resultado de la evaluación depende del número de 
alumnos totales inscritos fuertemente. Así mismo se realizó un análisis de desviación estándar 
entre la calificación final de las 6 asignaturas, siendo una desviación estándar mínima lo cual 
nos lleva a resultados confiables de más de trece mil datos con un índice de variabilidad (véase 
la Tabla 4). 

 
Tabla 4 

Asignatura con matrícula y calificación final, incluye coeficiente de correlación y desviación 
estándar de calificaciones totales 

 

ASIGNATURAS 
MATRICULA 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

FINAL 
Empatía para resolver 6,521 9.08 
Solucionar para cambiar 3,699 9.17 
Transformar para impactar 1,942 9.40 
Diseñar para compartir 736 9.48 
Empatía para resolver 284 9.40 
Integrar para masificar 259 9.61 
Resolver para escalar 6 9.46 

Total general 13,447 9.19 
   
Coeficiente R2 0.836383668  
Desviación estándar  0.187323537 

 

Implementación de modelo de evaluación curricular y de competencias genéricas de 
asignaturas de habilidades profesionales nuevo modelo UVM 

A. Propuesta de evaluación curricular plan actualizado 
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Diseñar un instrumento que permita evaluar internamente el diseño curricular de los 
planes de estudio vigentes en la Universidad del Valle de México para orientar la toma de 
decisiones a fin de mantener, reestructurar o reemplazar los componentes del sistema curricular 
garantizando la calidad educativa de su funcionamiento y orientándolos hacia la excelencia 
académica. 

B. Propuestas para la realización de una evaluación de competencias genéricas 
Se proponen 3 instrumentos de evaluación, mismos que se detallan a continuación y que 

se encuentran basados principalmente en los trabajos de Villa y Poblete (Poblete y Sánchez, 
2011) en su trabajo de investigación relacionado con la evaluación de competencias genéricas, 
pero concretadas estas propuestas de acuerdo a la propia realidad de la institución, haciendo las 
adecuaciones correspondientes en cada una de las competencias genéricas, sus definiciones, sus 
niveles de dominio y sus indicadores de desempeño 

1. Cuestionario de evaluación del aprendizaje focalizada en competencias 
Este cuestionario sustituye a la idea inicial de entrevistas, para proporcionar una 

respuesta sistemática sobre evaluación del aprendizaje, de su planteamiento y dirección.. 
Los estudiantes mediante un cuestionario automatizado diseñado con un instrumento de 

evaluación tipo rúbrica con feedback en sus respuestas en la primera y última semana de clases 
deben: 

• Realizar ambos cuestionarios, con una nota evaluatoria c/u para asegurar su realización 
• Contestar los cuestionarios con el fin de obtener datos fiables sobre los recursos que moviliza 

el estudiante en el desempeño de las competencias exigibles 
• Evaluar a cada estudiante 

A continuación, del trabajo de Villa y Poblete (Poblete y Sánchez, 2011) se toma un 
ejemplo del diseño del cuestionario para evaluar competencia de trabajo colaborativo: 
Definición de la competencia de trabajo colaborativo:  
Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras 
personas, áreas y organizaciones. 

 Niveles de dominio: 
1. Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. 
2. Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el 
reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión. 
3. Dirigir grupos de trabajo, asegurando la integración de los miembros y su orientación a un 
rendimiento elevado. 
 Indicadores de desempeño: 

1.- Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo en los plazos requeridos 
2.- Participa en forma activa en los espacios de encuentro del equipo, compartiendo la 
información, lo conocimientos y experiencias 
3. Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas de grupo 
4. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetos comunes y se compromete con ellos 

5.- Toma en cuenta los puntos de vista de los demás y retroalimenta en forma constructiva 
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Procedimiento:  
Se realizará una clasificación de competencia asignadas a cada asignatura. En el caso 

de Trabajo Colaborativo, para el primer nivel de dominio “Participar y colaborar activamente 
en las tareas del equipo y fomentar la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea 
conjunta.”, se asigna a la asignatura “Integrar para masificar”. 

El alumno conocerá, desde el inicio del curso, los dos a cinco indicadores que están 
insertos en el diseño de la rúbrica de evaluación, base para el cuestionario que deberá de 
responder en blackboard. Por ejemplo, si se seleccionó el indicador 1, 2 y 4, éstos serán los que 
estén incluidos en el cuestionario mencionado.  

En el cuestionario, se elaboran preguntas en torno a los indicadores con el fin de obtener 
evidencias sobre el desempeño de los mismos. Dichas preguntas tendrán de acuerdo a sus 
respuestas un mensaje y orientación para el resultado final. Las respuestas automatizadas en 
BB pueden sugerir preguntas adicionales que ayudarán a explorar el ámbito del indicador 
correspondiente. 
 
Figura 9 
Indicadores de la competencia trabajo en equipo 

 

 
 

Nota. tomado de Villa Sánchez, A., y Poblete Ruiz, M. (2011). Evaluación de competencias genéricas: principios, 
oportunidades y limitaciones. Bordón. Revista De Pedagogía, 63(1), 147–170.  
https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/28910 

 
 
 
 
 
 

https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/28910
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Figura 10 
Indicadores de la competencia trabajo en equipo 
 

 
Nota. Tomado de Villa Sánchez, A., y Poblete Ruiz, M. (2011). Evaluación de competencias genéricas: principios, 
oportunidades y limitaciones. Bordón. Revista De Pedagogía, 63(1), 147–170. 
https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/28910.  

 

Escala de resultados 
Si se desea aproximar la evaluación a los criterios tradicionales (de 1 a 5 o de 1 a 10) la 

valoración general para todo tipo de indicador puede ser la siguiente: 

• Insuficiente: el estudiante no posee un nivel suficiente de dominio de la competencia 
valorada. 

• Con dudas: hay que cuestionarse la preparación del estudiante con respecto a la 
competencia valorada planteando cómo superar los aspectos insuficientes evidenciados 
por las preguntas sobre alguno de los indicadores, así como las actividades de aprendizaje 
que debería realizar. 

• Suficiente: el entrevistado desempeña la competencia (los indicadores de competencia) a 
un nivel aceptable. 

• Notable: demuestra un buen nivel de dominio con respecto al aspecto valorado. 
• Excelente: demuestra un nivel de competencia excepcional. 

2. Entrevista automatizada de evaluación del aprendizaje focalizada en competencias 
integrada en 8º ciclo 

Se realizará una entrevista automatizada mediante una integración de todas las rúbricas 
de evaluación de todas las competencias genéricas a evaluar. 

El alumno debió de haber desarrollado sus competencias genéricas no solo en las 
asignaturas de habilidades profesionales de 2 a 7 ciclo, sino en asignaturas básicas y 
disciplinares que cursa de 1 al en 8 ciclo, por lo que esta evaluación buscaría al final de su 
carrera la evidencia del nivel del logro de las competencias. 

https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/28910
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3. Portafolio de evidencias 
El portafolio de competencias que el estudiante deberá presentar para superar la 

asignatura trabajo fin de grado contiene dos partes: la primera contendrá la memoria del 
portafolio y la segunda, incluirá las evidencias representadas por el material que documenta los 
diferentes niveles de logro de las competencias argumentados en la memoria 

Implementación de rúbricas automatizadas para evaluar las competencias genéricas del 
área curricular de habilidades profesionales 

Para este artículo, se toma un ejemplo de una de las 13 rúbricas desarrolladas que se 
encontrarán en forma automatizada en la plataforma Blackboard y la cual se asignarán a cada 
una de las asignaturas que desarrollan esta competencia 
Alfabetización digital 

 
Tabla 5 

A1 Rúbrica Alfabetización Digital 
 

NIVELES 
DE 

DOMINIO 
INDICADORES 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 5 
   
Segundo 
nivel de 
dominio: 
Planifica 
consultas en 
bibliotecas 
digitales y 
bases de 
datos 
especializad
as a partir de 
criterios que 
le permiten 
refinar la 
selección y 
el 
procesamien
to de los 
recursos 
extraídos de 
Internet, a fin 
de 
desarrollar y 
compartir la 
tarea 
solicitada a 
través de las 
plataformas 
educativas a 
su 
disposición.  

Realiza consultas 
en bibliotecas 
digitales y bases 
de datos 
especializadas.  

Consulta y 
realiza 
búsquedas 
básicas en 
bibliotecas 
digitales. 

Localiza 
información 
específica en 
sitios de 
Internet 
como 
complement
o a una 
investigació
n en fuentes 
impresas.  

Busca 
recursos de 
información 
a partir de su 
formato: 
documento, 
imagen, 
página web, 
video. 

Realiza 
consultas en 
bases de 
datos 
especializad
as. 

Selecciona 
la 
información 
obtenida a 
partir de su 
relevancia, 
actualidad y 
confiabilida
d de la 
fuente, y cita 
la 
información 
y los 
recursos 
extraídos de 
Internet.   

Usa las 
herramientas de 
comunicación 
(chat, mensajes, 
equipos de 
trabajo) de Teams 
y Blackboard. 

Reconoce 
las 
herramientas 
de 
comunicació
n 
disponibles 
en Teams y 
Blackboard. 

Identifica las 
publicacione
s y anuncios 
sobre las 
tareas 
durante el 
desarrollo de 
la 
asignatura. 

Identifica 
canales 
(publicacion
es, archivos, 
bloc de 
notas, 
tareas) 
dentro de un 
equipo para 
la 
organizació
n de s tareas. 

Comparte 
archivos 
relacionados 
con la 
asignatura y 
utiliza los 
canales para 
la gestión de 
sus tareas. 

Crea equipos 
dentro de 
Teams y se 
comunica 
con sus 
compañeros 
a través de 
mensaje 
privado en 
Blackboard  

Usa la paquetería 
para procesar 
información. 

Selecciona 
modos de 
vista de la 
página. 

Guarda el 
archivo en 
un formato 
distinto al de 
origen. 
 

Consigue 
insertar 
caracteres 
especiales y 
objetos 
gráficos,  

Consigue 
aplicar 
diseño a 
tablas: 
colores, 

Agregar y 
omitir 
palabras del 
diccionario. 
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NIVELES 
DE 

DOMINIO 
INDICADORES 

DESCRIPTORES 

1 2 3 4 5 
estilos y 
alineación. 

Realiza edición de 
imágenes, audios 
y/o archivos de 
video e identifica 
las características 
que distinguen a 
los archivos de 
video, audio e 
imagen. 

Identifica los 
formatos de 
imagen, 
audio y 
video. 

Identifica y 
usa bancos 
de imágenes, 
audios, 
archivos de 
video. 

Cita las 
fuentes 
digitales de 
donde 
extrae las 
imágenes, 
audios y/o 
archivos de 
video. 

Edita 
imágenes, 
audios y/o 
archivos de 
video. 

Consigue 
guardar una 
imagen, un 
audio, y/o un 
archivo de 
video en un 
formato 
distinto al de 
origen. 

 

Usa las 
plataformas 
educativas para 
concretar sus 
actividades de 
aprendizaje.   

Reconoce 
las 
característic
as de los 
diversos 
espacios de 
trabajo en 
Teams y 
Blackboard, 
así como 
Pórtico 
UVM. 
 

Localiza, 
descarga y 
utiliza 
recursos y 
materiales 
en Teams 
Blackboard 
y Pórtico 
UVM. 

Participa en 
foros de 
discusión y 
trabajo en 
Teams y 
Blackboard. 

Utiliza las 
herramientas 
de 
comunicació
n de las 
plataformas 
Teams y 
Blackboard. 

Consigue 
enviar tareas 
y contestar 
automatizad
as con 
característic
as 
específicas, 
como 
número de 
intentos  

 
Nota: tomado del Manual de Diseño Curricular e Instruccional 2021 Universidad del Valle de México. 
 

 
Tabla 6 

Competencias vs niveles de dominio 
 

 COMPETENCIA 
PRIMER 

NIVEL DE 
DOMINIO  

SEGUNDO 
NIVEL DE 
DOMINIO  

TERCER 
NIVEL DE 
DOMINIO  

Alfabetización Digital  x  
Innovación   x 
Pensamiento Creativo   x 
Trabajo colaborativo x   
Diversidad e Interculturalidad   x 
Resolución de problemas sociales   x 
Compromiso ético y social   x 
Toma de decisiones  x  
Espíritu Emprendedor   x 
Comunicación   x 
Liderazgo   x 
Investigación   x 
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Figura 11 
Anverso de constancia que se otorgará a los alumnos al terminar la sexta asignatura Ilab UVM 
 

 
 

Figura 12 
Reverso de constancia que se otorgará a los alumnos al terminar la sexta asignatura Ilab UVM 
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Figura 13 
Competencia genérica Liderazgo que se evaluará dentro de la asignatura de Ilab UVM 
Resolver para escalar 
 

 
 

Figura 14 
Niveles de dominio de la competencia de Liderazgo a desarrollar dentro de la asignatura de 
Ilab UVM Resolver para escalar 
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Figura 15 
Ejemplo de rúbrica de la competencia genérica Liderazgo que se evaluará dentro de la 
asignatura de Ilab UVM Resolver para escalar 

 

 
 

Figura 16 
Escala para evaluar la competencia genérica Liderazgo que se evaluará dentro de la 
asignatura de Ilab UVM Resolver para escalar 
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Figura 17 
Ejemplo de la rúbrica automatizada integrada en Blackboard para evaluar competencia 
genérica Liderazgo que se evaluará dentro de la asignatura de Ilab UVM Resolver para escalar  

 

 
 
Figura 18 
Mensaje que aparece automáticamente al alumno en Blackboard como resultado de su 
evaluación nivel 0 de la competencia genérica Liderazgo que se evaluará dentro de la 
asignatura de Ilab UVM Resolver para escalar 
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Figura 19 
Mensaje que aparece automáticamente al alumno en Blackboard como resultado de su 
evaluación nivel intermedio y progresión de la competencia genérica Liderazgo que se 
evaluará dentro de la asignatura de Ilab UVM Resolver para escalar 

 

 
 

Figura 20 
Mensaje que aparece automáticamente al alumno en Blackboard como resultado de su 
evaluación nivel 3 y conclusión de la competencia genérica Liderazgo que se evaluará dentro 
de la asignatura de Ilab UVM Resolver para escalar. 
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Discusión y conclusiones 
Se identificaron las competencias genéricas que fueron consideradas en la actualización del 

Modelo Educativo 2021 de la Universidad del Valle de México y se implementaron dentro de 
la innovación curricular dentro del área curricular de habilidades profesionales transversal a 
todos los planes de licenciatura  

Se incluyeron 4 metodologías de aprendizaje y herramientas de tipo ágil cada asignatura, 
con un diseño para impartirse en la plataforma educativa Blackboard, con un diseño 
instruccional innovador que permitan el logro de los niveles de dominio de las competencias 
genéricas propuestas inicialmente para 13,000 alumnos y se espera que en los próximos años 
llegar a un total de 100,00 alumnos anuales cada, fortaleciendo el desarrollo de las competencias 
genéricas que se desarrollan en cada asignatura, evaluándolas para su proceso de control y de 
actualización y aportando al fortalecimiento del perfil de egreso de los egresados en cada plan 
de estudios 

 Relacionado al control y calidad académica, se desarrolló una propuesta de un sistema 
de evaluación integral de las competencias genéricas a desarrollar en el estudiante, conformado 
por evaluaciones por cada asignatura y sus niveles de dominio a desarrollar, un portafolio de 
evidencia de productos integradores de conocimientos, habilidades y actitudes y un examen 
integral de salida que permite identificar el nivel alcanzado en cada una de las 13 competencias 
actualizadas del Modelo Educativo UVM 2021. 

 Con relación a los objetivos específicos, se cumplió la determinación de las 
competencias genéricas del nuevo modelo curricular, tomando en cuenta distintas 
organizaciones públicas y privadas y una extensa investigación documental relacionada con el 
tema; apoyada por un grupo consultor externo  

Adicionalmente se analizó el resultado del diagnóstico del currículo vigente y se 
contrastaron los resultados con las competencias genéricas del futuro propuestas 

 Así mismo, se implementaron las competencias genéricas en asignaturas transversales 
en el mapa curricular de los programas a actualizar y se realizó el diseño instruccional acorde 
a la modalidad de impartición no escolarizada de las asignaturas transversales de competencias 
genéricas. 

 Además, se estableció un modelo de evaluación de competencias genéricas para el 
estudiante. Adicionalmente se diseñaron 13 rúbricas que se colocarán en las asignaturas 
previamente definidas que van alineadas a los indicadores de desempeño desarrolladas por cada 
competencia genérica. 

 Para finalizar, se desarrolló una estrategia para que en los siguientes ciclos se evalúe 
cada una de las competencias genéricas en sus respectivos niveles de dominio, que brinde 
resultados concretos de esta implementación y que ayude a tomar decisiones correctivas.  

 Las limitaciones que se tuvieron en este trabajo fueron la dinámica con la cual se 
desarrolla el diseño curricular y la complejidad de una institución con tantos campus, 
modalidades y planes de estudio, bajo la operación de plataformas de comunicación y de 
aprendizaje como Teams o  Blackboard. 
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