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PRÓLOGO

El siglo XXI se define por la competitividad global, en un contexto lleno de 

desafíos urgentes, la sobrepoblación, la voracidad en el consumo de los recursos 

naturales, los problemas ecológicos, el desempleo, la exclusión social, etc. Algunas 

apuestas de solución se decantan por la calidad de la educación, por la generación 

de conocimientos científicos y la generación de valores éticos. Una población educada 

tiene mayor nivel de bienestar, tanto económico como en términos de salud. Por esta 

razón, nos preguntamos cuales son los avances que se han logrado en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje, que nos permitan abatir los rezagos en la educación en las 

zonas más pobres del planeta. Las respuestas nos deben llegar de diferentes partes 

del mundo, de múltiples autores, universidades y centros de educación. Tal es el 

objetivo que nos planteamos al lanzar la obra “Educação no século XXI: Perspectivas 

Contemporâneas sobre Ensino-Aprendizagem”, reunir muestras de todo el caudal de 

sabiduría que se desarrolla en estos momentos sobre este importante tópico, de forma 

que pueda tener mayor utilidad. 

Ya no se trata de construir más y más escuelas, de contratar más y más profesores, 

sino buscar como transformar el escenario educativo para lograr mejores resultados. No 

hablamos solo de las tecnologías, sino de otros factores que trataremos aquí.

Estructuramos la obra en cinco apartados, el primero: “Reflexiones sobre el 

docente y la investigación educativa”, con seis trabajos teóricos sobre la necesidad de 

incluir valores desde la primera infancia; sobre el estado en que quedó el docente en 

la pandemia; la reflexión sobre lo que significa ser docente; sobre redefinir el papel del 

investigador educativo; un texto historiográfico sobre los principios ideológicos con los 

que se inició la educación en México; y un replanteamiento curricular en las escuelas de 

educación superior para un nuevo tipo de formación disciplinar que se requiere en los 

tiempos modernos.

La segunda sección denominada “La nueva práctica en Pedagogía” contiene 

cuatro trabajos, sobre el papel que desempeñan los pedagogos fuera de los contextos 

escolarizados; el papel de la coordinación pedagógica como referente en el contexto 

escolar; un estudio descriptivo sobre las habilidades comunicativas de los profesores 

en formación; y un estudio que insta a los educadores a incorporar la afectividad, la 

comunicación y la personalización para fomentar un futuro autónomo y democrático para 

los estudiantes.

El tercer componente “Uso de las Tecnologías en Educación” cubre también 

cuatro trabajos, uno analiza las habilidades tecnológicas, así como académicas, de los 



“nativos digitales”. Los resultados muestran que, si se usan para el ocio, sus habilidades 

son excelentes, pero no así para su propio aprendizaje. El siguiente trabajo muestra 

la utilización de fenómenos de la vida real y las TIC para conectar con conceptos 

matemáticos complejos. Seguimos con una revisión sistemática sobre la Modelación 

Matemática en entornos de Realidad Virtual. El cuarto estudio demuestra que el uso de 

la inteligencia artificial generó dificultades en términos de originalidad que no tuvieron los 

alumnos que no usaron ninguna tecnología.

La cuarta sección la nombramos “Educación en contextos inciertos o 

empobrecidos” con cuatro estudios. Uno evidencia, a decir de los autores, “el racismo 

estructural presente en la sociedad”. El segundo presenta un intento por llevar la 

educación a las zonas rurales, se ensayó una especie de servicio social de una universidad 

pedagógica de Angola, para que instruyeran tanto a los niños sin escuela, como a 

los adultos analfabetas. El tercero demuestra que la baja pronunciada de la matrícula 

estudiantil a nivel universitario en Venezuela no debe ser atribuida como efecto exclusivo 

de la pandemia de COVID19, sino a cuestiones sociales y económicas. El último indaga 

sobre la presencia de los derechos humanos en el proceso de reclutamiento de personal.

Nuestra sección final “Formación docente en Bachillerato y Educación Superior” 

contiene siete trabajos, el primero analiza la comunicación intercultural, que logró 

beneficios varios, entre ellos aprendizaje constructivo y cooperativo, pensamiento crítico, 

y una mejora en sus habilidades lingüísticas. El segundo presenta el diagnóstico de 

necesidades de formación docente, como cursos sobre sobre la salud emocional y física 

del docente de Ciencias y Humanidades. Continuamos con los resultados de los cursos 

de formación continua para los docentes sobre educación ambiental; luego tenemos un 

estudio sobre la investigación formativa, la que se lleva a cabo desde su preparación 

profesional buscando alcanzar autonomía y pensamiento crítico. En quinto lugar se discute 

la Open Science, que promueve el acceso libre a toda la información científica. También 

intenta saber si las universidades se añaden a esta propuesta y cómo lo muestran en 

sus páginas web. El siguiente estudio aplicó un cuestionario cuyas respuestas mostraron 

que muchas de las competencias en licenciatura se adquirieron durante la realización del 

trabajo de investigación. Finalizamos con una investigación que se realizó con el objetivo 

de analizar los hábitos de estudio que tienen las y los estudiantes de bachillerato para 

apropiarse del aprendizaje y su relación con los resultados obtenidos en sus evaluaciones.

Esperamos que esta organización los lleve a disfrutar mejor la lectura sobre estas 

perspectivas contemporáneas.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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CAPÍTULO 24

COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ESTUDIANTES 
DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN HUMANA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Data de submissão: 11/04/2025
Data de aceite: 28/04/2025

María Eugenia Vera Herrera 
Universidad Autónoma Metropolitana

México

RESUMEN: El trabajo consistió en evaluar las 
competencias profesionales adquiridas por 
estudiantes de la Licenciatura en Nutrición 
Humana de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Esta universidad se caracteriza 
por su modelo educativo llamado Sistema 
Modular en el cual se abordan los contenidos 
a partir de problemas de la realidad. Otra 
característica importante de este sistema 
es la realización de investigación a lo largo 
de la formación de pregrado. A lo largo 
del curso se implementaron estrategias 
pedagógicas con el objetivo de favorecer el 
aprendizaje significativo, trabajo colaborativo 
y evaluación periódica. Al final del curso, se 
aplicó un cuestionario de opción múltiple para 
conocer las competencias específicas de 
su carrera que los estudiantes consideraron 
haber desarrollado a lo largo del módulo. 
Las competencias analizadas fueron las 
establecidas en la autoevaluación del Consejo 
Nacional para la Calidad de Programas 
Educativos en Nutriología A.C. (CONCAPREN) 
para la reacreditación de la Licenciatura en 

Nutrición Humana. Las respuestas mostraron 
que dichas competencias se adquirieron en 
clase, pero principalmente en las actividades 
prácticas y de manera muy importante durante 
la realización del trabajo de investigación. Lo 
anterior, permitió contrastar las competencias 
que se pretende desarrollar a través del 
programa educativo y la opinión de expertos 
con la opinión de los alumnos y la identificación 
del desarrollo de competencias profesionales 
por parte de los actores centrales del proceso 
educativa: los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: competencias 
profesionales; licenciatura en nutrición 
humana; sistema modular.

1 INTRODUCCIÓN

El modelo de competencias aplicado a 

la formación universitaria muestra beneficios 

para la inserción laboral del egresado, pero 

sus detractores consideran que favorece 

la formación de técnicos más que de 

profesionistas críticos.

En el sistema modular de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco, de la Ciudad de México, está 

discusión sigue vigente dado que el modelo 

busca la formación de un egresado crítico que 

atienda problemas sociales con propuestas 

innovadoras y simultáneamente, somete sus 
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programas a los procesos de acreditación de organismos nacionales evaluadores en 

distintas disciplinas. Las evaluaciones realizadas incluyen el enfoque de competencias 

lo que implica que, aunque el programa académico no lo contemple, se evalúan las 

competencias profesionales.

Por esta razón, se realizó el ejercicio aquí presentado, se preguntaron a dos 

grupos de estudiantes del nivel intermedio de la Licenciatura en Nutrición Humana 

su opinión sobre las competencias profesionales adquiridas durante un curso y las 

estrategias pedagógicas donde se desarrollaron dichas competencias.

Los resultados mostraron que los estudiantes consideraron haber desarrollado 

las competencias profesionales establecidas por el organismo evaluador, a través del 

sistema modular, específicamente con la actividad de investigación que caracteriza a 

dicho modelo, aunque no es el objetivo que la universidad establece con la realización de 

esta actividad.

2 ANTECEDENTES

El enfoque de competencias está ampliamente estudiado, se han identificado sus 

fortalezas y debilidades, a nivel de la educación universitaria su aplicación está dirigida a 

la formación de recursos humanos para un mercado laboral que demanda profesionistas 

con características específicas. López y Benedito (2016) consideran que incorporar este 

enfoque a la formación universitaria permite dar valor a la práctica, pero también puede 

enfatizar sólo los aspectos técnicos por encima de la formación integral.

Dentro de la formación de competencias, se establece la necesidad de que 

algunas sean genéricas, desarrollando aspectos humanísticos en los estudiantes al 

mismo tiempo que se fomente la formación de competencias específicas, más técnicas, 

propias de cada disciplina. González Maura (2008) considera que las competencias 

genéricas atienden el desarrollo del estudiante como persona y profesionista 

responsable socialmente. Mientras que las competencias específicas desarrollan en 

el alumno las habilidades y destrezas propias de cada disciplina. Estas competencias, 

están determinadas por organismos acreditadores a partir del análisis del mercado 

laboral y avances científicos.

Para el caso de México, la OCDE (2019) señala que casi la mitad de los 

empleadores reportan falta de competencias en todos los sectores y consideran que 

la formación profesional no es adecuada. Asimismo, reporta que menos de la mitad 

de los estudiantes de licenciatura cursan sus carreras en programas acreditados. Por 

esta razón, se consideró importante evaluar las competencias genéricas establecidas 
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para la Licenciatura en Nutrición por el organismo acreditador correspondiente, en una 

universidad acreditada recientemente.

Cabe destacar que, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Xochimilco, el modelo educativo no es el tradicional, sino un sistema modular que se 

caracteriza por la integración de los contenidos académicos alrededor de un problema 

de la realidad, mismo que se estudia y aborda a partir de proyectos de investigación 

que se realizan a lo largo del curso. En este sentido, sin ser un modelo basado en 

competencias guarda similitud en algunos de sus principios, ya que también pretende 

la generación del conocimiento más que su trasmisión y la aplicación de lo aprendido 

en situaciones reales a través de la investigación y las prácticas modulares que se 

realizan cada trimestre como parte de la formación académica. Actualmente, algunas 

otras instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), han incorporado la 

investigación y favorecido mayor independencia en los alumnos como estrategias 

educativas con muy buenos resultados como lo reporta Jiménez (2013).

3 METODOLOGÍA

El trabajo consistió en evaluar los aspectos básicos de un programa modular 

de la Licenciatura en Nutrición Humana correspondientes a: sesiones presenciales 

con actividades previas y de reforzamiento en cada tema (clases y tareas), prácticas 

de laboratorio y clínicas en espacios universitarios (prácticas) así como la investigación 

trimestral.

A lo largo del curso se implementaron estrategias pedagógicas con el objetivo de 

favorecer el aprendizaje significativo, trabajo colaborativo y evaluación periódica.

Al final del curso, se aplicó un cuestionario de opción múltiple, para conocer 

las competencias específicas de su carrera que los estudiantes consideraron haber 

desarrollado a lo largo del módulo.

Las competencias específicas analizadas fueron las que se incluyeron en el 

instrumento de autoevaluación del Consejo Nacional para la Calidad de Programas 

Educativos en Nutriología A.C.(CONCAPREN) para la reacreditación de la Licenciatura 

en Nutrición Humana.

4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La investigación fue descriptiva y transversal, consistió en comparar dos grupos 

de estudiantes del séptimo trimestre de la Licenciatura en Nutrición Humana.
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5 POBLACIÓN OBJETIVO

Alumnos que cursaron el módulo “Nutrición en las etapas tempranas de la vida” 

con la misma dinámica de trabajo sustentada en tres aspectos básicos: clase, prácticas 

e investigación.

En ambos grupos el programa y forma de trabajo fue el mismo, para evitar la 

posibilidad de que un alumno repetidor fuera evaluado dos veces, se decidió dejar pasar 

un trimestre entre ambos levantamientos.

El primer grupo curso el módulo en el trimestre 17/O, correspondiente al otoño de 

2017, fueron 22 estudiantes; el segundo grupo cursó el módulo durante el trimestre 18/P, 

correspondiente a la primavera de 2018, fueron 26 alumnos.

Criterios de inclusión

 - Ser alumno inscrito, durante los trimestres 17/O y 18/P, en el módulo “Nutrición 

en las etapas tempranas de la vida” basado en los mismos aspectos básicos

 - Haber cumplido con la asistencia mínima de 80% a las actividades

6 RESULTADOS

Aprendizaje

En cuanto a las expectativas de aprendizaje los alumnos del trimestre 17/O, en su 

totalidad (100%) contestaron que vieron cumplidas sus expectativas de aprendizaje. En el 

trimestre 18/P, 69.2% de los estudiantes consideraron haber cumplido sus expectativas 

de aprendizaje, 26.9% señalaron que cumplieron parcialmente dichas expectativas y 

3.9% no las cumplieron. (Tabla 1)

Tabla 1.

Expectativas de aprendizaje 
cumplidas

Trimestre 17/O % Trimestre 18/P %

Totalmente 22 100 18 69.2

Parcialmente 0 0 7 26.9

No cumplidas 0 0 1 3.9

Total 22 100 26 100

Tabla 2.

Estrategia pedagógica más eficiente
para aprender

Trimestre
17/O

Trimestre
18/P

Total

Elaboración de mapa conceptual 15 22 37

Elaboración material didáctico 13 13 26
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Elaboración de infografía 13 11 24

Elaboración de cuadro sinóptico 8 11 19

Total 49 57 106

Gráfica 1.

Competencias desarrolladas Trimestre 17/O.

Los alumnos respondieron que fue tanto en el trabajo de investigación como en 

las clases y tareas (casos clínicos pediátricos), donde desarrollaron la mayor cantidad 

de competencias, seguidas de las desarrolladas en las prácticas modulares, éstas se 

realizaron en el Laboratorio de Técnicas Culinarias, el caso pediátrico real y dos talleres 

complementarios. (Gráfica 2)

Gráfica 2.

1 investigación      2 Prácticas      3 Clase y tareas.
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Competencias desarrolladas durante la Investigación. Para los 22 estudiantes fue 

la capacidad de trabajo en equipo, seguida por la habilidad de búsqueda y procesamiento 

de la información. Otras competencias desarrolladas fueron el compromiso con la calidad 

y la capacidad de investigación. (Tabla 3)

En clase y tareas, las competencias desarrolladas fueron: compromiso con 

la calidad, habilidades de búsqueda y procesamiento de la información y capacidad de 

aprender y actualizarse permanentemente, en ese orden.

Mientras que, en las Prácticas desarrollaron principalmente, habilidades 

interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, compromiso con la calidad y compromiso 

ético y responsabilidad social.

Tabla 3.

Trimestre 17/O Competencias 
desarrolladas

En la 
investigación

En
clase y 
tareas

En las 
prácticas

Total

Capacidad de trabajo en equipo 22 16 17 55

Compromiso con la calidad 18 20 16 54

Capacidad crítica y autocrítica 15 18 14 47

Habilidades interpersonales 12 15 19 46

Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de

fuentes diversas

19 19 6 44

Capacidad de aprender y actualizarse
permanentemente

13 19 10 42

Capacidad de comunicación oral y 
escrita

16 16 9 41

Compromiso ético y responsabilidad
social

12 13 16 41

Capacidad creativa 12 15 12 39

Capacidad de abstracción, análisis y
síntesis

16 16 4 36

Habilidades en el uso de las TIC 14 11 4 29

Capacidad de investigación 18 9 1 28

Total 187 187 128 502

Considerando todos los aspectos trabajados durante el módulo, los estudiantes 

respondieron que la competencia más desarrollada fue la capacidad de trabajo en 

equipo, seguida por el compromiso con la calidad y por la capacidad crítica y autocrítica. 

(Gráfica 3)
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Dado el sistema modular de la Unidad Xochimilco, es congruente el resultado de 

que la competencia más desarrollada haya sido el trabajo en equipo ya que tanto en 

aula como en actividades extramuros, los estudiantes realizan trabajo colaborativo. De 

la misma manera, este modelo educativo se caracteriza por fomentar en el alumno una 

actitud crítica lo que se refleja en la respuesta de los estudiantes. Una agradable sorpresa 

fue que los alumnos se sienten comprometidos con la calidad, lo que significa esfuerzo y 

satisfacción en su trabajo.

Gráfica 3.

1. Compromiso ético y 
responsabilidad social

7. Capacidad de trabajo en equipo

2. Capacidad creativa 8. Habilidades interpersonales

3. Capacidad de investigación 9. Capacidad de comunicación 
oral y escrita

4. Capacidad de aprender y 
actualizarse

10. Habilidad del uso de TIC

5. Capacidad crítica y autocrítica 11. Compromiso con la calidad

6. Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis

12. Habilidad para buscar,
procesar y analizar información

Trimestre 18/O

Este trimestre, los estudiantes señalaron que fue en la investigación donde 

desarrollaron más competencias, en la misma proporción se desarrollaron competencias 

en las clases y tareas. Y en menor cantidad se desarrollaron competencias en las prácticas, 

que se realizaron en laboratorio, dos talleres y un caso pediátrico real. (Gráfica 4)
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Gráfica 4.

1 Investigación       2 Prácticas       3 Clase y tareas.

En relación con las competencias desarrolladas durante el trabajo de investigación, 

la mayoría de los estudiantes consideraron en primer lugar que desarrollaron habilidad de 

búsqueda y procesamiento de información, además capacidad de investigación, capacidad 

de trabajo en equipo, así como capacidad de abstracción, análisis y síntesis. (Tabla 4)

En clase y tareas, consideraron que desarrollaron las competencias de compromiso 

con la calidad, capacidad de aprender y actualizarse permanentemente, capacidad crítica y 

autocrítica, así como habilidades interpersonales.

Mientras que, en las prácticas las competencias desarrolladas fueron: compromiso 

con la calidad, compromiso ético y responsabilidad social, capacidad de trabajo en equipo, 

habilidades interpersonales y capacidad creativa.

Tabla 4.

Trimestre 18/P
Competencias desarrolladas

En la
investigación

En clase
y tareas

En
prácticas

Total

Compromiso con la calidad 17 21 16 54

Compromiso ético y responsabilidad 
social

19 16 16 51

Capacidad de trabajo en equipo 22 10 16 48

Capacidad crítica y autocrítica 15 20 13 48

Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente

14 21 13 48

Habilidades interpersonales 10 20 16 46

Capacidad de comunicación oral y 
escrita

14 19 13 46

Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis

22 15 9 46

Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 

fuentes diversas

24 13 8 45
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Capacidad de investigación 23 13 9 45

Habilidades en el uso de las TIC 18 14 12 44

Capacidad creativa 7 18 16 41

Total 205 200 157 562

En cuanto a las competencias desarrolladas en conjunto dentro del curso, los 

alumnos señalaron que las en primer lugar el compromiso con la calidad, seguida del 

compromiso ético y responsabilidad social, posteriormente y al mismo nivel, mencionaron 

capacidad de aprender y actualizarse, capacidad crítica y autocrítica, y la capacidad de 

trabajo en equipo. (Gráfica 5)

Gráfica 5.

1. Compromiso ético y 
responsabilidad social

7. Capacidad de trabajo en equipo

2. Capacidad creativa 8. Habilidades interpersonales

3. Capacidad de investigación 9. Capacidad de comunicación 
oral y escrita

4. Capacidad de aprender y
actualizarse

10. Habilidad del uso de TIC

5. Capacidad crítica y autocrítica 11. Compromiso con la calidad

6. Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis

12. Habilidad para buscar,
procesar y analizar información

Comparación entre los dos grupos

Aspecto del módulo donde desarrollaron más competencias

Entre los dos grupos entrevistados, de los alumnos consideran que la investigación 

modular fue una estrategia pedagógica eficiente para el desarrollo de competencias.
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Las clases y tareas se desarrollaron las competencias. Y entre de los alumnos 

consideraron que el desarrollo de otras competencias durante las prácticas.

Gráfica 6.

Gráfica 7.

Gráfica 8.
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Gráfica 9.

Gráfica 10.

7 CONCLUSIONES

El sistema modular de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

se caracteriza por integrar la docencia, la investigación y el servicio, esto se refleja en las 

competencias que los estudiantes consideran desarrollar de manera prioritaria.

Las principales competencias mencionadas por los dos grupos entrevistados 

fueron: capacidad de trabajo en equipo, compromiso con la calidad, compromiso 

ético y responsabilidad social, así como capacidad crítica y autocrítica. Todas estas 

competencias son propias del modelo educativo que busca formar un profesionista 

consciente de su papel como transformador de la realidad.

A través de la investigación, los alumnos consideraron haber desarrollado 

las competencias de: capacidad de investigación y de trabajo en equipo además de 

habilidades para buscar y procesar información.

En clase, las competencias que consideraron más desarrolladas fueron: 

compromiso con la calidad, capacidad de aprender y actualizarse, así como capacidad 



Educação no Século XXI: Perspectivas Contemporâneas sobre
Ensino-Aprendizagem Capítulo 24 317

autocrítica. Cabe destacar que las clases se imparten con discusiones grupales ya que 

un principio básico del modelo educativo es la construcción colaborativa del aprendizaje.

En las prácticas, los estudiantes estimaron que las competencias que más 

desarrollaron fueron: habilidades interpersonales, capacidad de aprendizaje y autocrítica. 

Las prácticas incluyen algunas realizadas en los laboratorios, pero también las que se 

llevan a cabo en comunidad (clínicas y escuelas); lo que favorece el trabajo de los alumnos 

con la población.
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