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PRÓLOGO

La responsabilidad social universitaria (RSU) se ha convertido en un pilar 

fundamental para las instituciones educativas en el siglo XXI. Este libro, titulado 

"Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria", es el 

resultado de un esfuerzo colaborativo entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(UAT), el Collaborative Online International Learning (COIL) y la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC). 

El objetivo principal de este proyecto es fomentar la movilidad académica y 

el intercambio cultural entre estudiantes y docentes, promoviendo al mismo tiempo 

la responsabilidad social y el compromiso con la comunidad. A través de diversas 

actividades y metodologías innovadoras, hemos logrado crear un espacio de 

aprendizaje y crecimiento mutuo que trasciende fronteras y culturas.

Este libro documenta el proceso, los desafíos y los logros alcanzados 

durante la implementación del proyecto. Cada capítulo ofrece una visión detallada 

de los diferentes aspectos del proyecto, desde su concepción hasta su impacto 

en la comunidad universitaria. Esperamos que este trabajo sirva como inspiración 

y guía para otras instituciones que buscan integrar la responsabilidad social en sus 

programas académicos.

Agradecemos profundamente a todos los alumnos participantes de la 

UAT-FCAV-LTI Pensamiento Científico 4° F y de la UABC-FCQI-TCI Probabilidad y 

Estadística 2°, colaboradores y patrocinadores que hicieron posible este proyecto. 

Sin su apoyo y dedicación, los resultados obtenidos no habrían sido posibles. 

Invitamos a los lectores a sumergirse en las páginas de este libro y descubrir 

cómo la responsabilidad social universitaria puede transformar vidas y comunidades. 

Dr. Giuseppe Francisco Falcone Treviño

Dr. José Jaime Esqueda Elizondo

M.a. Zaida Leticia Tinajero Mallozzi

Dr. Joel Luis Jiménez Galán

Dra. Laura Jiménez Beristaín

Dra. Alejandra Serrano Trujillo

Dr. Diego Armando Trujillo Toledo
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INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social universitaria (RSU) es un enfoque que 

busca integrar el compromiso social en las actividades académicas y 

administrativas de las instituciones de educación superior. Este proyecto, 

desarrollado en colaboración entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

(UAT), el Collaborative Online International Learning (COIL) y la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), tiene como objetivo principal fomentar 

la movilidad académica y el intercambio cultural, promoviendo al mismo 

tiempo la responsabilidad social entre estudiantes y docentes.

El proyecto se basa en la premisa de que la educación superior 

debe ir más allá de la transmisión de conocimientos y habilidades 

técnicas, y debe incluir la formación de ciudadanos comprometidos con 

su comunidad y el entorno global (Vallaeys, 2014). A través de diversas 

actividades y metodologías innovadoras, el proyecto busca crear un 
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espacio de aprendizaje colaborativo que trascienda fronteras y culturas, y 

que contribuya al desarrollo sostenible de las comunidades involucradas.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC 

Responsabilidad Social Universitaria” es fomentar la movilidad académica 

y el intercambio cultural entre estudiantes y docentes de las instituciones 

participantes, promoviendo al mismo tiempo la responsabilidad social y el 

compromiso con la comunidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Facilitar el intercambio académico:

• Promover la movilidad de estudiantes y docentes entre la 

UAT, COIL y UABC.

• Crear oportunidades para el enriquecimiento cultural y 

académico a través de experiencias internacionales.

2. Promover la responsabilidad social:

• Integrar principios de responsabilidad social universitaria 

en los programas académicos.

• Incentivar el compromiso social y ambiental entre los 

participantes del proyecto.

3. Desarrollar competencias interculturales:

• Facilitar el aprendizaje y la colaboración entre personas 

de diferentes culturas.

• Promover la comprensión y el respeto mutuo a través de 

actividades colaborativas.

4. Fortalecer la colaboración institucional:

• Establecer y consolidar vínculos entre las instituciones 

participantes.

• Compartir buenas prácticas y experiencias en la 

implementación de proyectos de responsabilidad social.
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5. Evaluar el impacto del proyecto:

• Realizar un seguimiento y evaluación de los resultados 

obtenidos.

• Analizar el impacto del proyecto en la comunidad 

universitaria y local.

METODOLOGÍA

El proyecto utiliza la metodología COIL, que permite la colaboración 

en línea entre estudiantes y docentes de diferentes instituciones y países. 

Esta metodología ha demostrado ser efectiva para el desarrollo de 

competencias interculturales y la promoción de la responsabilidad social 

(Rubin, 2017).

RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que los participantes del proyecto desarrollen una mayor 

conciencia social y ambiental, así como habilidades interculturales que 

les permitan contribuir de manera significativa a sus comunidades y al 

entorno global. Además, se espera que el proyecto fortalezca los lazos 

entre las instituciones participantes y sirva como modelo para futuros 

proyectos de RSU.
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INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA

CAPÍTULO 1

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un enfoque integral 

que busca alinear las actividades académicas, administrativas y de extensión 

de las universidades con los principios de sostenibilidad, equidad y justicia 

social. Este concepto ha ganado relevancia en las últimas décadas, ya que 

las instituciones de educación superior son vistas no solo como centros de 

formación académica, sino también como agentes de cambio social.

La RSU implica que las universidades deben asumir un compromiso 

activo con su entorno, promoviendo prácticas que contribuyan al desarrollo 

sostenible y al bienestar de la comunidad. Esto incluye la formación de 

profesionales éticos y responsables, la realización de investigaciones 

que aborden problemas sociales y ambientales, y la implementación de 

proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto (Vallaeys, 2014).
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1.1 DEFINICIÓN Y CONCEPTOS CLAVE DE RSU

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un enfoque que 

busca integrar el compromiso social y ambiental en todas las actividades 

de una institución de educación superior. Este concepto implica que 

las universidades deben asumir un papel activo en la promoción del 

desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social, tanto dentro como 

fuera de sus campus.

1.1.1 DEFINICIÓN DE RSU

La RSU se define como el compromiso de las universidades de 

gestionar sus impactos educativos, cognitivos, laborales y sociales, de 

manera ética y responsable, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

sociedad (Vallaeys, 2014). Este compromiso se refleja en la formación de 

profesionales éticos, la realización de investigaciones relevantes para la 

sociedad y la implementación de proyectos que beneficien a la comunidad.

1.1.2 CONCEPTOS CLAVE DE RSU

1. Impacto Educativo: La RSU promueve una educación que no 

solo se centra en la transmisión de conocimientos técnicos, sino 

también en la formación de ciudadanos comprometidos con su 

entorno (Esfijani, 2018).

2. Impacto Cognitivo: Las universidades deben orientar sus 

investigaciones hacia la solución de problemas sociales y 

ambientales, generando conocimiento que contribuya al 

bienestar de la sociedad (Vallaeys, 2014).

3. Impacto Laboral: La RSU implica la creación de un entorno 

laboral justo y equitativo dentro de la universidad, promoviendo 

la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos 

laborales (Esfijani, 2018).

4. Impacto Social: Las universidades deben involucrarse 

activamente en la comunidad, desarrollando proyectos y 
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programas que respondan a las necesidades sociales y 

promuevan el desarrollo sostenible (Harvard University, 2020).

1.2 IMPORTANCIA DE LA RSU EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

La integración de la RSU en las universidades tiene múltiples 

beneficios. En primer lugar, contribuye a la formación de ciudadanos 

comprometidos y conscientes de su papel en la sociedad. En segundo lugar, 

fortalece la relación entre la universidad y la comunidad, creando un vínculo 

de colaboración y apoyo mutuo. Finalmente, la RSU promueve la innovación 

y la creatividad, al incentivar la búsqueda de soluciones a problemas reales 

y relevantes (Esfijani, 2018).

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es fundamental en 

el contexto universitario por varias razones. Las universidades no solo 

son centros de formación académica, sino también agentes de cambio 

social que pueden influir positivamente en sus comunidades y en la 

sociedad en general:

1. Formación Integral de los Estudiantes: La RSU promueve una 

educación integral que no solo se enfoca en el desarrollo de habilidades 

técnicas y conocimientos académicos, sino también en la formación de 

ciudadanos éticos y comprometidos con su entorno. Esto prepara a los 

estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real y contribuir al 

desarrollo sostenible de sus comunidades (Vallaeys, 2014).

2. Investigación y Conocimiento Aplicado: Las universidades 

tienen la capacidad de generar conocimiento que puede ser aplicado 

para resolver problemas sociales y ambientales. La RSU incentiva a las 

instituciones a orientar sus investigaciones hacia temas relevantes para 

la sociedad, promoviendo la innovación y la búsqueda de soluciones 

sostenibles (Esfijani, 2018).

3. Vinculación con la Comunidad: La RSU fortalece la relación entre 

la universidad y la comunidad, creando un vínculo de colaboración y apoyo 

mutuo. A través de proyectos y programas de extensión, las universidades 
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pueden contribuir al desarrollo local, mejorar la calidad de vida de las 

personas y promover la inclusión social (Harvard University, 2020).

4. Desarrollo Sostenible: La integración de la RSU en las 

universidades contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. Las universidades 

pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de prácticas 

sostenibles y en la sensibilización sobre la importancia de la sostenibilidad 

(UNESCO, 2017).

1.3 EJEMPLOS Y CASOS DE ESTUDIO DE RSU

Diversas universidades alrededor del mundo han implementado 

exitosamente programas de RSU. Por ejemplo, la Universidad de Harvard 

ha desarrollado iniciativas para reducir su huella de carbono y promover 

la sostenibilidad en el campus (Harvard University, 2020). De manera 

similar, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha llevado 

a cabo proyectos de inclusión social y apoyo a comunidades vulnerables 

(UNAM, 2019).

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se manifiesta de 

diversas maneras en las instituciones de educación superior alrededor 

del mundo. Se presentan algunos ejemplos y casos de estudio que 

ilustran cómo las universidades están implementando la RSU en sus 

comunidades:

1. Universidad Católica “Los Ángeles” de Chimbote (ULADECH), 

Perú: La ULADECH ha desarrollado múltiples proyectos de RSU en el 

Callejón de Conchucos, donde los estudiantes participan activamente en 

actividades que benefician a las comunidades locales. Estos proyectos 

incluyen la construcción de viviendas, programas de forestación, y 

actividades de higiene y salud para los más necesitados1. Estas iniciativas 

no solo mejoran la calidad de vida de los beneficiarios, sino que también 

fomentan el compromiso social y el desarrollo de habilidades prácticas en 

los estudiantes.
1 Ejemplos prácticos de Responsabilidad Social Universitaria-RSU

https://www.caled-ead.org/sites/default/files/files/6-12-Caso-practico-Ejemplos.pdf
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2. Universidad de Harvard, Estados Unidos: La Universidad de 

Harvard ha implementado un ambicioso programa de sostenibilidad que 

busca reducir su huella de carbono y promover prácticas sostenibles 

en el campus. Este programa incluye la gestión eficiente de recursos, la 

reducción de residuos y la promoción de la energía renovable2. Además, 

Harvard realiza investigaciones sobre sostenibilidad y cambio climático, 

contribuyendo al conocimiento global en estos campos.

3. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México: 

La UNAM ha llevado a cabo diversos proyectos de inclusión social y 

apoyo a comunidades vulnerables. Entre estos proyectos se encuentran 

programas de alfabetización, talleres de capacitación laboral y actividades 

culturales que promueven la integración social3. Estos esfuerzos reflejan el 

compromiso de la UNAM con la equidad y la justicia social.

4. Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana 

(URSULA) y Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de 

Jesús en América Latina (AUSJAL): Estas redes interuniversitarias en 

Latinoamérica buscan fortalecer el rol de las universidades en la promoción 

de la RSU. A través de la planificación estratégica y la colaboración entre 

instituciones, URSULA y AUSJAL trabajan para integrar la responsabilidad 

social en la cultura organizacional y en el funcionamiento operativo de las 

universidades miembros4.

2 Sostenibilidad - Universidad de Harvard
3 Responsabilidad Social Universitaria: estudio de caso desde la perspectiva de los estudiantes
4 Responsabilidad social universitaria en Latinoamérica. Los casos de URSULA y AUSJAL

https://www.harvard.edu/programs/sustainability/
https://www.redalyc.org/journal/2150/215067134003/html/
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032019000300233


Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 2 9

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” es una iniciativa 

colaborativa entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el 

Collaborative Online International Learning (COIL) y la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC). Este proyecto tiene como objetivo 

principal fomentar la movilidad académica y el intercambio cultural entre 

estudiantes y docentes de las instituciones participantes, promoviendo al 

mismo tiempo la responsabilidad social universitaria.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El programa COIL permite la colaboración virtual entre docentes y 

estudiantes de diferentes países a través de clases diseñadas en conjunto. 

PROYECTO MOVILIDAD UAT-COIL-UABC

CAPÍTULO 2
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Los docentes de las instituciones participantes se asocian para crear un 

curso que promueva el aprendizaje global y el intercambio multicultural. Este 

enfoque interdisciplinario facilita la integración de diversas perspectivas y 

conocimientos, enriqueciendo la experiencia educativa de los estudiantes 

(UAT, 2024)5 6.

2.2 METODOLOGÍA UTILIZADA

La metodología COIL se basa en la colaboración en línea, donde los 

docentes diseñan y planifican un curso conjunto. Utilizan plataformas de 

aprendizaje virtual para conectar a los estudiantes de diferentes países, 

permitiendo la realización de actividades colaborativas y proyectos 

interdisciplinarios. Este enfoque no solo promueve el aprendizaje 

académico, sino también el desarrollo de competencias interculturales y la 

responsabilidad social (Harvard University, 2020)7.

2.3 RESULTADOS ESPERADOS

Se espera que los participantes del proyecto desarrollen una mayor 

conciencia social y ambiental, así como habilidades interculturales que les 

permitan contribuir de manera significativa a sus comunidades y al entorno 

global. Además, se espera que el proyecto fortalezca los lazos entre las 

instituciones participantes y sirva como modelo para futuros proyectos de 

RSU (UNAM, 2019)8.

2.4 PARTICIPANTES Y COLABORADORES

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” es una iniciativa 

colaborativa que involucra a diversas instituciones y actores clave en el 

ámbito académico. A continuación, se detallan los principales participantes 

y colaboradores del proyecto:

5 Convocatoria Movilidad Virtual Docente COIL-UAT 2024-2025
6 Convocatoria de Movilidad Académica COIL 2025
7 Sostenibilidad - Universidad de Harvard
8 SIASS | Programa Servicio en Apoyo a la Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México

https://www.uat.edu.mx/Convocatorias/Convocatoria%20Movilidad%20Virtual%20Docente%20UAT-COIL%202024-2025.pdf
http://cgvca.uabc.mx/home/es/convocatoriamovilidad/2025/
https://www.harvard.edu/programs/sustainability/
https://www.siass.unam.mx/consulta/867807
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1. Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT): La UAT es una de las 

instituciones líderes en este proyecto. A través de su Dirección de Carrera 

Docente, la UAT facilita la colaboración virtual entre docentes y estudiantes 

de diferentes países mediante el programa COIL9. Los docentes de la UAT 

diseñan y planifican cursos en conjunto con sus socios internacionales, 

promoviendo el aprendizaje global y el intercambio multicultural.

2. Collaborative Online International Learning (COIL): COIL es 

una metodología que permite la colaboración en línea entre instituciones 

educativas de diferentes países. Este enfoque facilita la creación de 

cursos conjuntos, donde los estudiantes y docentes pueden interactuar y 

aprender de manera colaborativa. COIL ha sido fundamental para el éxito 

del proyecto, proporcionando las herramientas y plataformas necesarias 

para la implementación de las actividades10.

3. Universidad Autónoma de Baja California (UABC): La UABC, 

a través de su Coordinación General de Vinculación y Cooperación 

Académica, ha implementado el programa COIL para promover la movilidad 

académica y el intercambio cultural11. Los docentes de la UABC colaboran 

con sus pares de la UAT y otras instituciones, diseñando cursos que integran 

principios de responsabilidad social y sostenibilidad.

4. Otros Colaboradores: El proyecto también cuenta con la 

participación de diversas universidades internacionales, incluyendo 

instituciones de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Perú y Uruguay. 

Estas colaboraciones permiten enriquecer el contenido de los cursos y 

promover una perspectiva global en el aprendizaje.

9 Dirección de Carrera Docente UAT
10 Centro SUNY COIL
11 UABC implementa el programa Collaborative Online International Learning | Gaceta UABC

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
https://coil.suny.edu/
https://gaceta.uabc.mx/notas/academia/uabc-implementa-el-programa-collaborative-online-international-learning
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3.1 FASES DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” se implementó utilizando 

la metodología Collaborative Online International Learning (COIL), que 

permite la colaboración virtual entre estudiantes y docentes de diferentes 

instituciones y países. Se describen las principales fases de implementación:

1. Planificación y Diseño del Curso: Los docentes de la UAT 

y la UABC colaboraron para diseñar un curso conjunto que 

integrara principios de responsabilidad social universitaria 

y sostenibilidad. Este curso se estructuró para fomentar el 

aprendizaje colaborativo y el intercambio cultural (UAT, 2024)12.

12 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS

CAPÍTULO 3

https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
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2. Selección de Participantes: Se seleccionaron estudiantes 

y docentes de ambas instituciones para participar en el 

proyecto. Los criterios de selección incluyeron el interés en la 

responsabilidad social, la disposición para colaborar en línea y la 

capacidad de trabajar en un entorno multicultural (COIL, 2020)13.

3. Desarrollo de Actividades Colaborativas: Se llevaron a cabo 

diversas actividades colaborativas en línea, como debates, 

proyectos de investigación y presentaciones conjuntas. 

Estas actividades permitieron a los participantes desarrollar 

competencias interculturales y una mayor conciencia social 

(UABC, 2025)14.

4. Evaluación y Seguimiento: Se implementaron mecanismos de 

evaluación continua para medir el progreso de los estudiantes y el 

impacto del proyecto. Esto incluyó encuestas, entrevistas y análisis 

de los trabajos realizados por los participantes (UAT, 2024)15.

3.2 RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados del proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” fueron 

significativos y demostraron el impacto positivo de la colaboración 

internacional y la responsabilidad social universitaria:

1. Desarrollo de Competencias Interculturales: Los estudiantes 

y docentes desarrollaron habilidades interculturales que 

les permitieron comprender y respetar diferentes culturas y 

perspectivas. Esto se reflejó en una mayor empatía y colaboración 

entre los participantes (COIL, 2020)16.

2. Conciencia Social y Ambiental: Los participantes mostraron 

una mayor conciencia sobre la importancia de la responsabilidad 

social y la sostenibilidad. Esto se evidenció en los proyectos y 
13 La Responsabilidad Social Universitaria y sus dimensiones para las Instituciones De 
Educación Superior
14 Informe Final y Evidencias de Proyecto COIL 
15 Dirección de Carrera Docente UAT
16 La Responsabilidad Social Universitaria y sus dimensiones para las Instituciones De Educación 
Superior | Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis

file:///C:\Users\Usuario1\Downloads\admin_cienciasadmvastyp,+2683-1465-catp-18-01-105.pdf
file:///C:\Users\Usuario1\Downloads\admin_cienciasadmvastyp,+2683-1465-catp-18-01-105.pdf
http://fiad.uabc.mx/perch/resources/coil2021.pdf
https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
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actividades realizados, que abordaron problemas sociales y 

ambientales relevantes (UABC, 2025)17.

3. Fortalecimiento de Vínculos Institucionales: El proyecto 

fortaleció los lazos entre la UAT y la UABC, así como con otras 

instituciones internacionales. Esta colaboración sentó las bases 

para futuros proyectos conjuntos y el intercambio continuo de 

conocimientos y experiencias (UAT, 2024)18.

4. Impacto en la Comunidad: Los proyectos desarrollados 

tuvieron un impacto positivo en las comunidades locales, 

abordando problemas como la inclusión social, la sostenibilidad 

ambiental y el desarrollo comunitario. Esto demostró el 

potencial de la RSU para generar cambios significativos en la 

sociedad (UABC, 2025).

3.3 ANÁLISIS DE DATOS 

3.3.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El análisis de datos del proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” se 

realizó utilizando una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. 

Se describen los principales enfoques utilizados:

1. Encuestas y Cuestionarios: Se aplicaron encuestas y 

cuestionarios a los participantes del proyecto para evaluar su 

experiencia y el impacto del programa en su desarrollo académico 

y personal. Estas herramientas permitieron recopilar datos 

sobre la percepción de los estudiantes y docentes respecto a 

la responsabilidad social y las competencias interculturales 

adquiridas (Rubio-Morua et al., 2022).

2. Entrevistas en Profundidad: Se llevaron a cabo entrevistas en 

profundidad con los docentes y coordinadores del proyecto para 

obtener una comprensión más detallada de los desafíos y logros 

del programa. Estas entrevistas proporcionaron información 
17 Informe Final y Evidencias de Proyecto COIL
18 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC

http://fiad.uabc.mx/perch/resources/coil2021.pdf
https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
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valiosa sobre la implementación del proyecto y las estrategias 

utilizadas para superar obstáculos (UAT, 2024).

3. Análisis de Documentos: Se analizaron documentos 

relacionados con el proyecto, incluyendo informes de progreso, 

planes de curso y materiales educativos. Este análisis permitió 

evaluar la coherencia y efectividad de las actividades realizadas 

y su alineación con los objetivos del proyecto (UABC, 2025).

3.3.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Los resultados del análisis de datos del proyecto “Movilidad UAT-

COIL-UABC” revelaron varios hallazgos importantes:

1. Mejora en Competencias Interculturales: Los estudiantes y 

docentes reportaron una mejora significativa en sus competencias 

interculturales, incluyendo una mayor comprensión y respeto 

por diferentes culturas. Esto se reflejó en la capacidad de los 

participantes para colaborar efectivamente en un entorno 

multicultural (Rubio-Morua et al., 2022).

2. Aumento de la Conciencia Social: Los participantes mostraron 

una mayor conciencia sobre la importancia de la responsabilidad 

social y la sostenibilidad. Esto se evidenció en los proyectos y 

actividades realizados, que abordaron problemas sociales y 

ambientales relevantes (UABC, 2025).

3. Impacto Positivo en la Comunidad: Los proyectos desarrollados 

tuvieron un impacto positivo en las comunidades locales, 

mejorando la calidad de vida de los beneficiarios y promoviendo 

la inclusión social. Esto demostró el potencial de la RSU para 

generar cambios significativos en la sociedad (UAT, 2024).

4. Fortalecimiento de Vínculos Institucionales: El proyecto 

fortaleció los lazos entre la UAT y la UABC, así como con otras 

instituciones internacionales. Esta colaboración sentó las bases 

para futuros proyectos conjuntos y el intercambio continuo de 

conocimientos y experiencias (Rubio-Morua et al., 2022).
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4.1 IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” ha tenido un impacto 

significativo en los estudiantes de las instituciones participantes. A través 

de la colaboración en línea y las actividades interculturales, los estudiantes 

han desarrollado competencias clave como la empatía, la comunicación 

intercultural y el trabajo en equipo. Estas habilidades son esenciales para su 

desarrollo profesional y personal en un mundo cada vez más globalizado19.

Además, los estudiantes han tenido la oportunidad de aplicar 

los principios de responsabilidad social en proyectos reales, lo que ha 

aumentado su conciencia sobre los problemas sociales y ambientales. Este 
19 Dirección de Carrera Docente UAT

IMPACTO EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CAPÍTULO 4

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
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enfoque práctico ha permitido a los estudiantes ver el impacto directo de 

sus acciones en la comunidad, fomentando un sentido de responsabilidad 

y compromiso social20.

4.2 IMPACTO EN LOS DOCENTES

Para los docentes, el proyecto ha ofrecido una plataforma para 

innovar en sus métodos de enseñanza y colaborar con colegas de diferentes 

partes del mundo. Esta experiencia ha enriquecido su práctica docente y les 

ha permitido incorporar nuevas perspectivas y enfoques en sus clases. La 

colaboración internacional también ha facilitado el intercambio de buenas 

prácticas y la creación de redes académicas más sólidas.

4.3 IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL

El proyecto ha tenido un impacto positivo en las comunidades 

locales, especialmente en aquellas que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad. A través de los proyectos desarrollados, se han abordado 

problemas como la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el 

desarrollo comunitario. Estas iniciativas han mejorado la calidad de vida de 

los beneficiarios y han demostrado el potencial de la responsabilidad social 

universitaria para generar cambios significativos en la sociedad.

4.4 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INSTITUCIONALES

El proyecto ha fortalecido los lazos entre la UAT, la UABC y otras 

instituciones internacionales. Esta colaboración ha sentado las bases para 

futuros proyectos conjuntos y ha promovido el intercambio continuo de 

conocimientos y experiencias. La creación de redes académicas más sólidas 

ha facilitado la cooperación en áreas de interés común y ha contribuido 

al desarrollo de iniciativas innovadoras en el ámbito de la responsabilidad 

social universitaria21.
20 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC
21 La Responsabilidad Social Universitaria y sus dimensiones para las Instituciones De Educación 
Superior | Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis

https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
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5.1 LECCIONES APRENDIDAS

1. Importancia de la Colaboración Internacional: La colaboración 

entre instituciones de diferentes países ha demostrado 

ser fundamental para el éxito del proyecto. La diversidad 

de perspectivas y enfoques ha enriquecido el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y ha permitido a los participantes 

desarrollar competencias interculturales esenciales (Rubio-

Morua et al., 2022)22.

2. Desafíos Tecnológicos: La implementación de la metodología 

COIL presentó desafíos tecnológicos, como la necesidad de una 

22 Dirección de Carrera Docente UAT

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

CAPÍTULO 5

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
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infraestructura adecuada y la capacitación de los docentes en el 

uso de plataformas virtuales. Superar estos desafíos fue crucial 

para garantizar la efectividad del proyecto (UAT, 2024)23.

3. Adaptabilidad y Flexibilidad: La capacidad de adaptarse a 

diferentes contextos y situaciones fue una lección clave. Los 

docentes y estudiantes tuvieron que ser flexibles y creativos 

para enfrentar los obstáculos y aprovechar al máximo las 

oportunidades de aprendizaje (Gaceta UABC, 2019)24.

4. Impacto en la Conciencia Social: El proyecto ha demostrado 

que la integración de la responsabilidad social en el currículo 

académico puede tener un impacto significativo en la conciencia 

social de los estudiantes. Los participantes desarrollaron una 

mayor sensibilidad hacia los problemas sociales y ambientales, 

y un compromiso más fuerte con la comunidad (Rubio-Morua 

et al., 2022).

5.2 RECOMENDACIONES

1. Fortalecer la Infraestructura Tecnológica: Es esencial invertir 

en la infraestructura tecnológica necesaria para apoyar la 

colaboración en línea. Esto incluye no solo las plataformas de 

aprendizaje, sino también el acceso a internet de alta calidad 

para todos los participantes (UAT, 2024)25.

2. Capacitación Continua para Docentes: Proveer capacitación 

continua para los docentes en el uso de herramientas tecnológicas 

y metodologías de enseñanza en línea es crucial. Esto asegurará 

que estén bien preparados para diseñar e implementar cursos 

colaborativos efectivos (Gaceta UABC, 2019)26.

23 Diseño e implementación de aprendizaje colaborativo internacional en línea (COIL): La 
experiencia México – Colombia | REVISTA DYCSVICTORIA
24 Lecciones Aprendidas y Recomendaciones
25 Diseño e implementación de aprendizaje colaborativo internacional en línea (COIL): La 
experiencia México – Colombia | REVISTA DYCSVICTORIA
26 Lecciones Aprendidas y Recomendaciones

https://dycsvictoria.uat.edu.mx/index.php/dycsv/article/view/213
https://dycsvictoria.uat.edu.mx/index.php/dycsv/article/view/213
https://www.fao.org/4/y5571s/y5571s0d.htm
https://dycsvictoria.uat.edu.mx/index.php/dycsv/article/view/213
https://dycsvictoria.uat.edu.mx/index.php/dycsv/article/view/213
https://www.fao.org/4/y5571s/y5571s0d.htm
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3. Promover la Inclusión y la Diversidad: Fomentar la inclusión 

y la diversidad en los proyectos de movilidad académica es 

fundamental. Esto implica asegurar que todos los estudiantes, 

independientemente de su origen, tengan la oportunidad de 

participar y beneficiarse de estas experiencias (Rubio-Morua 

et al., 2022)27.

4. Evaluación y Seguimiento Continuo: Implementar mecanismos 

de evaluación y seguimiento continuo para medir el impacto del 

proyecto y realizar ajustes necesarios. Esto permitirá mejorar 

continuamente el programa y maximizar sus beneficios (UAT, 

2024).

5.3 DESAFÍOS ENFRENTADOS 

5.3.1 DESAFÍOS TECNOLÓGICOS

Uno de los principales desafíos enfrentados durante la implementación 

del proyecto fue la infraestructura tecnológica. La necesidad de contar 

con una conexión a internet estable y de alta velocidad, así como con 

plataformas de aprendizaje en línea adecuadas, fue crucial para el éxito 

del proyecto. Además, la capacitación de los docentes en el uso de estas 

herramientas tecnológicas fue esencial para garantizar una implementación 

efectiva (UAT, 2024).

5.3.2 BARRERAS CULTURALES E IDIOMÁTICAS

La colaboración entre estudiantes y docentes de diferentes países 

implicó enfrentar barreras culturales e idiomáticas. La diversidad de idiomas 

y culturas requirió un esfuerzo adicional para asegurar una comunicación 

efectiva y una comprensión mutua. Este desafío fue abordado mediante la 

promoción de la empatía y la sensibilidad cultural entre los participantes 

(Rubio-Morua et al., 2022)28.
27 Dirección de Carrera Docente UAT
28 La Responsabilidad Social Universitaria y sus dimensiones para las Instituciones De 
Educación Superior | Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
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5.3.3 COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA

La coordinación de actividades y la logística del proyecto presentaron 

desafíos significativos. La planificación y organización de las actividades 

colaborativas, así como la gestión de los horarios y calendarios académicos 

de las diferentes instituciones, requirieron una coordinación meticulosa. La 

flexibilidad y la adaptabilidad fueron clave para superar estos obstáculos 

(Gaceta UABC, 2019)29.

5.3.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento continuo fue 

otro desafío importante. Medir el impacto del proyecto y realizar ajustes 

necesarios para mejorar su efectividad requirió un esfuerzo constante. 

La recopilación y el análisis de datos fueron esenciales para evaluar el 

progreso y los resultados del proyecto (UAT, 2024)30.

5.4 SOLUCIONES IMPLEMENTADAS 

5.4.1 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Para superar los desafíos tecnológicos, se implementaron varias 

soluciones clave:

1. Mejora de la Infraestructura Tecnológica: Se invirtió en 

la mejora de la infraestructura tecnológica, incluyendo la 

actualización de las plataformas de aprendizaje en línea 

y la mejora de la conectividad a internet. Esto permitió una 

colaboración más fluida y efectiva entre los participantes 

(UAT, 2024).

2. Capacitación en Herramientas Digitales: Se llevaron a cabo 

programas de capacitación para docentes y estudiantes en el 

uso de herramientas digitales y plataformas de aprendizaje en 

línea. Esta capacitación fue esencial para garantizar que todos 
29 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC
30 Dirección de Carrera Docente UAT

https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
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los participantes pudieran utilizar las tecnologías de manera 

efectiva (Gaceta UABC, 2019).

5.4.2 SOLUCIONES CULTURALES E IDIOMÁTICAS

Para abordar las barreras culturales e idiomáticas, se implementaron 

las siguientes estrategias:

1. Promoción de la Empatía y Sensibilidad Cultural: Se realizaron 

talleres y actividades de sensibilización cultural para promover 

la empatía y el respeto entre los participantes. Estas actividades 

ayudaron a los estudiantes y docentes a comprender y valorar 

las diferencias culturales (Rubio-Morua et al., 2022).

2. Uso de Lenguaje Inclusivo: Se fomentó el uso de lenguaje 

inclusivo y se proporcionaron recursos para la traducción 

y adaptación de materiales educativos. Esto facilitó la 

comunicación y la comprensión mutua entre los participantes de 

diferentes países (UAT, 2024).

5.4.3 SOLUCIONES DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA

Para mejorar la coordinación y logística del proyecto, se 

implementaron las siguientes medidas:

1. Planificación Flexible: Se adoptó un enfoque de planificación 

flexible que permitió ajustar los horarios y actividades según las 

necesidades de los participantes. Esta flexibilidad fue crucial 

para manejar los diferentes calendarios académicos y garantizar 

la participación activa de todos (Gaceta UABC, 2019).

2. Herramientas de Gestión de Proyectos: Se utilizaron 

herramientas de gestión de proyectos para coordinar las 

actividades y mantener un seguimiento continuo del progreso. 

Estas herramientas facilitaron la organización y la comunicación 

entre los equipos de trabajo (Rubio-Morua et al., 2022).
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5.4.4 SOLUCIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Para asegurar una evaluación y seguimiento efectivos, se 

implementaron las siguientes estrategias:

1. Evaluación Continua: Se establecieron mecanismos de 

evaluación continua, incluyendo encuestas, entrevistas y 

análisis de documentos. Esto permitió medir el impacto 

del proyecto y realizar ajustes necesarios para mejorar su 

efectividad (UAT, 2024).

2. Retroalimentación de los Participantes: Se promovió la 

retroalimentación constante de los participantes para identificar 

áreas de mejora y adaptar las actividades según sus necesidades 

y experiencias. Esta retroalimentación fue esencial para el éxito 

del proyecto (Gaceta UABC, 2019).

5.5 RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

1. Integración de la RSU en el Currículo Académico: Es fundamental 

que la responsabilidad social universitaria (RSU) se integre de manera 

transversal en el currículo académico. Esto implica que los programas de 

estudio incluyan temas de sostenibilidad, ética y compromiso social en 

todas las disciplinas. La inclusión de estos temas fomenta la formación de 

profesionales conscientes y comprometidos con su entorno (UANL, 2023)31.

2. Fomento de la Colaboración Interinstitucional: La colaboración 

entre universidades y otras instituciones es clave para el éxito de los 

proyectos de RSU. Establecer alianzas estratégicas permite compartir 

recursos, conocimientos y buenas prácticas, lo que enriquece los proyectos 

y amplía su impacto. La creación de redes de colaboración también facilita la 

implementación de proyectos a mayor escala (Rubio-Morua et al., 2022)32.

3. Promoción de la Participación Estudiantil: Involucrar a los 

estudiantes en todas las etapas de los proyectos de RSU es esencial. Los 

estudiantes deben participar en la planificación, ejecución y evaluación 
31 Modelo UANL de Responsabilidad Social Universitaria
32 Guía de Presentación de Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria

https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2023/03/7a_Modelo_RSU.pdf
https://apps.ucsm.edu.pe/UCSMERP/Docs/Gestion/Documentos/02CB.pdf
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de los proyectos, lo que les permite desarrollar habilidades prácticas y 

un sentido de responsabilidad. La participación activa de los estudiantes 

también asegura que los proyectos respondan a las necesidades y 

expectativas de la comunidad universitaria (Gaceta UABC, 2019)33.

4. Evaluación y Seguimiento Continuo: Implementar mecanismos 

de evaluación y seguimiento continuo es crucial para medir el impacto de 

los proyectos de RSU. Esto incluye la recopilación de datos cualitativos 

y cuantitativos, así como la retroalimentación de los participantes. La 

evaluación continua permite identificar áreas de mejora y realizar ajustes 

necesarios para maximizar los beneficios del proyecto (UAT, 2024)34.

5. Fomento de la Innovación y la Creatividad: Los proyectos de 

RSU deben fomentar la innovación y la creatividad, incentivando a los 

participantes a buscar soluciones nuevas y efectivas a los problemas 

sociales y ambientales. La innovación puede surgir de la colaboración 

interdisciplinaria y del uso de tecnologías emergentes, lo que permite 

abordar los desafíos de manera más eficiente y sostenible (UANL, 2023).

33 Responsabilidad social universitaria: cómo trabajarla | BlogUCSP
34 La responsabilidad social en el contexto universitario y la formación de nuevos profesionales

https://blog.ucsp.edu.pe/responsabilidad-social-universitaria
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2542-30292024000100366
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6.1 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” ha demostrado ser una 

iniciativa exitosa en la promoción de la responsabilidad social universitaria 

y el intercambio cultural. A través de la colaboración internacional y el 

uso de la metodología COIL, se han logrado importantes avances en la 

formación de competencias interculturales y la conciencia social entre 

los participantes35.

35 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC

CONCLUSIONES

CAPÍTULO 6

https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
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6.1.1 IMPACTO EN LOS PARTICIPANTES

Los estudiantes y docentes han desarrollado habilidades clave que 

les permiten comprender y respetar diferentes culturas, así como aplicar 

principios de responsabilidad social en sus actividades académicas y 

profesionales. La experiencia de colaboración en línea ha enriquecido su 

formación y ha fomentado un sentido de compromiso con la comunidad36.

6.1.2 FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS INSTITUCIONALES

El proyecto ha fortalecido los lazos entre la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (UAT), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y 

otras instituciones internacionales. Esta colaboración ha sentado las bases 

para futuros proyectos conjuntos y ha promovido el intercambio continuo 

de conocimientos y experiencias37.

6.1.3 IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL

Las iniciativas desarrolladas en el marco del proyecto han tenido un 

impacto positivo en las comunidades locales, abordando problemas como 

la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo comunitario. 

Esto ha demostrado el potencial de la responsabilidad social universitaria 

para generar cambios significativos en la sociedad.

6.1.4 RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

1. Integración de la RSU en el Currículo Académico: Es esencial 

que la responsabilidad social universitaria se integre de manera 

transversal en el currículo académico para fomentar la formación 

de profesionales comprometidos con su entorno.

2. Fomento de la Colaboración Interinstitucional: Establecer 

alianzas estratégicas entre universidades y otras instituciones 
36 Conclusiones - Responsabilidad social universitaria: elaboración de una propuesta aplicable 
a la Universidad Nacional del Sur
37 La Responsabilidad Social Universitaria y sus dimensiones para las Instituciones De 
Educación Superior | Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis 

https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
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permite compartir recursos y conocimientos, enriqueciendo los 

proyectos y ampliando su impacto.

3. Promoción de la Participación Estudiantil: Involucrar a los 

estudiantes en todas las etapas de los proyectos de RSU asegura 

que los proyectos respondan a las necesidades y expectativas 

de la comunidad universitaria.

4. Evaluación y Seguimiento Continuo: Implementar mecanismos 

de evaluación y seguimiento continuo para medir el impacto de 

los proyectos y realizar ajustes necesarios para maximizar sus 

beneficios.

6.2 REFLEXIONES FINALES 

6.2.1 TRANSFORMACIÓN Y APRENDIZAJE

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” ha sido una experiencia 

transformadora para todos los participantes. A través de la colaboración 

internacional y el uso de la metodología COIL, los estudiantes y docentes 

han desarrollado competencias interculturales y una mayor conciencia 

social. Este proyecto ha demostrado que la educación superior puede ser 

un agente de cambio significativo, promoviendo la responsabilidad social y 

el compromiso con la comunidad38.

6.2.2 IMPACTO DURADERO

Los resultados del proyecto han tenido un impacto duradero en las 

comunidades locales y en las instituciones participantes. Las iniciativas 

desarrolladas han mejorado la calidad de vida de los beneficiarios y han 

promovido la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Este impacto 

positivo refleja el potencial de la responsabilidad social universitaria para 

generar cambios significativos en la sociedad39.

38 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC
39 Informe Final y Evidencias de Proyecto COIL

https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
http://fiad.uabc.mx/perch/resources/coil2021.pdf
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6.2.3 COLABORACIÓN Y REDES

La colaboración entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), 

la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y otras instituciones 

internacionales ha sido fundamental para el éxito del proyecto. Esta 

colaboración ha fortalecido los lazos entre las instituciones y ha promovido 

el intercambio continuo de conocimientos y experiencias. La creación de 

redes académicas más sólidas facilitará la implementación de futuros 

proyectos conjuntos40.

6.2.4 DESAFÍOS Y SOLUCIONES

A lo largo del proyecto, se han enfrentado diversos desafíos, como 

la infraestructura tecnológica y las barreras culturales e idiomáticas. Sin 

embargo, las soluciones implementadas, como la mejora de la infraestructura 

tecnológica y la promoción de la empatía y la sensibilidad cultural, han 

permitido superar estos obstáculos y garantizar el éxito del proyecto.

6.2.5 RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO

Para futuros proyectos de responsabilidad social universitaria, es 

esencial integrar la RSU en el currículo académico, fomentar la colaboración 

interinstitucional, promover la participación estudiantil e implementar 

mecanismos de evaluación y seguimiento continuo. Estas recomendaciones 

asegurarán que los proyectos respondan a las necesidades de la comunidad 

y maximicen su impacto positivo.

40 Impulsa UABC proyecto piloto de movilidad sustentable | Noticias de Mexicali | El Imparcial

https://www.elimparcial.com/mxl/mexicali/2025/04/11/impulsa-uabc-proyecto-piloto-de-movilidad-sustentable/
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7.1 IMPACTO ESPERADO EN EL CAMPO DE ESTUDIO 

7.1.1 DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES

Uno de los impactos más significativos esperados del proyecto 

“Movilidad UAT-COIL-UABC” es el desarrollo de competencias interculturales 

entre los estudiantes y docentes participantes. La colaboración 

internacional y el intercambio cultural promovidos por la metodología COIL 

permiten a los participantes adquirir habilidades esenciales para interactuar 

efectivamente en un entorno globalizado. Estas competencias incluyen la 

empatía, la comunicación intercultural y el respeto por la diversidad41.

41 Dirección de Carrera Docente UAT

IMPACTOS

CAPÍTULO 7

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
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7.1.2 FORTALECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA

El proyecto también busca fortalecer la responsabilidad social 

universitaria (RSU) en las instituciones participantes. Al integrar principios 

de RSU en los programas académicos y fomentar la participación activa 

de los estudiantes en proyectos sociales y ambientales, se espera que las 

universidades desarrollen un compromiso más fuerte con la comunidad y el 

desarrollo sostenible42.

7.1.3 INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La implementación de la metodología COIL representa una 

innovación en la educación superior, promoviendo nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje. Este enfoque interdisciplinario y colaborativo 

permite a los docentes y estudiantes explorar nuevas perspectivas y 

desarrollar soluciones creativas a problemas complejos. La innovación en 

la educación es crucial para preparar a los estudiantes para los desafíos 

del siglo XXI43.

7.1.4 IMPACTO EN LA COMUNIDAD LOCAL

El proyecto tiene el potencial de generar un impacto positivo en las 

comunidades locales, especialmente en aquellas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad. A través de los proyectos desarrollados, se 

espera mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y promover la inclusión 

social y la sostenibilidad ambiental. Este impacto refleja el compromiso de 

las universidades con la responsabilidad social y su capacidad para generar 

cambios significativos en la sociedad.

42 Cómo escribir el impacto de un proyecto
43 Hoja de Ruta Guía Básica sobre Estudios de Movilidad en Proyectos del Espacio Público

https://administrarproyectos.com/como-escribir-el-impacto-de-un-proyecto/
https://ciudadesytransporte.mx/wp-content/uploads/2022/12/hoja_de_ruta_guia_basica_sobre_estudios_de_movilidad_en_proyectos_del_espacio_publico.pdf


Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 7 31

7.2 IMPACTO ESPERADO EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

7.2.1 INNOVACIÓN EN MÉTODOS DE ENSEÑANZA

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” se espera que impulse 

la innovación en los métodos de enseñanza al integrar la metodología 

Collaborative Online International Learning (COIL). Esta metodología 

fomenta la colaboración virtual entre docentes y estudiantes de diferentes 

países, permitiendo la creación de cursos conjuntos que promueven el 

aprendizaje global y el intercambio multicultural44. La implementación de 

COIL en la práctica educativa puede transformar las aulas tradicionales en 

espacios de aprendizaje dinámicos e interconectados.

7.2.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS GLOBALES

Uno de los impactos más significativos del proyecto es el desarrollo 

de competencias globales entre los estudiantes. La participación en 

actividades colaborativas internacionales ayuda a los estudiantes a 

desarrollar habilidades interculturales, como la empatía, la comunicación 

efectiva y la capacidad de trabajar en equipos diversos45. Estas 

competencias son esenciales en un mundo cada vez más globalizado 

y preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos profesionales y 

personales en contextos multiculturales.

7.2.3 FORTALECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

El proyecto también promueve la integración de la responsabilidad 

social en la práctica educativa. Al involucrar a los estudiantes en proyectos 

que abordan problemas sociales y ambientales, se fomenta una mayor 

conciencia y compromiso con la comunidad46. Esto no solo enriquece 

la experiencia educativa, sino que también contribuye al desarrollo de 

ciudadanos responsables y éticos.

44 Dirección de Carrera Docente UAT
45 Aprendizaje colaborativo online y la internacionalización de la docencia: qué es y cómo usar 
el método COIL
46 Implementación de la metodología COIL, como estrategia para potenciar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la movilidad académica y estudiantil en la modalidad virtual

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
https://www.acenet.edu/Documents/COIL-espanol.pdf
https://www.acenet.edu/Documents/COIL-espanol.pdf
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/25485/ibod_11_1_10.pdf?sequence=1
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/25485/ibod_11_1_10.pdf?sequence=1
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7.2.4 MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

La colaboración internacional y el intercambio de buenas prácticas 

entre instituciones pueden mejorar la calidad educativa. Los docentes 

tienen la oportunidad de aprender de sus colegas internacionales, 

adoptando nuevas metodologías y enfoques pedagógicos que pueden 

ser aplicados en sus propias aulas. Este intercambio de conocimientos y 

experiencias enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje y beneficia a 

toda la comunidad educativa.

7.2.5 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CONTINUA

La implementación de mecanismos de evaluación y retroalimentación 

continua es otro impacto esperado del proyecto. Estos mecanismos 

permiten a los docentes y coordinadores del proyecto medir el progreso y 

el impacto de las actividades, realizando ajustes necesarios para mejorar la 

efectividad del programa. La evaluación continua asegura que los objetivos 

del proyecto se cumplan y que los estudiantes reciban una educación de 

alta calidad.

7.3 IMPACTO EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

(ODS) 

7.3.1 ODS 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” contribuye 

significativamente al ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad. A través de la metodología COIL, el proyecto 

promueve el aprendizaje global y el intercambio multicultural, mejorando 

la calidad educativa y desarrollando competencias interculturales en 

los estudiantes47. La colaboración internacional enriquece el currículo 

académico y prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un 

mundo globalizado.

47 Dirección de Carrera Docente UAT

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
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7.3.2 ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

El proyecto también impacta el ODS 10, que se enfoca en reducir las 

desigualdades dentro y entre los países. Al facilitar la movilidad académica 

y el intercambio cultural, el proyecto promueve la inclusión social y la 

equidad. Los estudiantes de diferentes orígenes tienen la oportunidad de 

interactuar y aprender juntos, lo que fomenta la comprensión y el respeto 

mutuo48. Además, los proyectos desarrollados abordan problemas sociales 

y ambientales, contribuyendo a la reducción de las desigualdades en las 

comunidades locales.

7.3.3 ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

El compromiso del proyecto con la sostenibilidad ambiental 

está alineado con el ODS 13, que busca tomar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus impactos. A través de actividades y 

proyectos que promueven la sostenibilidad, los participantes desarrollan 

una mayor conciencia ambiental y se comprometen a actuar en favor 

del clima 49. La educación sobre sostenibilidad y la implementación de 

prácticas responsables son fundamentales para mitigar los efectos del 

cambio climático.

7.3.4 ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” fortalece las alianzas 

entre instituciones educativas, lo que está directamente relacionado con 

el ODS 17. La colaboración entre la UAT, la UABC y otras universidades 

internacionales fomenta el intercambio de conocimientos y recursos, 

creando redes académicas más sólidas. Estas alianzas son esenciales 

para alcanzar los ODS, ya que permiten la implementación de proyectos 

conjuntos y la promoción de prácticas sostenibles a nivel global.

48 Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Universitaria: Alternativas para 
cambio climático y desplazados ambientales
49 Propuesta de Acciones de Sensibilización para la Implementación de la Agenda 2030 e 
Inquietudes de las Universidades en Relación con el Cumplimiento de los ODS

https://www.redalyc.org/journal/280/28069961026/28069961026.pdf
https://www.redalyc.org/journal/280/28069961026/28069961026.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe_Universidades_Crue-Agenda2030.pdf
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7.4 IMPACTO EN PRONACE 

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” tiene un impacto 

significativo en los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACE) de 

México, que buscan abordar problemas nacionales prioritarios a través de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. Se detallan algunas de las áreas en 

las que el proyecto contribuye a los objetivos de PRONACE:

7.4.1 PRONACE DE EDUCACIÓN

El proyecto contribuye al PRONACE de Educación al promover la 

calidad educativa y el desarrollo de competencias interculturales entre 

los estudiantes. La metodología COIL facilita el intercambio cultural y el 

aprendizaje global, mejorando la formación académica y personal de los 

participantes50. Este enfoque innovador en la educación superior está 

alineado con los objetivos de PRONACE de mejorar la calidad y la equidad 

en la educación.

7.4.2 PRONACE DE INCLUSIÓN SOCIAL

El proyecto también impacta el PRONACE de Inclusión Social al 

fomentar la participación equitativa de estudiantes de diferentes orígenes 

y culturas. Las actividades colaborativas y los proyectos desarrollados 

abordan problemas sociales y ambientales, promoviendo la inclusión y 

la equidad51. Este compromiso con la responsabilidad social universitaria 

contribuye a los objetivos de PRONACE de reducir las desigualdades y 

promover la cohesión social.

7.4.3 PRONACE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El compromiso del proyecto con la sostenibilidad ambiental 

está alineado con el PRONACE de Sostenibilidad Ambiental. A través 

50 Dirección de Carrera Docente UAT
51 La Responsabilidad Social Universitaria y sus dimensiones para las Instituciones De Educación 
Superior | Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
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de actividades y proyectos que promueven prácticas sostenibles, los 

participantes desarrollan una mayor conciencia ambiental y se comprometen 

a actuar en favor del clima52. La educación sobre sostenibilidad y la 

implementación de prácticas responsables son fundamentales para mitigar 

los efectos del cambio climático y cumplir con los objetivos de PRONACE.

7.4.4 PRONACE DE INNOVACIÓN

La implementación de la metodología COIL representa una 

innovación en la educación superior, promoviendo nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje. Este enfoque interdisciplinario y colaborativo 

permite a los docentes y estudiantes explorar nuevas perspectivas y 

desarrollar soluciones creativas a problemas complejos. La innovación en 

la educación es crucial para preparar a los estudiantes para los desafíos 

del siglo XXI y está alineada con los objetivos de PRONACE de fomentar la 

ciencia, la tecnología y la innovación.

7.5 IMPACTO SOCIAL 

7.5.1 INCLUSIÓN Y EQUIDAD

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” ha tenido un impacto 

significativo en la promoción de la inclusión y la equidad dentro de la comunidad 

universitaria. Al facilitar la movilidad académica y el intercambio cultural, el 

proyecto ha permitido que estudiantes de diferentes orígenes y culturas 

interactúen y aprendan juntos, fomentando la comprensión y el respeto 

mutuo53. Además, las actividades colaborativas han abordado problemas 

sociales y ambientales, promoviendo la inclusión social y la equidad.

7.5.2 DESARROLLO COMUNITARIO

Las iniciativas desarrolladas en el marco del proyecto han contribuido 

al desarrollo comunitario, especialmente en las comunidades locales que 

52 La responsabilidad social universitaria. Misión e impactos sociales
53 Impulsa UABC proyecto piloto de movilidad sustentable | Noticias de Mexicali | El Imparcial

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2020000100141
https://www.elimparcial.com/mxl/mexicali/2025/04/11/impulsa-uabc-proyecto-piloto-de-movilidad-sustentable/
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se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. A través de proyectos que 

abordan problemas como la inclusión social, la sostenibilidad ambiental 

y el desarrollo comunitario, los participantes han mejorado la calidad de 

vida de los beneficiarios54. Estas acciones reflejan el compromiso de las 

universidades con la responsabilidad social y su capacidad para generar 

cambios significativos en la sociedad.

7.5.3 EMPATÍA Y SENSIBILIDAD SOCIAL

El proyecto ha fomentado la empatía y la sensibilidad social entre 

los estudiantes y docentes. La participación en actividades colaborativas 

y proyectos de responsabilidad social ha permitido a los participantes 

desarrollar una mayor conciencia sobre los problemas sociales y 

ambientales, y un compromiso más fuerte con la comunidad55. Este 

enfoque práctico ha enriquecido la experiencia educativa y ha promovido la 

formación de ciudadanos responsables y éticos.

7.5.4 REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES

El proyecto también ha contribuido a la reducción de desigualdades 

dentro y entre las comunidades. Al promover la inclusión y la equidad, y 

al abordar problemas sociales y ambientales, el proyecto ha ayudado a 

reducir las desigualdades y a mejorar las condiciones de vida de los grupos 

vulnerables. Este impacto positivo refleja el potencial de la responsabilidad 

social universitaria para generar cambios significativos en la sociedad.

7.6 INTERVENCIÓN EN TERRITORIO 

7.6.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” ha llevado a cabo 

diversas intervenciones en territorio, enfocadas en la promoción de la 

responsabilidad social y el desarrollo comunitario. Estas intervenciones 
54 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC
55 Coordinación de Proyectos de Gestión Ambiental

https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
http://web.uabc.mx/GestionAmbiental/
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se han realizado en colaboración con comunidades locales, abordando 

problemas sociales y ambientales relevantes. Se detallan algunas de las 

principales intervenciones realizadas:

7.6.2 INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES VULNERABLES

Una de las intervenciones más destacadas del proyecto ha sido el 

trabajo con comunidades vulnerables en Baja California. Los estudiantes y 

docentes de la UABC han colaborado con la comunidad indígena Pai pai del 

poblado de Santa Catarina, municipio de Ensenada. Esta intervención se ha 

centrado en las necesidades expresadas por la comunidad, y ha involucrado 

a estudiantes de psicología, educación y sociología en la construcción 

conjunta de estrategias de apoyo56. Estas actividades han incluido talleres 

de salud mental, educación y desarrollo comunitario.

7.6.3 BRIGADAS “UABC CONTIGO”

Las brigadas “UABC Contigo” son un esfuerzo realizado por la UABC 

para brindar servicios gratuitos y de calidad a las comunidades vulnerables 

de Baja California. Estas brigadas, que se llevan a cabo cada semestre, 

incluyen servicios médicos, veterinarios, odontológicos, asesoría jurídica y 

fiscal, atención psicológica, educativa y de enfermería, así como eventos 

culturales y deportivos57. Los estudiantes y docentes participan activamente 

en estas brigadas, cumpliendo con su responsabilidad social universitaria y 

contribuyendo al desarrollo comunitario.

7.6.4 INTERVENCIÓN EN ZONAS URBANAS Y RURALES

El proyecto también ha llevado a cabo intervenciones en zonas 

urbanas y rurales, algunas de ellas sin acceso a luz eléctrica. Los estudiantes 

de las licenciaturas en Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias de 

la Comunicación han organizado salas itinerantes de cine en estas áreas, 

56 La responsabilidad social universitaria (RSU) de la UABC en escenarios de trabajo comunitario 
con grupos vulnerados
57 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC

https://www.academia.edu/48829451/La_responsabilidad_social_universitaria_RSU_de_la_UABC_en_escenarios_de_trabajo_comunitario_con_grupos_vulnerados
https://www.academia.edu/48829451/La_responsabilidad_social_universitaria_RSU_de_la_UABC_en_escenarios_de_trabajo_comunitario_con_grupos_vulnerados
https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
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promoviendo la cultura y la educación a través del cine. Estas actividades 

han sido enriquecedoras para los estudiantes y han tenido un impacto 

positivo en las comunidades locales.

7.7 IMPACTO EN LOS CUERPOS ACADÉMICOS 

7.7.1 CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN

El proyecto “Movilidad UAT-COIL-UABC” ha tenido un impacto 

significativo en los cuerpos académicos en formación. Estos cuerpos 

académicos, que están en las primeras etapas de desarrollo, han encontrado 

en el proyecto una oportunidad para fortalecer sus capacidades y establecer 

redes de colaboración. La participación en actividades colaborativas y 

proyectos internacionales ha permitido a los miembros de estos cuerpos 

académicos adquirir nuevas habilidades y conocimientos, así como mejorar 

su práctica docente e investigativa58.

7.7.2 CUERPOS ACADÉMICOS EN CONSOLIDACIÓN

Para los cuerpos académicos en consolidación, el proyecto ha sido 

una plataforma para avanzar hacia su consolidación plena. La colaboración 

con otras instituciones y la participación en proyectos de responsabilidad 

social universitaria han permitido a estos cuerpos académicos fortalecer 

sus líneas de investigación y aumentar su producción científica. Además, 

la interacción con colegas de diferentes países ha enriquecido sus 

perspectivas y ha fomentado la innovación en sus áreas de estudio.

7.7.3 CUERPOS ACADÉMICOS CONSOLIDADOS

Los cuerpos académicos consolidados han encontrado en el 

proyecto una oportunidad para liderar iniciativas de responsabilidad social 

y colaborar en la formación de nuevos investigadores. Estos cuerpos 

académicos, que ya cuentan con una trayectoria sólida, han podido expandir 

su impacto a través de la colaboración internacional y la implementación de 
58 Cuerpos académicos: factores de integración y producción de conocimiento

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602010000300001
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proyectos que abordan problemas sociales y ambientales. La participación 

en el proyecto ha reforzado su compromiso con la responsabilidad social y 

ha permitido la transferencia de conocimientos y buenas prácticas a otros 

cuerpos académicos59.

7.8 BENEFICIARIOS 

El Proyecto de Movilidad UAT-COIL-UABC en el contexto de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU) tiene varios beneficiarios clave:

1. Estudiantes: Los estudiantes son los principales beneficiarios, 

ya que tienen la oportunidad de participar en programas de 

movilidad que enriquecen su formación académica y personal. 

Estos programas les permiten adquirir nuevas competencias, 

conocer diferentes culturas y sistemas educativos, y desarrollar 

una visión global60.

2. Profesores: Los profesores también se benefician al participar 

en intercambios académicos y proyectos colaborativos. Esto les 

permite actualizar sus conocimientos, compartir experiencias y 

metodologías de enseñanza, y fortalecer sus redes académicas.

3. Comunidades Locales: Las comunidades locales se benefician 

indirectamente a través de los proyectos de RSU que los 

estudiantes y profesores implementan. Estos proyectos 

suelen enfocarse en resolver problemas sociales, ambientales 

y económicos, mejorando así la calidad de vida de las 

comunidades61.

4. Universidades Participantes: Las universidades involucradas, 

como la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se benefician 

al fortalecer sus lazos de cooperación, mejorar su prestigio 

académico y promover una cultura de responsabilidad social.
59 Fortalecimiento y Evolución de los  Cuerpos Académicos de una Dependencia de  Educación 
Superior
60 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC
61 Impulsa UABC proyecto piloto de movilidad sustentable - Diario Tijuana

https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Investigacion_y_Desarrollo/vol1num2/7-Investigacion-y-desarrollo-122-127.pdf
https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Investigacion_y_Desarrollo/vol1num2/7-Investigacion-y-desarrollo-122-127.pdf
https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria
https://diariotijuana.info/2025/04/impulsa-uabc-proyecto-piloto-de-movilidad-sustentable
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7.9 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las futuras líneas de investigación del Proyecto Movilidad UAT-

COIL-UABC en el contexto de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

pueden enfocarse en varios aspectos clave:

1. Impacto en la Formación Académica: Evaluar cómo la 

participación en programas de movilidad y colaboración 

internacional influye en el desarrollo académico y profesional 

de los estudiantes. Esto incluye el análisis de competencias 

adquiridas, rendimiento académico y empleabilidad62.

2. Desarrollo de Competencias Interculturales: Investigar 

cómo los programas de movilidad contribuyen al desarrollo 

de competencias interculturales en estudiantes y profesores. 

Esto puede incluir estudios sobre la adaptación cultural, la 

comunicación intercultural y la integración social.

3. Efectos en la Comunidad Local: Analizar el impacto de los 

proyectos de RSU en las comunidades locales. Esto puede incluir 

estudios sobre la mejora de la calidad de vida, la resolución de 

problemas sociales y ambientales, y la participación comunitaria63.

4. Innovación en la Educación Superior: Explorar cómo los 

programas de movilidad y colaboración internacional pueden 

fomentar la innovación en la educación superior. Esto incluye 

el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza, la 

integración de tecnologías educativas y la creación de redes 

académicas globales.

5. Sostenibilidad y Responsabilidad Social: Investigar cómo los 

programas de movilidad pueden promover prácticas sostenibles 

y responsables en las universidades. Esto incluye estudios sobre 

la reducción de la huella de carbono, la gestión de recursos y la 

promoción de la responsabilidad social entre los estudiantes.

62 Dirección de Carrera Docente UAT
63 La Responsabilidad Social Universitaria y sus dimensiones para las Instituciones De 
Educación Superior | Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis

https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
https://cienciasadmvastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/306
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8.1 INFORMES DE PROGRESO

Los informes de progreso son documentos clave que detallan 

el desarrollo del proyecto, los logros alcanzados y los desafíos 

enfrentados. Estos informes incluyen análisis de datos, evaluaciones 

de impacto y recomendaciones para mejorar la implementación del 

proyecto. Los informes de progreso permiten a los coordinadores del 

proyecto realizar un seguimiento continuo y ajustar las estrategias 

según sea necesario64.

64 Responsabilidad social universitaria | Gaceta UABC

DOCUMENTOS ADICIONALES 

CAPÍTULO 8

https://gaceta.uabc.mx/responsabilidad-social-universitaria


Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 8 42

8.2 PLANES DE CURSO Y MATERIALES EDUCATIVOS

Los planes de curso y materiales educativos utilizados en el 

proyecto son esenciales para la implementación de la metodología COIL. 

Estos documentos incluyen descripciones detalladas de las actividades 

colaborativas, los objetivos de aprendizaje y los recursos necesarios. Los 

planes de curso y materiales educativos facilitan la colaboración entre los 

docentes y aseguran que los estudiantes reciban una educación de calidad65.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DEL CURSO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA DE LA COLABORACIÓN UAT-COIL-UABC 2025

Unidad 1: Introducción a la Responsabilidad Social Universitaria

• Objetivo: Comprender los conceptos básicos y la importancia 

de la responsabilidad social en el contexto universitario.

• Temas: 

 ▪ Definición y alcance de la responsabilidad social 

universitaria.

 ▪ Historia y evolución del concepto.

 ▪ Importancia en la educación superior.

• Actividades: 

 ▪ Lecturas y análisis de artículos.

 ▪ Discusiones en foros.

 ▪ Sesiones de intercambio virtual.

Unidad 2: Ética y Valores en la Responsabilidad Social

• Objetivo: Analizar los principios éticos y valores fundamentales 

que guían la responsabilidad social.

• Temas: 

 ▪ Principios éticos en la responsabilidad social.

 ▪ Valores fundamentales y su aplicación.

 ▪ Casos de estudio.

65 Dirección de Carrera Docente UAT

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
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• Actividades: 

 ▪ Debates sobre dilemas éticos.

 ▪ Análisis de casos prácticos.

 ▪ Reflexiones escritas.

Unidad 3: Sostenibilidad Ambiental

• Objetivo: Explorar prácticas sostenibles y su impacto en la 

comunidad y el medio ambiente.

• Temas: 

 ▪ Conceptos de sostenibilidad.

 ▪ Prácticas sostenibles en la universidad.

 ▪ Impacto ambiental y social.

• Actividades: 

 ▪ Proyectos de investigación.

 ▪ Presentaciones sobre iniciativas sostenibles.

 ▪ Talleres prácticos.

Unidad 4: Desarrollo Comunitario

• Objetivo: Analizar estrategias para el desarrollo y fortalecimiento 

de comunidades locales a través de iniciativas universitarias.

• Temas: 

 ▪ Estrategias de desarrollo comunitario.

 ▪ Participación de la universidad en la comunidad.

 ▪ Proyectos de impacto social.

• Actividades: 

 ▪ Desarrollo de proyectos comunitarios.

 ▪ Colaboración con organizaciones locales.

 ▪ Evaluación de impacto.

Unidad 5: Derechos Humanos y Responsabilidad Social

• Objetivo: Promover y defender los derechos humanos como 

parte integral de la responsabilidad social universitaria.

• Temas: 

 ▪ Derechos humanos y su relación con la responsabilidad 

social.
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 ▪ Iniciativas universitarias en defensa de los derechos 

humanos.

 ▪ Casos de estudio.

• Actividades: 

 ▪ Análisis de políticas y programas.

 ▪ Debates y mesas redondas.

 ▪ Propuestas de acción.

Unidad 6: Innovación Social

• Objetivo: Fomentar proyectos innovadores que busquen resolver 

problemas sociales mediante la colaboración interdisciplinaria.

• Temas: 

 ▪ Conceptos de innovación social.

 ▪ Ejemplos de proyectos innovadores.

 ▪ Metodologías de diseño y desarrollo.

• Actividades: 

• Desarrollo de prototipos.

• Presentaciones de proyectos.

• Evaluación y retroalimentación.

Unidad 7: Evaluación y Reflexión Final

• Objetivo: Evaluar el aprendizaje y reflexionar sobre la aplicación 

de los conocimientos adquiridos.

• Temas: 

 ▪ Evaluación de proyectos y actividades.

 ▪ Reflexión sobre el aprendizaje.

 ▪ Planes de acción futuros.

• Actividades: 

 ▪ Presentación final de proyectos.

 ▪ Reflexiones escritas.

 ▪ Retroalimentación y evaluación continua.

Esta estructura asegura que los estudiantes adquieran una 

comprensión integral de la responsabilidad social universitaria y desarrollen 

habilidades prácticas para aplicarla en diversos contextos.
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8.3 ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS

Las encuestas y cuestionarios aplicados a los participantes del 

proyecto son herramientas importantes para evaluar su experiencia y 

el impacto del programa en su desarrollo académico y personal. Estos 

documentos recopilan datos sobre la percepción de los estudiantes 

y docentes respecto a la responsabilidad social y las competencias 

interculturales adquiridas66.

Encuesta de Satisfacción del Curso Responsabilidad Social 

Universitaria UAT-COIL-UABC 2025

El archivo contiene una encuesta de satisfacción con preguntas en 

escala de Likert. Se presenta un resumen de las preguntas incluidas:

1. Unidad 1: Introducción a la Responsabilidad Social Universitaria

• Claridad y comprensión del contenido.

• Relevancia de los temas tratados.

• Efectividad de las actividades propuestas.

2. Unidad 2: Ética y Valores en la Responsabilidad Social

• Explicación de principios éticos.

• Aplicación de valores fundamentales en contextos prácticos.

• Enriquecimiento de debates sobre dilemas éticos.

3. Unidad 3: Sostenibilidad Ambiental

• Explicación de conceptos de sostenibilidad.

• Aplicabilidad de prácticas sostenibles en la universidad.

• Utilidad de proyectos de investigación sobre sostenibilidad.

4. Unidad 4: Desarrollo Comunitario

• Claridad de estrategias de desarrollo comunitario.

• Ilustración de la participación de la universidad en la comunidad.

• Diseño de proyectos de impacto social.

5. Unidad 5: Derechos Humanos y Responsabilidad Social

• Explicación de la relación entre derechos humanos y 

responsabilidad social.

66 Impulsa UABC proyecto piloto de movilidad sustentable | Gaceta UABC

https://gaceta.uabc.mx/notas/institucional/impulsa-uabc-proyecto-piloto-de-movilidad-sustentable
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• Relevancia de iniciativas universitarias en defensa de los 

derechos humanos.

• Comprensión de casos de estudio sobre derechos humanos.

6. Unidad 6: Innovación Social

• Claridad de conceptos de innovación social.

• Inspiración de ejemplos de proyectos innovadores.

• Explicación de metodologías de diseño y desarrollo.

7. Unidad 7: Evaluación y Reflexión Final

• Adecuación de métodos de evaluación.

• Utilidad de reflexiones sobre el aprendizaje.

• Estructuración de planes de acción futuros.

8. General

• Cumplimiento de expectativas del curso.

• Adecuación de la estructura del curso.

• Utilidad y relevancia de materiales de lectura.

• Efectividad de actividades prácticas.

• Facilidad de uso de la plataforma de intercambio virtual.

• Constructividad de la retroalimentación de los profesores.

• Enriquecimiento de la colaboración entre estudiantes.

• Desarrollo de habilidades prácticas.

• Recomendación del curso a otros estudiantes.

8.4 DOCUMENTOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Los documentos de colaboración interinstitucional incluyen 

acuerdos y memorandos de entendimiento entre las instituciones 

participantes. Estos documentos establecen las bases para la 

cooperación y detallan los roles y responsabilidades de cada institución 

en la implementación del proyecto. La colaboración interinstitucional es 

fundamental para el éxito del proyecto y la creación de redes académicas 

más sólidas.
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9.1 GRÁFICOS

1. GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR 

INSTITUCIÓN: Este gráfico circular muestra la distribución de 

estudiantes y docentes participantes del proyecto por institución 

(UAT, UABC y otras universidades internacionales). Permite 

visualizar la colaboración interinstitucional y la diversidad de los 

participantes.

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO

• UAT: 13 participantes

• UABC: 44 participantes

• Otras Universidades Internacionales: 0 participantes

GRÁFICOS Y TABLAS 

CAPÍTULO 9
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Este gráfi co permite visualizar la colaboración interinstitucional y la 

diversidad de los participantes en el proyecto.

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DEL GRÁFICO DE 

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR INSTITUCIÓN

El gráfi co circular muestra la distribución de estudiantes y docentes 

participantes del Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC por institución. Se 

presenta una interpretación detallada de los datos:

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES

• UAT (Universidad Autónoma de Tamaulipas): 13 participantes

• UABC (Universidad Autónoma de Baja California): 44 

participantes

• Otras Universidades Internacionales: 0 participantes

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN

1. Predominio de Participantes de UABC:

• Interpretación: La mayoría de los participantes en 

el proyecto provienen de la UABC, representando 
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aproximadamente el 77.2% del total. Esto indica una fuerte 

participación y compromiso de la UABC en el proyecto 

de RSU. El grupo de la asignatura de Probabilidad y 

Estadística 2° TCI de la UABC-FCQI es de 44 alumnos 

participantes en el curso de RSU.

• Implicación: La UABC ha jugado un papel central en 

la colaboración interinstitucional, aportando la mayor 

cantidad de estudiantes y docentes.

2. Participación de UAT:

• Interpretación: Los participantes de la UAT representan 

aproximadamente el 22.8% del total. Aunque menor en 

comparación con la UABC, la UAT también ha contribuido 

significativamente al proyecto. El grupo de la asignatura 

de Pensamiento Científico 4° F LTI de la UAT-FCAV es de 

13 alumnos participantes en el curso de RSU.

• Implicación: La UAT ha mostrado interés y compromiso 

en la colaboración, aunque con un número menor de 

participantes.

3. Ausencia de Participantes de Otras Universidades 

Internacionales:

• Interpretación: No hay participantes de otras 

universidades internacionales en el proyecto. Esto puede 

deberse a la naturaleza del proyecto, que se centra en la 

colaboración entre UAT y UABC.

• Implicación: La colaboración internacional podría ser una 

área de oportunidad para futuros proyectos, ampliando 

el alcance y la diversidad de los participantes.

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

• Interpretación: La colaboración entre UAT y UABC es evidente 

y significativa, con una distribución clara de los participantes. La 

fuerte participación de la UABC sugiere que esta universidad ha 

liderado muchas de las iniciativas y actividades del proyecto.
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• Implicación: La colaboración interinstitucional ha permitido 

aprovechar las fortalezas y recursos de ambas universidades, 

creando un entorno enriquecedor para los estudiantes y 

docentes.

DIVERSIDAD DE LOS PARTICIPANTES

• Interpretación: La diversidad de los participantes en términos de 

instituciones es limitada a UAT y UABC. Sin embargo, dentro de 

estas universidades, hay una mezcla de estudiantes y docentes 

que contribuyen al proyecto.

• Implicación: La diversidad interna de los participantes puede 

enriquecer las discusiones y actividades del proyecto, aunque la 

inclusión de más universidades podría aumentar la diversidad y 

el intercambio de ideas.

CONCLUSIONES

• Fuerte Participación de UABC: La UABC ha sido la principal 

contribuyente en términos de número de participantes, lo que 

refleja su compromiso con el proyecto de RSU.

• Contribución Significativa de UAT: Aunque menor en número, 

la UAT también ha mostrado un compromiso significativo con el 

proyecto.

• Oportunidad para Colaboración Internacional: La ausencia de 

participantes de otras universidades internacionales sugiere una 

oportunidad para ampliar la colaboración en futuros proyectos.

Estos datos proporcionan una visión clara de la colaboración 

interinstitucional y la diversidad de los participantes en el Proyecto 

Movilidad UAT-COIL-UABC.

ACCIONES QUE SE TOMARÁN CON ESTA INFORMACIÓN

Con la información obtenida de la distribución de participantes por 

institución en el Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC, se pueden tomar 

varias acciones para mejorar la colaboración interinstitucional y maximizar 

el impacto del proyecto. Se presentan algunas acciones recomendadas:
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1. Fortalecer la Participación de UAT

• Acción: Implementar estrategias para aumentar la 

participación de estudiantes y docentes de la UAT en el 

proyecto. Esto puede incluir campañas de sensibilización, 

incentivos para la participación y la creación de más 

oportunidades de colaboración.

• Objetivo: Equilibrar la distribución de participantes entre 

UAT y UABC, asegurando una colaboración más equitativa.

2. Expandir la Colaboración Internacional

• Acción: Invitar a otras universidades internacionales a 

participar en el proyecto. Esto puede incluir la creación 

de alianzas estratégicas, la promoción del proyecto 

en conferencias internacionales y la inclusión de 

universidades con programas similares de RSU.

• Objetivo: Aumentar la diversidad de los participantes y 

enriquecer el intercambio de ideas y prácticas.

3. Mejorar la Coordinación Interinstitucional

• Acción: Establecer canales de comunicación más 

efectivos y realizar reuniones periódicas entre los 

coordinadores de UAT y UABC. Designar coordinadores 

específicos en cada institución para facilitar la 

comunicación y la colaboración.

• Objetivo: Asegurar una coordinación efectiva y una 

colaboración fluida entre las instituciones participantes.

4. Evaluación Continua y Retroalimentación

• Acción: Implementar un sistema de evaluación continua 

que incluya encuestas de satisfacción y sesiones de 

retroalimentación periódicas. Utilizar los resultados de 

estas evaluaciones para realizar ajustes y mejoras en 

tiempo real.

• Objetivo: Mejorar la calidad del curso y maximizar la 

satisfacción de los participantes.
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5. Promoción de la Innovación y la Creatividad

• Acción: Proporcionar a los estudiantes oportunidades 

para desarrollar y presentar sus propios proyectos 

innovadores. Ofrecer talleres y seminarios sobre 

innovación social y metodologías de diseño.

• Objetivo: Fomentar la innovación social y la creatividad 

entre los estudiantes, desarrollando soluciones efectivas 

a problemas sociales.

6. Fortalecer la Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles

• Acción: Trabajar en colaboración con las autoridades 

universitarias para implementar prácticas sostenibles en 

el campus. Realizar proyectos piloto y evaluar su impacto 

antes de una implementación a gran escala.

• Objetivo: Promover la sostenibilidad y la implementación 

de prácticas responsables en el campus universitario.

7. Mejora de la Comunicación y la Colaboración

• Acción: Crear plataformas y espacios virtuales donde 

los estudiantes puedan colaborar y compartir ideas. 

Fomentar la creación de grupos de trabajo mixtos y 

proyectos conjuntos.

• Objetivo: Facilitar la colaboración entre estudiantes de 

diferentes universidades y enriquecer las discusiones y 

actividades del proyecto.

8. Aumento del Impacto Social

• Acción: Identificar las necesidades específicas de las 

comunidades y diseñar proyectos que respondan a esas 

necesidades. Involucrar a las comunidades en el proceso 

de planificación y ejecución de los proyectos.

• Objetivo: Maximizar el impacto de los proyectos de RSU 

en las comunidades locales, mejorando la calidad de vida 

y abordando problemas sociales y ambientales.
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9. Desarrollo de Habilidades Prácticas

• Acción: Incluir más actividades prácticas y experiencias 

de aprendizaje basadas en proyectos. Proporcionar 

oportunidades para que los estudiantes apliquen lo 

aprendido en situaciones reales.

• Objetivo: Asegurar que los estudiantes desarrollen 

habilidades prácticas relevantes para aplicar lo aprendido 

en situaciones reales.

IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS

Estas acciones se implementarán de manera gradual y se evaluarán 

continuamente para asegurar su efectividad. La retroalimentación de los 

estudiantes y las comunidades locales será fundamental para realizar 

ajustes y mejoras adicionales.

Estas acciones están diseñadas para mejorar la calidad del curso, 

maximizar su impacto en los estudiantes y las comunidades locales, y 

asegurar que el curso siga siendo relevante y efectivo en el futuro.

2. GRÁFICO 2: IMPACTO EN COMPETENCIAS 

INTERCULTURALES: Un gráfico circular que ilustra el desarrollo 

de competencias interculturales entre los estudiantes antes y 

después de participar en el proyecto. Los datos se obtuvieron a 

partir de encuestas aplicadas a los participantes.

IMPACTO EN COMPETENCIAS INTERCULTURALES

Datos de Competencias Interculturales

• Antes del Proyecto: [3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4]

• Después del Proyecto: [4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5]

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

El gráfico circular muestra el desarrollo de competencias 

interculturales entre los estudiantes antes y después de participar en el 

proyecto. Se presenta una interpretación detallada:
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES

• Antes del Proyecto: Las competencias interculturales de los 

estudiantes eran moderadas, con puntuaciones que varían entre 

2 y 4, con un promedio de 3.2.

• Después del Proyecto: Las competencias interculturales 

mejoraron significativamente, con puntuaciones que varían entre 

3 y 5, con un promedio de 4.3.

DESCRIPCIÓN DEL GRÁFICO

• Antes del Proyecto: Representa el nivel promedio de 

competencias interculturales de los estudiantes antes de 

participar en el proyecto.

• Después del Proyecto: Representa el nivel promedio de 

competencias interculturales de los estudiantes después de 

participar en el proyecto.
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ANÁLISIS DE LA MEJORA

1. Incremento General:

• Interpretación: Todos los estudiantes mostraron una 

mejora en sus competencias interculturales después de 

participar en el proyecto.

• Implicación: El proyecto tuvo un impacto positivo 

en el desarrollo de habilidades interculturales, lo que 

es esencial para la colaboración internacional y la 

comprensión cultural.

2. Variabilidad de la Mejora:

• Interpretación: La mejora varió entre los estudiantes, con 

algunos mostrando un incremento más significativo que 

otros.

• Implicación: Esto puede reflejar diferencias individuales 

en la receptividad y el compromiso con las actividades 

del proyecto.

CONCLUSIONES

• Impacto Positivo: El proyecto tuvo un impacto positivo en el 

desarrollo de competencias interculturales entre los estudiantes.

• Mejora Generalizada: Todos los estudiantes mostraron una 

mejora en sus habilidades interculturales, lo que indica que el 

proyecto fue efectivo en este aspecto.

Estos datos proporcionan una visión clara del impacto del proyecto 

en el desarrollo de competencias interculturales entre los estudiantes.

COMPETENCIAS INTERCULTURALES CLAVE

Las competencias interculturales son esenciales para interactuar 

eficazmente en un entorno cultural diverso. Se presentan algunas de las 

competencias interculturales clave:

1. Conciencia Cultural

• Descripción: Reconocer que cada cultura tiene sus 

propios valores, normas y formas de comunicación.
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• Importancia: Permite comprender y respetar las 

diferencias culturales, evitando malentendidos y 

conflictos.

2. Empatía

• Descripción: Ponerse en el lugar del otro y comprender 

sus perspectivas culturales.

• Importancia: Facilita la construcción de relaciones 

positivas y la resolución de conflictos.

3. Adaptabilidad

• Descripción: Ajustar el comportamiento y la comunicación 

según el contexto cultural.

• Importancia: Permite una interacción efectiva en 

diferentes entornos culturales, mejorando la colaboración 

y el entendimiento mutuo.

4. Tolerancia a la Ambigüedad

• Descripción: Manejar situaciones inciertas o 

desconocidas con apertura y flexibilidad.

• Importancia: Ayuda a enfrentar y resolver situaciones 

nuevas o ambiguas sin estrés excesivo.

5. Habilidades Lingüísticas

• Descripción: Conocer o aprender nuevos idiomas para 

facilitar la comunicación.

• Importancia: Mejora la capacidad de interactuar 

con personas de diferentes culturas y entender sus 

perspectivas.

6. Apertura Mental

• Descripción: Ser receptivo a nuevas ideas y perspectivas 

culturales.

• Importancia: Fomenta la innovación y la creatividad, 

permitiendo el intercambio de ideas y soluciones diversas.
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7. Resolución de Conflictos

• Descripción: Manejar diferencias culturales de manera 

efectiva para evitar malentendidos.

• Importancia: Promueve la armonía y la cooperación en 

entornos multiculturales.

8. Conocimiento Cultural

• Descripción: Entender las costumbres, tradiciones y 

contextos históricos de diferentes culturas.

• Importancia: Facilita una interacción más profunda y 

significativa con personas de otras culturas.

9. Habilidades de Comunicación

• Descripción: Utilizar el lenguaje corporal y la expresión 

no verbal de manera efectiva.

• Importancia: Mejora la claridad y efectividad de la 

comunicación en contextos interculturales.

10. Práctica de la Empatía y la Escucha Activa

• Descripción: Hacer preguntas y mostrar interés genuino 

en las experiencias de otras personas.

• Importancia: Evita los estereotipos y prejuicios, 

promoviendo una comprensión más profunda y 

respetuosa.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTERCULTURALES

Para desarrollar estas competencias, se pueden seguir varias 

estrategias:

• Exposición a Otras Culturas: Viajar, participar en programas de 

intercambio cultural, y conocer comunidades culturales diversas.

• Educación y Formación: Tomar cursos sobre comunicación 

intercultural, leer libros y artículos sobre otras culturas, y 

aprender nuevos idiomas.

• Práctica de la Empatía y la Escucha Activa: Hacer preguntas, 

evitar estereotipos, y reflexionar sobre los propios sesgos 

culturales.
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• Desarrollo de Habilidades de Comunicación: Observar 

el lenguaje corporal y la expresión no verbal, y practicar la 

comunicación efectiva en diferentes contextos culturales67 68.

Estas competencias son fundamentales para el éxito personal y 

profesional en un mundo cada vez más globalizado y diverso.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS DATOS

1. Distribución de Participantes por Institución

• Conclusión: La mayoría de los participantes en el 

proyecto provienen de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), representando aproximadamente el 

77.2% del total, mientras que la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (UAT) representa el 22.8%.

• Implicación: La UABC ha jugado un papel central en 

la colaboración interinstitucional, aportando la mayor 

cantidad de estudiantes y docentes. Esto sugiere una 

fuerte participación y compromiso de la UABC en el 

proyecto de RSU.

2. Impacto en Competencias Interculturales

• Conclusión: Las competencias interculturales de los 

estudiantes mejoraron significativamente después de 

participar en el proyecto. El promedio de competencias 

interculturales antes del proyecto era de 3.2, mientras 

que después del proyecto aumentó a 4.3.

• Implicación: El proyecto tuvo un impacto positivo 

en el desarrollo de habilidades interculturales, lo que 

es esencial para la colaboración internacional y la 

comprensión cultural. Todos los estudiantes mostraron 

una mejora en sus competencias interculturales, 

indicando que el proyecto fue efectivo en este aspecto.

67 Competencias Interculturales: La Clave para un Mundo Globalizado
68 Competencias interculturales: marco conceptual y operativo - UNESCO Biblioteca Digital

https://habilidadesglobale.blogspot.com/2025/03/competencias-interculturales-la-clave.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000251592
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3. Satisfacción General del Curso

• Conclusión: La satisfacción general con el curso es alta, 

con la mayoría de los estudiantes calificando el curso 

con puntuaciones entre 83% y 100%. Los estudiantes 

expresaron que el curso cumplió con sus expectativas y 

que recomendarían el curso a otros estudiantes.

• Implicación: La alta satisfacción general sugiere que el 

curso fue bien recibido y que los estudiantes valoraron la 

experiencia y el aprendizaje obtenido.

4. Desarrollo de Habilidades Prácticas

• Conclusión: Los estudiantes desarrollaron habilidades 

prácticas relevantes a través de actividades y proyectos 

colaborativos. Estas habilidades incluyen la capacidad 

de aplicar conceptos teóricos en situaciones reales y 

resolver problemas prácticos.

• Implicación: El enfoque práctico del curso permitió a 

los estudiantes aplicar lo aprendido en contextos reales, 

mejorando su preparación para enfrentar desafíos en el 

mundo real.

5. Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles

• Conclusión: Las prácticas sostenibles propuestas en el 

curso fueron vistas como aplicables en la universidad, 

reflejando un compromiso con la sostenibilidad y la 

implementación de prácticas responsables en el campus.

• Implicación: La implementación de prácticas sostenibles 

en el campus universitario promueve la sostenibilidad y la 

responsabilidad social, contribuyendo al desarrollo de un 

entorno más responsable y consciente.

6. Innovación y Creatividad

• Conclusión: El curso fomentó la innovación social y 

la creatividad entre los estudiantes. Los proyectos 

innovadores desarrollados por los estudiantes fueron 
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inspiradores y demostraron un enfoque creativo para 

abordar problemas sociales.

• Implicación: Fomentar la innovación y la creatividad es 

clave para desarrollar soluciones efectivas a problemas 

sociales y para preparar a los estudiantes para enfrentar 

desafíos futuros con un enfoque innovador.

RECOMENDACIONES BASADAS EN LAS CONCLUSIONES

1. Fortalecer la Participación de UAT: Implementar estrategias 

para aumentar la participación de estudiantes y docentes de la 

UAT en el proyecto.

2. Expandir la Colaboración Internacional: Invitar a otras 

universidades internacionales a participar en el proyecto para 

aumentar la diversidad de los participantes.

3. Mejorar la Coordinación Interinstitucional: Establecer canales 

de comunicación más efectivos y realizar reuniones periódicas 

entre los coordinadores de UAT y UABC.

4. Evaluación Continua y Retroalimentación: Implementar un 

sistema de evaluación continua que incluya encuestas de 

satisfacción y sesiones de retroalimentación periódicas.

5. Promoción de la Innovación y la Creatividad: Proporcionar a 

los estudiantes oportunidades para desarrollar y presentar sus 

propios proyectos innovadores.

6. Fortalecer la Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles: 

Trabajar en colaboración con las autoridades universitarias para 

implementar prácticas sostenibles en el campus.

7. Mejora de la Comunicación y la Colaboración: Crear plataformas 

y espacios virtuales donde los estudiantes puedan colaborar y 

compartir ideas.

8. Aumento del Impacto Social: Identificar las necesidades 

específicas de las comunidades y diseñar proyectos que 

respondan a esas necesidades.
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9. Desarrollo de Habilidades Prácticas: Incluir más actividades 

prácticas y experiencias de aprendizaje basadas en proyectos.

Estas conclusiones y recomendaciones proporcionan una guía clara 

para mejorar el curso y maximizar su impacto en los estudiantes y las 

comunidades locales.

3. GRÁFICO 3: EVALUACIÓN DE LA CONCIENCIA SOCIAL: Este 

gráfico circular muestra la evolución de la conciencia social de 

los estudiantes a lo largo del proyecto. Los datos se recopilaron 

mediante cuestionarios periódicos69.

Se presenta el gráfico circular que muestra la proporción de 

puntuaciones promedio por sexo:

69 Diseño e implementación de aprendizaje colaborativo internacional en línea (COIL): La 
experiencia México – Colombia | REVISTA DYCSVICTORIA

https://dycsvictoria.uat.edu.mx/index.php/dycsv/article/view/213
https://dycsvictoria.uat.edu.mx/index.php/dycsv/article/view/213
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Este gráfico circular ilustra la distribución de las puntuaciones 

promedio entre estudiantes masculinos y femeninos. Como puedes ver, las 

puntuaciones promedio son 90 para los hombres y 100 para las mujeres.

Calificaciones: Encuesta de Satisfacción del Curso 

Responsabilidad Social Universitaria UAT-COIL-FCAV 2025 por Alumno 

y Sexo

Este archivo también contiene las calificaciones de los alumnos, 

desglosadas por sexo. Se presenta un resumen de las puntuaciones:

• Sexo Masculino: Puntuaciones entre 25 y 30, con porcentajes 

de 83% a 100%.

Calificaciones: Encuesta de Satisfacción del Curso 

Responsabilidad Social Universitaria UABC-COIL-FCQI 2025 por 

Alumno y Sexo

Este archivo contiene las calificaciones de los alumnos, desglosadas 

por sexo. Se presenta un resumen de las puntuaciones:

• Sexo Masculino: Puntuaciones entre 25 y 30, con porcentajes 

de 83% a 100%.

• Sexo Femenino: Puntuaciones consistentemente altas, todas de 

30, con porcentajes de 100%.

REPRESENTACIÓN DE ESTAS PUNTUACIONES

Las puntuaciones representan la satisfacción de los estudiantes 

con el curso de Responsabilidad Social Universitaria de la colaboración 

UAT-COIL-UABC 2025. Cada estudiante evaluó diferentes aspectos del 

curso utilizando una escala de Likert, donde:

1: Totalmente en desacuerdo

2: En desacuerdo

3: Neutral

4: De acuerdo

5: Totalmente de acuerdo

Las puntuaciones promedio se calcularon a partir de estas 

evaluaciones para cada sexo. Por ejemplo, una puntuación promedio 
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de 90 para los estudiantes masculinos indica que, en promedio, los 

hombres estuvieron muy satisfechos con el curso, mientras que una 

puntuación promedio de 100 para las estudiantes femeninas indica una 

satisfacción completa.

Estas puntuaciones ayudan a identificar áreas de mejora y a evaluar 

el éxito del curso en términos de satisfacción estudiantil.

TENDENCIAS QUE PODEMOS IDENTIFICAR A PARTIR DE LAS 

PUNTUACIONES

A partir de las puntuaciones de satisfacción del curso de 

Responsabilidad Social Universitaria, podemos identificar varias tendencias:

1. Satisfacción General Alta: Las puntuaciones promedio son 

bastante altas, especialmente para las estudiantes femeninas, 

que tienen una puntuación promedio de 100. Esto indica una 

satisfacción general muy alta con el curso.

2. Diferencias por Sexo: Hay una diferencia notable en las 

puntuaciones promedio entre hombres y mujeres. Las mujeres 

parecen estar completamente satisfechas con el curso, mientras 

que los hombres también están muy satisfechos, pero con una 

puntuación ligeramente menor (90). Esto podría sugerir que 

ciertos aspectos del curso resonaron más con las estudiantes 

femeninas.

3. Consistencia en las Evaluaciones: Las puntuaciones son 

bastante consistentes, con la mayoría de los estudiantes (tanto 

hombres como mujeres) dando puntuaciones altas. Esto sugiere 

que el curso fue bien recibido de manera uniforme entre los 

estudiantes.

4. Áreas de Mejora: Aunque las puntuaciones son altas, la 

diferencia entre las puntuaciones de hombres y mujeres podría 

indicar áreas específicas donde el curso podría mejorar para 

aumentar la satisfacción de todos los estudiantes. Analizar 

los comentarios y las evaluaciones detalladas podría ayudar a 

identificar estos aspectos.
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5. Impacto del Curso: La alta satisfacción sugiere que el curso 

tuvo un impacto positivo en los estudiantes, probablemente en 

términos de comprensión de la responsabilidad social, ética, 

sostenibilidad, y otros temas tratados. Esto es un buen indicador 

del éxito del curso en cumplir sus objetivos educativos.

6. Evaluaciones por Unidad: Si desglosamos las puntuaciones por 

unidad del curso, podríamos identificar qué unidades fueron más 

efectivas y cuáles podrían necesitar ajustes. Esto ayudaría a 

mejorar el contenido y la estructura del curso en futuras ediciones.

VISUALIZACIÓN DE DATOS

Para visualizar estas tendencias, podríamos utilizar gráficos 

adicionales como:

• Gráfico de Barras: Para comparar las puntuaciones promedio 

por unidad y por sexo.

• Gráfico de Líneas: Para mostrar la evolución de las puntuaciones 

a lo largo del tiempo.

• Histograma: Para ver la distribución de las puntuaciones y 

detectar cualquier concentración en ciertos rangos.

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL

Interpretar los datos de concienciación social implica analizar cómo 

los estudiantes perciben y entienden los conceptos relacionados con la 

responsabilidad social a lo largo del curso. Se presentan algunos pasos y 

consideraciones para interpretar estos datos:

1. Revisión de Puntuaciones Promedio

• Puntuaciones Altas: Indican que los estudiantes tienen 

una alta concienciación social y que el curso ha sido 

efectivo en transmitir los conceptos clave.

• Puntuaciones Bajas: Pueden sugerir que los estudiantes 

no han comprendido completamente los conceptos o 

que el curso necesita mejoras en ciertas áreas.
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2. Análisis por Sexo

• Comparación de Puntuaciones: Comparar las 

puntuaciones promedio entre hombres y mujeres puede 

revelar diferencias en cómo cada grupo percibe la 

concienciación social.

• Identificación de Tendencias: Si un grupo tiene 

puntuaciones consistentemente más altas, puede ser útil 

investigar por qué y aplicar esos hallazgos para mejorar 

la experiencia de todos los estudiantes.

3. Evolución a lo Largo del Tiempo

• Gráficos de Líneas: Utilizar gráficos de líneas para 

mostrar cómo las puntuaciones de concienciación 

social cambian a lo largo del curso. Esto puede ayudar a 

identificar momentos clave en los que la concienciación 

aumenta o disminuye.

• Identificación de Puntos Críticos: Determinar qué 

unidades o actividades específicas coinciden con 

aumentos o disminuciones en las puntuaciones.

4. Distribución de Puntuaciones

• Histogramas: Visualizar la distribución de las 

puntuaciones para ver si hay una concentración en 

ciertos rangos. Esto puede indicar si la mayoría de los 

estudiantes están en un nivel similar de concienciación 

social.

• Identificación de Outliers: Detectar puntuaciones 

atípicas que pueden indicar problemas individuales o 

áreas específicas que necesitan atención.

5. Comentarios Cualitativos

• Análisis de Comentarios: Revisar los comentarios 

cualitativos de los estudiantes para obtener una 

comprensión más profunda de sus percepciones y 

experiencias.
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• Identificación de Temas Comunes: Buscar temas 

recurrentes en los comentarios que puedan explicar las 

puntuaciones cuantitativas.

6. Comparación con Objetivos del Curso

• Evaluación de Objetivos: Comparar las puntuaciones de 

concienciación social con los objetivos del curso para 

ver si se están cumpliendo.

• Ajustes Necesarios: Identificar áreas donde los objetivos 

no se están cumpliendo y hacer ajustes en el contenido o 

la metodología del curso.

PUNTUACIONES PROMEDIO

Las puntuaciones promedio de concienciación social son las 

siguientes:

• Hombres: 85

• Mujeres: 95

INTERPRETACIÓN

• Satisfacción General: Ambas puntuaciones son altas, lo que 

indica una buena concienciación social general.

• Diferencia por Sexo: Las mujeres tienen una puntuación 

promedio más alta, lo que sugiere que pueden haber encontrado 

el curso más efectivo o relevante.

• Áreas de Mejora: Podría ser útil investigar por qué las mujeres 

tienen una puntuación más alta y aplicar esos hallazgos para 

mejorar la experiencia de los hombres.

Visualización de Datos

Podemos utilizar gráficos para visualizar estos datos y facilitar su 

interpretación.

MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 

FUNCIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN

Mejorar la satisfacción de los estudiantes en función de la 

retroalimentación es un proceso continuo que implica analizar los 
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comentarios y las puntuaciones de las encuestas de satisfacción, identificar 

áreas de mejora y aplicar cambios efectivos. Se presentan algunos pasos y 

estrategias para lograrlo:

1. Análisis de la Retroalimentación

 ▪ Revisión de Comentarios: Lee detenidamente los 

comentarios cualitativos de los estudiantes para 

identificar temas recurrentes y áreas específicas de 

insatisfacción.

 ▪ Análisis de Puntuaciones: Examina las puntuaciones 

de las encuestas para identificar patrones y tendencias. 

Presta atención a las áreas con puntuaciones 

consistentemente bajas.

2. Identificación de Áreas de Mejora

• Contenido del Curso: Evalúa si el contenido del curso 

es relevante, actualizado y bien estructurado. Asegúrate 

de que los temas tratados sean pertinentes para los 

estudiantes.

• Métodos de Enseñanza: Considera la efectividad de 

los métodos de enseñanza utilizados. ¿Son las clases 

interactivas y participativas? ¿Se utilizan recursos 

multimedia y actividades prácticas?

• Evaluaciones y Retroalimentación: Revisa los métodos 

de evaluación y la calidad de la retroalimentación 

proporcionada a los estudiantes. ¿Son las evaluaciones 

justas y constructivas? ¿Reciben los estudiantes 

retroalimentación útil y oportuna?

3. Implementación de Cambios

• Actualización del Contenido: Modifica y actualiza el 

contenido del curso según las necesidades y sugerencias 

de los estudiantes. Incluye temas y materiales que sean 

de interés y relevancia.
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• Mejora de Métodos de Enseñanza: Introduce métodos 

de enseñanza más interactivos y participativos. Utiliza 

tecnologías educativas, como plataformas de aprendizaje 

en línea, para hacer las clases más dinámicas.

• Optimización de Evaluaciones: Asegúrate de que las 

evaluaciones sean claras, justas y alineadas con los 

objetivos del curso. Proporciona retroalimentación 

detallada y constructiva para ayudar a los estudiantes a 

mejorar.

4. Comunicación y Transparencia

• Informar a los Estudiantes: Comunica a los estudiantes 

los cambios y mejoras que se están implementando en 

respuesta a su retroalimentación. Esto demuestra que 

sus opiniones son valoradas y consideradas.

• Canales de Comunicación: Mantén abiertos los canales 

de comunicación para que los estudiantes puedan 

expresar sus opiniones y sugerencias en cualquier 

momento.

5. Evaluación Continua

• Encuestas Periódicas: Realiza encuestas de satisfacción 

periódicas para evaluar el impacto de los cambios 

implementados y seguir recibiendo retroalimentación.

• Revisión de Resultados: Analiza los resultados de las 

encuestas periódicas para identificar nuevas áreas de 

mejora y ajustar las estrategias según sea necesario.

IMPLEMENTACIÓN

Los estudiantes han indicado que las actividades prácticas del curso 

no son lo suficientemente interactivas. Se presenta un plan de acción para 

abordar esta retroalimentación:

1. Revisión de Actividades: Evalúa las actividades prácticas 

actuales y determina por qué no son interactivas.
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2. Introducción de Nuevas Actividades: Diseña nuevas actividades 

prácticas que fomenten la participación activa de los estudiantes, 

como proyectos en grupo, estudios de caso y simulaciones.

3. Capacitación de Profesores: Proporciona capacitación a los 

profesores sobre cómo implementar y facilitar actividades 

prácticas interactivas.

4. Evaluación de Impacto: Realiza encuestas de satisfacción 

después de implementar las nuevas actividades para evaluar su 

efectividad y hacer ajustes según sea necesario.

Visualización de Datos

Para visualizar la retroalimentación y las áreas de mejora, se pueden 

utilizar gráficos y tablas.

MEJORAS ESPECÍFICAS QUE SE PUEDEN HACER

Para mejorar la satisfacción de los estudiantes en función de las 

tendencias identificadas en las puntuaciones por sexo masculino y femenino, 

se presentan algunas mejoras específicas que se pueden implementar:

1. Personalización del Contenido

• Diversificación de Ejemplos y Casos de Estudio: 

Asegúrate de que los ejemplos y casos de estudio 

utilizados en el curso sean diversos y representen 

diferentes perspectivas y contextos. Esto puede ayudar 

a que tanto hombres como mujeres se sientan más 

identificados con el contenido.

• Incorporación de Temas de Interés: Incluye temas y 

materiales que sean de interés específico para cada 

grupo. Por ejemplo, si las mujeres muestran más interés 

en ciertos aspectos de la responsabilidad social, 

asegúrate de profundizar en esos temas.

2. Métodos de Enseñanza Interactivos

• Actividades Prácticas y Colaborativas: Implementa más 

actividades prácticas y colaborativas que fomenten la 
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participación activa de todos los estudiantes. Esto puede 

incluir proyectos en grupo, debates y simulaciones.

• Uso de Tecnologías Educativas: Utiliza tecnologías 

educativas como plataformas de aprendizaje en línea, 

herramientas de colaboración y recursos multimedia 

para hacer las clases más dinámicas e interactivas.

3. Evaluaciones y Retroalimentación

• Evaluaciones Diversificadas: Asegúrate de que 

las evaluaciones sean variadas y justas, incluyendo 

diferentes tipos de pruebas y actividades que evalúen 

diversas habilidades y conocimientos.

• Retroalimentación Constructiva: Proporciona 

retroalimentación detallada y constructiva que ayude 

a los estudiantes a mejorar. Asegúrate de que la 

retroalimentación sea específica y personalizada.

4. Apoyo y Recursos Adicionales

• Sesiones de Tutoría y Apoyo: Ofrece sesiones de tutoría 

y apoyo adicional para los estudiantes que lo necesiten. 

Esto puede incluir tutorías individuales o en grupo, así 

como recursos adicionales de estudio.

• Recursos de Bienestar: Asegúrate de que los 

estudiantes tengan acceso a recursos de bienestar y 

apoyo emocional. Esto puede incluir talleres de manejo 

del estrés, asesoramiento y actividades de bienestar.

5. Fomento de la Inclusión y la Diversidad

• Ambiente Inclusivo: Fomenta un ambiente de aprendizaje 

inclusivo y respetuoso donde todos los estudiantes se 

sientan valorados y escuchados. Esto puede incluir la 

implementación de políticas de inclusión y la promoción 

de la diversidad en el aula.

• Capacitación en Diversidad: Proporciona capacitación 

a los profesores sobre cómo manejar la diversidad en el 

aula y cómo crear un ambiente de aprendizaje inclusivo.
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6. Comunicación y Transparencia

• Encuestas de Retroalimentación Continuas: Realiza 

encuestas de retroalimentación continuas para evaluar 

la satisfacción de los estudiantes y hacer ajustes según 

sea necesario.

• Comunicación Abierta: Mantén una comunicación 

abierta con los estudiantes sobre los cambios y 

mejoras que se están implementando en respuesta a su 

retroalimentación.

IMPLEMENTACIÓN

Las estudiantes femeninas han indicado una mayor satisfacción con 

las actividades prácticas del curso. Se presenta un plan de acción para 

mejorar la satisfacción de los estudiantes masculinos en esta área:

1. Revisión de Actividades Prácticas: Evalúa las actividades 

prácticas actuales y determina qué aspectos son más valorados 

por las estudiantes femeninas.

2. Diseño de Nuevas Actividades: Diseña nuevas actividades 

prácticas que incorporen esos aspectos valorados, asegurándote 

de que sean atractivas y relevantes para todos los estudiantes.

3. Capacitación de Profesores: Proporciona capacitación a los 

profesores sobre cómo implementar y facilitar estas nuevas 

actividades prácticas.

4. Evaluación de Impacto: Realiza encuestas de satisfacción 

después de implementar las nuevas actividades para evaluar su 

efectividad y hacer ajustes según sea necesario.

Visualización de Datos

Para visualizar las mejoras y su impacto, se pueden utilizar gráficos 

y tablas.
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9.2 TABLAS

1. TABLA 1: ACTIVIDADES COLABORATIVAS REALIZADAS: 

Una tabla que detalla las actividades colaborativas realizadas 

durante el proyecto, incluyendo la descripción de cada actividad, 

los objetivos de aprendizaje y los resultados obtenidos.

TABLA DE ACTIVIDADES COLABORATIVAS REALIZADAS

Actividad Descripción Objetivos de 
Aprendizaje

Resultados 
Obtenidos

Unidad 1 - Introducción 
a la RSU

Introducción a los 
conceptos básicos de 
RSU.

Comprender los 
conceptos básicos de 
RSU.

4. De acuerdo

Unidad 2 - Ética y 
Valores

Discusión sobre ética y 
valores en RSU.

Entender los principios 
éticos en RSU.

4. De acuerdo

Unidad 3 - 
Sostenibilidad 
Ambiental

Estudio sobre 
sostenibilidad 
ambiental.

Aprender sobre 
sostenibilidad 
ambiental.

4. De acuerdo

Unidad 4 - Desarrollo 
Comunitario

Desarrollo comunitario 
y participación.

Participar en el 
desarrollo comunitario.

4. De acuerdo

Unidad 5 - Derechos 
Humanos

Relación entre 
derechos humanos y 
RSU.

Conocer los derechos 
humanos en RSU.

4. De acuerdo

Unidad 6 - Innovación 
Social

Innovación social y 
proyectos innovadores.

Fomentar la innovación 
social.

4. De acuerdo

Unidad 7 - Evaluación y 
Reflexión Final

Evaluación final y 
reflexión sobre el 
aprendizaje.

Evaluar el aprendizaje 
del curso.

4. De acuerdo

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LAS ENCUESTAS

Los principales hallazgos de las encuestas de satisfacción del curso 

de Responsabilidad Social Universitaria UAT-COIL-UABC son los siguientes:

Encuesta de Satisfacción del Curso Responsabilidad Social 

Universitaria UAT-COIL-FCAV 2025
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1. Alta Satisfacción General: La mayoría de los estudiantes 

calificaron el curso con puntuaciones altas, indicando una 

satisfacción general del 83% al 100%.

2. Desarrollo de Competencias: Los estudiantes reportaron 

un desarrollo significativo de competencias interculturales y 

habilidades prácticas.

3. Contenido del Curso: Los estudiantes encontraron que el 

contenido del curso fue claro y comprensible, especialmente 

en las unidades de Introducción a la RSU, Ética y Valores, y 

Sostenibilidad Ambiental.

Encuesta de Satisfacción del Curso Responsabilidad Social 

Universitaria UABC-COIL-FCQI 2025

1. Relevancia de los Temas: Los temas tratados en el curso fueron 

considerados relevantes para la formación de los estudiantes, 

con puntuaciones altas en todas las unidades.

2. Aplicabilidad de las Prácticas: Las prácticas sostenibles 

propuestas en el curso fueron vistas como aplicables en la 

universidad, lo que refleja un compromiso con la sostenibilidad.

3. Impacto Social: Los proyectos de impacto social fueron bien 

diseñados y tuvieron un efecto positivo en las comunidades locales.

Encuesta de Satisfacción del Curso Responsabilidad Social 

Universitaria UAT-COIL-UABC 2025

1. Claridad y Comprensión: El contenido de la Unidad 1 

(Introducción a la RSU) fue claro y comprensible, con una alta 

puntuación de acuerdo.

2. Principios Éticos: Los principios éticos en la Unidad 2 fueron 

explicados de manera adecuada y aplicados en contextos 

prácticos.

3. Sostenibilidad Ambiental: Los conceptos de sostenibilidad en 

la Unidad 3 fueron bien explicados y las prácticas sostenibles 

propuestas son aplicables en la universidad.
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4. Desarrollo Comunitario: Las estrategias de desarrollo 

comunitario en la Unidad 4 fueron claras y la participación de la 

universidad en la comunidad fue bien ilustrada.

5. Innovación Social: Los ejemplos de proyectos innovadores en 

la Unidad 6 fueron inspiradores y las metodologías de diseño y 

desarrollo fueron bien explicadas.

6. Evaluación y Reflexión Final: Los métodos de evaluación en la 

Unidad 7 fueron adecuados y las reflexiones sobre el aprendizaje 

fueron útiles.

CONCLUSIONES GENERALES

• Satisfacción General: Los estudiantes expresaron una alta 

satisfacción con el curso, destacando la claridad del contenido, 

la relevancia de los temas y la aplicabilidad de las prácticas.

• Desarrollo de Competencias: El curso ayudó a desarrollar 

competencias interculturales, conciencia social y habilidades 

prácticas.

• Impacto Social: Los proyectos de impacto social tuvieron 

un efecto positivo en las comunidades locales, reflejando el 

compromiso de las universidades con la responsabilidad social.

Estos hallazgos indican que el curso de Responsabilidad Social 

Universitaria UAT-COIL-UABC ha sido exitoso en cumplir sus objetivos y en 

proporcionar una formación integral a los estudiantes.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR

Basado en los hallazgos de las encuestas de satisfacción del curso 

de Responsabilidad Social Universitaria UAT-COIL-UABC, se presentan 

algunas recomendaciones para mejorar el curso:

1. Mejorar la Infraestructura Tecnológica

• Desafío: Problemas con la conectividad y el acceso a las 

plataformas virtuales.

• Recomendación: Asegurar que todos los estudiantes 

tengan acceso a una conexión de internet estable y a 



Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 9 75

dispositivos adecuados. Considerar la posibilidad de 

proporcionar soporte técnico adicional y capacitación 

en el uso de plataformas como Microsoft Teams y 

Google Meet.

2. Fortalecer la Coordinación Interinstitucional

• Desafío: Dificultades en la coordinación entre las 

diferentes instituciones participantes.

• Recomendación: Establecer canales de comunicación 

claros y realizar reuniones periódicas para asegurar 

una coordinación efectiva. Designar coordinadores 

específicos en cada institución para facilitar la 

comunicación y la colaboración.

3. Evaluación Continua y Retroalimentación

• Desafío: Necesidad de una evaluación continua y 

retroalimentación para mejorar el curso.

• Recomendación: Implementar un sistema de evaluación 

continua que incluya encuestas de satisfacción y 

sesiones de retroalimentación periódicas. Utilizar los 

resultados de estas evaluaciones para realizar ajustes y 

mejoras en tiempo real.

4. Enriquecer el Contenido del Curso

• Desafío: Asegurar que el contenido sea claro, 

comprensible y relevante.

• Recomendación: Revisar y actualizar el contenido del 

curso regularmente para mantener su relevancia. Incluir 

más ejemplos prácticos y estudios de caso que ilustren 

los conceptos teóricos. Asegurarse de que los materiales 

de lectura sean útiles y relevantes.

5. Fomentar la Participación Activa

• Desafío: Aumentar la participación y el compromiso de 

los estudiantes.
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• Recomendación: Incorporar más actividades 

interactivas y colaborativas que fomenten la 

participación activa de los estudiantes. Utilizar técnicas 

de enseñanza que promuevan el aprendizaje activo y la 

discusión en grupo.

6. Promover la Innovación y la Creatividad

• Desafío: Fomentar la innovación social y el desarrollo de 

proyectos innovadores.

• Recomendación: Proporcionar a los estudiantes 

oportunidades para desarrollar y presentar sus propios 

proyectos innovadores. Ofrecer talleres y seminarios 

sobre innovación social y metodologías de diseño.

7. Fortalecer la Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles

• Desafío: Asegurar que las prácticas sostenibles 

propuestas sean aplicables en la universidad.

• Recomendación: Trabajar en colaboración con las 

autoridades universitarias para implementar prácticas 

sostenibles en el campus. Realizar proyectos piloto 

y evaluar su impacto antes de una implementación a 

gran escala.

8. Mejorar la Comunicación y la Colaboración

• Desafío: Facilitar la colaboración entre estudiantes de 

diferentes universidades.

• Recomendación: Crear plataformas y espacios virtuales 

donde los estudiantes puedan colaborar y compartir 

ideas. Fomentar la creación de grupos de trabajo mixtos 

y proyectos conjuntos.

9. Aumentar el Impacto Social

• Desafío: Maximizar el impacto de los proyectos de 

responsabilidad social en las comunidades locales.

• Recomendación: Identificar las necesidades específicas 

de las comunidades y diseñar proyectos que respondan 
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a esas necesidades. Involucrar a las comunidades en el 

proceso de planificación y ejecución de los proyectos.

10. Desarrollar Habilidades Prácticas

• Desafío: Asegurar que los estudiantes desarrollen habilidades 

prácticas relevantes.

• Recomendación: Incluir más actividades prácticas y 

experiencias de aprendizaje basadas en proyectos. Proporcionar 

oportunidades para que los estudiantes apliquen lo aprendido en 

situaciones reales.

Implementar estas recomendaciones puede ayudar a mejorar 

la calidad del curso y a maximizar su impacto en los estudiantes y las 

comunidades locales.

MEJORES PRÁCTICAS EN RSU

Las mejores prácticas en Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) son aquellas que permiten a las instituciones de educación superior 

contribuir de manera efectiva al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

sociedad. Se presentan algunas de las mejores prácticas identificadas en 

la literatura y en la implementación de RSU en diversas universidades:

1. Integración de la RSU en la Misión y Visión Institucional

• Práctica: Incorporar la responsabilidad social en la 

misión y visión de la universidad, asegurando que todos 

los miembros de la comunidad universitaria comprendan 

y se comprometan con estos valores.

• Ejemplo: La Universidad Autónoma del Carmen 

(UNACAR) ha integrado la RSU en su misión institucional, 

vinculándola con el desarrollo sostenible y regional70.

2. Desarrollo de Currículos Inclusivos y Sostenibles

• Práctica: Diseñar currículos que incluyan temas 

de responsabilidad social, sostenibilidad y ética, 

promoviendo una cultura de rechazo a los antivalores y 

fomentando buenas acciones y costumbres.
70 Redalyc. Las buenas prácticas en el marco de la responsabilidad social universitaria

https://www.redalyc.org/pdf/461/46142596006.pdf
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• Ejemplo: La Corporación Universitaria Minuto de Dios 

(UNIMINUTO) en Colombia ha desarrollado currículos 

que promueven la responsabilidad social y la identidad 

misional71.

3. Promoción de la Investigación Aplicada

• Práctica: Fomentar la investigación aplicada que aborde 

problemas sociales y ambientales, contribuyendo a 

la solución de estos problemas y al desarrollo de la 

comunidad.

• Ejemplo: Universidades como la Universidad Técnica de 

Manabí en Ecuador han promovido investigaciones que 

tienen un impacto directo en la comunidad.

4. Vinculación con la Comunidad

• Práctica: Establecer programas y proyectos que 

involucren a la comunidad local, permitiendo a los 

estudiantes y profesores trabajar directamente en la 

solución de problemas comunitarios.

• Ejemplo: La Universidad Autónoma del Carmen ha 

desarrollado proyectos de RSU que están directamente 

vinculados con la comunidad local y su entorno.

5. Fomento de la Sostenibilidad Ambiental

• Práctica: Implementar prácticas sostenibles en el 

campus universitario, como la gestión eficiente de 

recursos, la reducción de la huella de carbono y la 

promoción de la biodiversidad.

• Ejemplo: La Universidad Autónoma del Carmen ha 

vinculado su RSU con conceptos de desarrollo sostenible 

debido a su ubicación en una área protegida.

71 Percepciones y prácticas de Responsabilidad Social Universitaria: Un llamado a la coherencia

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322021000100019
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6. Evaluación y Mejora Continua

• Práctica: Realizar evaluaciones periódicas de los 

programas de RSU para identificar áreas de mejora y 

asegurar que los objetivos se están cumpliendo.

• Ejemplo: La implementación de sistemas de evaluación 

continua y retroalimentación en universidades como 

UNIMINUTO ha permitido realizar ajustes y mejoras en 

tiempo real.

7. Fomento de la Innovación Social

• Práctica: Proporcionar a los estudiantes oportunidades 

para desarrollar y presentar proyectos innovadores que 

aborden problemas sociales y ambientales.

• Ejemplo: Universidades han ofrecido talleres y 

seminarios sobre innovación social y metodologías de 

diseño para fomentar la creatividad entre los estudiantes.

8. Transparencia y Rendición de Cuentas

• Práctica: Mantener una comunicación transparente 

sobre las actividades de RSU y rendir cuentas a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general.

• Ejemplo: Publicar informes anuales sobre las actividades 

de RSU y los impactos logrados.

9. Formación y Capacitación Continua

• Práctica: Ofrecer programas de formación y capacitación 

continua para estudiantes, profesores y personal 

administrativo en temas de responsabilidad social y 

sostenibilidad.

• Ejemplo: Universidades han desarrollado programas de 

capacitación que incluyen talleres, cursos y seminarios 

sobre RSU.
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10. Colaboración Interinstitucional

• Práctica: Establecer alianzas y colaboraciones con 

otras instituciones educativas, organizaciones no 

gubernamentales y empresas para ampliar el alcance y 

el impacto de los programas de RSU.

• Ejemplo: La colaboración entre universidades y 

organizaciones locales para desarrollar proyectos 

conjuntos de RSU.

Estas prácticas ayudan a las universidades a cumplir su misión de 

contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad, mientras 

forman a estudiantes comprometidos con la responsabilidad social y la ética.

2. TABLA 2: RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO: Esta 

tabla presenta los resultados de la evaluación de impacto del 

proyecto, incluyendo indicadores clave como el desarrollo de 

competencias interculturales, la conciencia social y el impacto 

en la comunidad local.

TABLA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

Indicador Clave Descripción Resultados Obtenidos

Desarrollo de 
Competencias 
Interculturales

Evaluación de la capacidad de 
los estudiantes para interactuar 
efectivamente con personas de 
diferentes culturas.

La colaboración entre 
estudiantes de la UAT y la 
UABC fue enriquecedora (4. De 
acuerdo)

Conciencia Social
Medición del nivel de conciencia 
y compromiso social de los 
estudiantes.

Los proyectos de impacto 
social fueron bien diseñados (4. 
De acuerdo)

Impacto en la 
Comunidad Local

Análisis del efecto de los 
proyectos en las comunidades 
locales.

La participación de la 
Universidad en la comunidad 
fue bien ilustrada (4. De 
acuerdo)

Satisfacción General 
del Curso

Evaluación de la satisfacción de 
los estudiantes con el curso.

El curso cumplió con mis 
expectativas (4. De acuerdo)

Aplicabilidad de las 
Prácticas Sostenibles

Evaluación de la aplicabilidad 
de las prácticas sostenibles 
propuestas.

Las prácticas sostenibles son 
aplicables en la Universidad (4. 
De acuerdo)

Desarrollo de 
Habilidades Prácticas

Medición del desarrollo de 
habilidades prácticas en los 
estudiantes.

El curso ayudó a desarrollar 
habilidades prácticas (4. De 
acuerdo)
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FUENTES DE DATOS

• Calificaciones Encuesta de Satisfacción del Curso 

Responsabilidad Social Universitaria UAT-COIL-UABC 2025: 

Puntuaciones de los estudiantes, indicando un alto nivel de 

satisfacción y desempeño.

• Formulario Encuesta de Satisfacción del Curso 

Responsabilidad Social Universitaria UAT-COIL-UABC 2025: 

Respuestas de los estudiantes, mostrando un acuerdo general 

con la efectividad y relevancia del curso.

Estos resultados indican que el proyecto ha tenido un impacto 

positivo en el desarrollo de competencias interculturales, la conciencia 

social y el impacto en la comunidad local, además de una alta satisfacción 

general con el curso.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE ESTA ENCUESTA

Las principales conclusiones de la encuesta de satisfacción del 

curso de Responsabilidad Social Universitaria UAT-COIL-UABC son las 

siguientes:

1. Alta Satisfacción General

• Conclusión: Los estudiantes expresaron una alta 

satisfacción con el curso, con puntuaciones que van 

del 83% al 100%. Esto indica que el curso cumplió con 

las expectativas de los estudiantes y que la mayoría 

recomendaría el curso a otros.

2. Desarrollo de Competencias Interculturales

• Conclusión: Los estudiantes mejoraron significativamente 

sus competencias interculturales, lo que les permite 

interactuar de manera efectiva con personas de 

diferentes culturas. La colaboración entre estudiantes de 

la UAT y la UABC fue enriquecedora.

3. Conciencia Social y Compromiso

• Conclusión: Los estudiantes desarrollaron una mayor 

conciencia social y compromiso con la responsabilidad 
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social. Los proyectos de impacto social fueron 

bien diseñados y tuvieron un efecto positivo en las 

comunidades locales.

4. Impacto en la Comunidad Local

• Conclusión: Los proyectos de RSU tuvieron un impacto 

tangible en las comunidades locales, mejorando la calidad 

de vida y abordando problemas sociales y ambientales. 

La participación de la universidad en la comunidad fue 

bien recibida y valorada.

5. Claridad y Comprensión del Contenido

• Conclusión: El contenido del curso fue claro y 

comprensible, especialmente en las unidades de 

Introducción a la RSU, Ética y Valores, y Sostenibilidad 

Ambiental. Los estudiantes encontraron que los 

materiales de lectura fueron útiles y relevantes.

6. Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles

• Conclusión: Las prácticas sostenibles propuestas en el 

curso fueron vistas como aplicables en la universidad, 

reflejando un compromiso con la sostenibilidad y la 

implementación de prácticas responsables en el campus.

7. Desarrollo de Habilidades Prácticas

• Conclusión: Los estudiantes desarrollaron habilidades 

prácticas relevantes a través de actividades y proyectos 

colaborativos. Estas habilidades incluyen la capacidad 

de aplicar conceptos teóricos en situaciones reales y 

resolver problemas prácticos.

8. Innovación y Creatividad

• Conclusión: El curso fomentó la innovación social y 

la creatividad entre los estudiantes. Los proyectos 

innovadores desarrollados por los estudiantes fueron 

inspiradores y demostraron un enfoque creativo para 

abordar problemas sociales.
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9. Evaluación Continua y Retroalimentación

• Conclusión: La implementación de un sistema de 

evaluación continua y retroalimentación permitió realizar 

ajustes y mejoras en tiempo real. Esto contribuyó a la 

mejora constante del curso y a la satisfacción de los 

estudiantes.

10. Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional

• Conclusión: La coordinación entre las diferentes 

instituciones participantes mejoró, facilitando la 

colaboración y la comunicación efectiva. Esto fue 

clave para el éxito del proyecto y la implementación de 

actividades colaborativas.

11. Infraestructura Tecnológica

• Conclusión: La implementación de plataformas 

tecnológicas robustas como Microsoft Teams y Google 

Meet facilitó la conectividad y el acceso a las actividades 

del curso. Esto permitió una participación activa y efectiva 

de todos los estudiantes.

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR

• Mejorar la Infraestructura Tecnológica: Asegurar que todos los 

estudiantes tengan acceso a una conexión de internet estable y 

a dispositivos adecuados.

• Fortalecer la Coordinación Interinstitucional: Establecer 

canales de comunicación claros y realizar reuniones periódicas 

para asegurar una coordinación efectiva.

• Evaluación Continua y Retroalimentación: Implementar un 

sistema de evaluación continua que incluya encuestas de 

satisfacción y sesiones de retroalimentación periódicas.

• Enriquecer el Contenido del Curso: Revisar y actualizar el 

contenido del curso regularmente para mantener su relevancia.
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• Fomentar la Participación Activa: Incorporar más actividades 

interactivas y colaborativas que fomenten la participación activa 

de los estudiantes.

• Promover la Innovación y la Creatividad: Proporcionar 

oportunidades para desarrollar y presentar proyectos 

innovadores.

• Fortalecer la Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles: 

Trabajar en colaboración con las autoridades universitarias para 

implementar prácticas sostenibles en el campus.

• Mejorar la Comunicación y la Colaboración: Crear plataformas 

y espacios virtuales donde los estudiantes puedan colaborar y 

compartir ideas.

• Aumentar el Impacto Social: Identificar las necesidades 

específicas de las comunidades y diseñar proyectos que 

respondan a esas necesidades.

• Desarrollar Habilidades Prácticas: Incluir más actividades 

prácticas y experiencias de aprendizaje basadas en proyectos.

Estas conclusiones y recomendaciones proporcionan una guía clara 

para mejorar el curso y maximizar su impacto en los estudiantes y las 

comunidades locales.

CAMBIOS QUE SE IMPLEMENTARÁN EN EL FUTURO

Basado en los hallazgos y recomendaciones de las encuestas de 

satisfacción del curso de Responsabilidad Social Universitaria UAT-COIL-

UABC, se implementarán los siguientes cambios para mejorar el curso en 

el futuro:

1. Mejorar la Infraestructura Tecnológica

• Cambio: Asegurar que todos los estudiantes tengan 

acceso a una conexión de internet estable y a dispositivos 

adecuados. Se proporcionará soporte técnico adicional y 

capacitación en el uso de plataformas como Microsoft 

Teams y Google Meet.
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2. Fortalecer la Coordinación Interinstitucional

• Cambio: Establecer canales de comunicación claros 

y realizar reuniones periódicas para asegurar una 

coordinación efectiva. Se designarán coordinadores 

específicos en cada institución para facilitar la 

comunicación y la colaboración.

3. Evaluación Continua y Retroalimentación

• Cambio: Implementar un sistema de evaluación continua 

que incluya encuestas de satisfacción y sesiones de 

retroalimentación periódicas. Utilizar los resultados de 

estas evaluaciones para realizar ajustes y mejoras en 

tiempo real.

4. Enriquecer el Contenido del Curso

• Cambio: Revisar y actualizar el contenido del curso 

regularmente para mantener su relevancia. Incluir más 

ejemplos prácticos y estudios de caso que ilustren los 

conceptos teóricos. Asegurarse de que los materiales de 

lectura sean útiles y relevantes.

5. Fomentar la Participación Activa

• Cambio: Incorporar más actividades interactivas y 

colaborativas que fomenten la participación activa de 

los estudiantes. Utilizar técnicas de enseñanza que 

promuevan el aprendizaje activo y la discusión en grupo.

6. Promover la Innovación y la Creatividad

• Cambio: Proporcionar a los estudiantes oportunidades 

para desarrollar y presentar sus propios proyectos 

innovadores. Ofrecer talleres y seminarios sobre 

innovación social y metodologías de diseño.

7. Fortalecer la Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles

• Cambio: Trabajar en colaboración con las autoridades 

universitarias para implementar prácticas sostenibles en 



Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 9 86

el campus. Realizar proyectos piloto y evaluar su impacto 

antes de una implementación a gran escala.

8. Mejorar la Comunicación y la Colaboración

• Cambio: Crear plataformas y espacios virtuales donde 

los estudiantes puedan colaborar y compartir ideas. 

Fomentar la creación de grupos de trabajo mixtos y 

proyectos conjuntos.

9. Aumentar el Impacto Social

• Cambio: Identificar las necesidades específicas de las 

comunidades y diseñar proyectos que respondan a esas 

necesidades. Involucrar a las comunidades en el proceso 

de planificación y ejecución de los proyectos.

10. Desarrollar Habilidades Prácticas

• Cambio: Incluir más actividades prácticas y experiencias 

de aprendizaje basadas en proyectos. Proporcionar 

oportunidades para que los estudiantes apliquen lo 

aprendido en situaciones reales.

IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS

Estos cambios se implementarán de manera gradual y se evaluarán 

continuamente para asegurar su efectividad. La retroalimentación de los 

estudiantes y las comunidades locales será fundamental para realizar 

ajustes y mejoras adicionales.

Estos cambios están diseñados para mejorar la calidad del curso, 

maximizar su impacto en los estudiantes y las comunidades locales, y 

asegurar que el curso siga siendo relevante y efectivo en el futuro.

3. TABLA 3: DESAFÍOS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS: Una 

tabla que resume los principales desafíos enfrentados durante el 

proyecto y las soluciones implementadas para superarlos. Incluye 

detalles sobre la infraestructura tecnológica, la coordinación 

interinstitucional y la evaluación continua.
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TABLA DE DESAFÍOS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

Desafío Descripción Soluciones Implementadas

Infraestructura 
Tecnológica

Problemas con la 
conectividad y el acceso a las 
plataformas virtuales.

Implementación de plataformas 
robustas como Microsoft Teams y 
Google Meet, que fueron fáciles de 
usar (4. De acuerdo).

Coordinación 
Interinstitucional

Dificultades en la 
coordinación entre las 
diferentes instituciones 
participantes.

Establecimiento de canales de 
comunicación claros y reuniones 
periódicas para asegurar la 
coordinación (4. De acuerdo).

Evaluación Continua
Necesidad de una evaluación 
continua y retroalimentación 
para mejorar el curso.

Realización de encuestas de 
satisfacción y evaluación continua 
para obtener retroalimentación 
constructiva (4. De acuerdo).

PRINCIPALES SOLUCIONES IMPLEMENTADAS

Las principales soluciones implementadas durante el Proyecto 

Movilidad UAT-COIL-UABC en el contexto de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) fueron las siguientes:

1. Infraestructura Tecnológica

• Problema: Problemas con la conectividad y el acceso a 

las plataformas virtuales.

• Solución: Implementación de plataformas robustas 

como Microsoft Teams y Google Meet, que fueron fáciles 

de usar y accesibles para todos los estudiantes. Se 

proporcionó soporte técnico adicional y capacitación en 

el uso de estas plataformas.

2. Coordinación Interinstitucional

• Problema: Dificultades en la coordinación entre las 

diferentes instituciones participantes.

• Solución: Establecimiento de canales de comunicación 

claros y realización de reuniones periódicas para 

asegurar una coordinación efectiva. Se designaron 

coordinadores específicos en cada institución para 

facilitar la comunicación y la colaboración.
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3. Evaluación Continua

• Problema: Necesidad de una evaluación continua y 

retroalimentación para mejorar el curso.

• Solución: Realización de encuestas de satisfacción y 

sesiones de retroalimentación periódicas. Se implementó 

un sistema de evaluación continua que permitió realizar 

ajustes y mejoras en tiempo real basados en los 

comentarios de los estudiantes.

4. Enriquecimiento del Contenido del Curso

• Problema: Asegurar que el contenido sea claro, 

comprensible y relevante.

• Solución: Revisión y actualización regular del contenido 

del curso para mantener su relevancia. Se incluyeron 

más ejemplos prácticos y estudios de caso que ilustran 

los conceptos teóricos. Los materiales de lectura fueron 

seleccionados para ser útiles y relevantes.

5. Fomento de la Participación Activa

• Problema: Aumentar la participación y el compromiso de 

los estudiantes.

• Solución: Incorporación de más actividades interactivas 

y colaborativas que fomentaron la participación activa de 

los estudiantes. Se utilizaron técnicas de enseñanza que 

promovieron el aprendizaje activo y la discusión en grupo.

6. Promoción de la Innovación y la Creatividad

• Problema: Fomentar la innovación social y el desarrollo 

de proyectos innovadores.

• Solución: Provisión de oportunidades para que los 

estudiantes desarrollaran y presentaran sus propios 

proyectos innovadores. Se ofrecieron talleres y seminarios 

sobre innovación social y metodologías de diseño.
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7. Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles

• Problema: Asegurar que las prácticas sostenibles 

propuestas sean aplicables en la universidad.

• Solución: Colaboración con las autoridades universitarias 

para implementar prácticas sostenibles en el campus. Se 

realizaron proyectos piloto y se evaluó su impacto antes 

de una implementación a gran escala.

8. Mejora de la Comunicación y la Colaboración

• Problema: Facilitar la colaboración entre estudiantes de 

diferentes universidades.

• Solución: Creación de plataformas y espacios virtuales 

donde los estudiantes pudieron colaborar y compartir 

ideas. Se fomentó la creación de grupos de trabajo 

mixtos y proyectos conjuntos.

9. Aumento del Impacto Social

• Problema: Maximizar el impacto de los proyectos de 

responsabilidad social en las comunidades locales.

• Solución: Identificación de las necesidades específicas 

de las comunidades y diseño de proyectos que 

respondieron a esas necesidades. Se involucró a las 

comunidades en el proceso de planificación y ejecución 

de los proyectos.

10. Desarrollo de Habilidades Prácticas

• Problema: Asegurar que los estudiantes desarrollen 

habilidades prácticas relevantes.

• Solución: Inclusión de más actividades prácticas y 

experiencias de aprendizaje basadas en proyectos. Se 

proporcionaron oportunidades para que los estudiantes 

aplicaran lo aprendido en situaciones reales.

Estas soluciones ayudaron a superar los desafíos enfrentados 

durante el proyecto y contribuyeron al éxito del curso de Responsabilidad 

Social Universitaria UAT-COIL-UABC.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos del Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC 

en el contexto de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) son muy 

positivos y reflejan el éxito del programa en varios aspectos clave:

1. Desarrollo de Competencias Interculturales

• Resultado: Los estudiantes han mejorado 

significativamente sus competencias interculturales, 

lo que les permite interactuar de manera efectiva con 

personas de diferentes culturas. Esto se refleja en la alta 

satisfacción con la colaboración entre estudiantes de la 

UAT y la UABC.

2. Conciencia Social

• Resultado: Los estudiantes han desarrollado una mayor 

conciencia social y compromiso con la responsabilidad 

social. Los proyectos de impacto social han sido 

bien diseñados y han tenido un efecto positivo en las 

comunidades locales.

3. Impacto en la Comunidad Local

• Resultado: Los proyectos de RSU han tenido un impacto 

tangible en las comunidades locales, mejorando la calidad 

de vida y abordando problemas sociales y ambientales. 

La participación de la universidad en la comunidad ha 

sido bien recibida y valorada.

4. Satisfacción General del Curso

• Resultado: La satisfacción general con el curso es alta, 

con la mayoría de los estudiantes calificando el curso con 

puntuaciones entre 83% y 100%. Los estudiantes han 

expresado que el curso cumplió con sus expectativas y 

que recomendarían el curso a otros estudiantes.

5. Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles

• Resultado: Las prácticas sostenibles propuestas en el 

curso han sido vistas como aplicables en la universidad. 
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Esto refleja un compromiso con la sostenibilidad y la 

implementación de prácticas responsables en el campus.

6. Desarrollo de Habilidades Prácticas

• Resultado: Los estudiantes han desarrollado habilidades 

prácticas relevantes a través de actividades y proyectos 

colaborativos. Estas habilidades incluyen la capacidad 

de aplicar conceptos teóricos en situaciones reales y 

resolver problemas prácticos.

7. Innovación y Creatividad

• Resultado: El curso ha fomentado la innovación social 

y la creatividad entre los estudiantes. Los proyectos 

innovadores desarrollados por los estudiantes han sido 

inspiradores y han demostrado un enfoque creativo para 

abordar problemas sociales.

8. Evaluación Continua y Retroalimentación

• Resultado: La implementación de un sistema de 

evaluación continua y retroalimentación ha permitido 

realizar ajustes y mejoras en tiempo real. Esto ha 

contribuido a la mejora constante del curso y a la 

satisfacción de los estudiantes.

9. Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional

• Resultado: La coordinación entre las diferentes 

instituciones participantes ha mejorado, facilitando la 

colaboración y la comunicación efectiva. Esto ha sido 

clave para el éxito del proyecto y la implementación de 

actividades colaborativas.

10. Infraestructura Tecnológica

• Resultado: La implementación de plataformas 

tecnológicas robustas como Microsoft Teams y Google 

Meet ha facilitado la conectividad y el acceso a las 

actividades del curso. Esto ha permitido una participación 

activa y efectiva de todos los estudiantes.
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Estos resultados indican que el Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC 

ha sido exitoso en cumplir sus objetivos y en proporcionar una formación 

integral a los estudiantes, además de tener un impacto positivo en las 

comunidades locales.

LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas del Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC 

en el contexto de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) son valiosas 

para mejorar futuros proyectos y programas. Se presentan algunas de las 

principales lecciones:

1. Importancia de la Infraestructura Tecnológica

• Lección: La infraestructura tecnológica es crucial para 

el éxito de los programas de movilidad y colaboración 

virtual. Asegurar una conectividad estable y acceso a 

plataformas robustas como Microsoft Teams y Google 

Meet es esencial.

• Aplicación: Proporcionar soporte técnico adicional y 

capacitación en el uso de estas plataformas desde el 

inicio del curso.

2. Necesidad de Coordinación Interinstitucional

• Lección: La coordinación efectiva entre las instituciones 

participantes es fundamental para la implementación 

exitosa de proyectos colaborativos.

• Aplicación: Establecer canales de comunicación 

claros y realizar reuniones periódicas para asegurar 

una coordinación efectiva. Designar coordinadores 

específicos en cada institución.

3. Evaluación Continua y Retroalimentación

• Lección: La evaluación continua y la retroalimentación 

son esenciales para realizar ajustes y mejoras en tiempo 

real.

• Aplicación: Implementar un sistema de evaluación 
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continua que incluya encuestas de satisfacción y 

sesiones de retroalimentación periódicas.

4. Relevancia del Contenido del Curso

• Lección: El contenido del curso debe ser claro, 

comprensible y relevante para los estudiantes.

• Aplicación: Revisar y actualizar el contenido del curso 

regularmente, incluir ejemplos prácticos y estudios de 

caso, y asegurar que los materiales de lectura sean útiles 

y relevantes.

5. Fomento de la Participación Activa

• Lección: La participación activa de los estudiantes 

mejora su compromiso y aprendizaje.

• Aplicación: Incorporar más actividades interactivas y 

colaborativas que fomenten la participación activa de los 

estudiantes.

6. Promoción de la Innovación y la Creatividad

• Lección: Fomentar la innovación social y la creatividad 

entre los estudiantes es clave para desarrollar soluciones 

efectivas a problemas sociales.

• Aplicación: Proporcionar oportunidades para desarrollar 

y presentar proyectos innovadores, ofrecer talleres y 

seminarios sobre innovación social y metodologías de 

diseño.

7. Aplicabilidad de las Prácticas Sostenibles

• Lección: Las prácticas sostenibles deben ser 

aplicables en el contexto universitario para promover la 

sostenibilidad.

• Aplicación: Trabajar en colaboración con las autoridades 

universitarias para implementar prácticas sostenibles en 

el campus, realizar proyectos piloto y evaluar su impacto.
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8. Mejora de la Comunicación y la Colaboración

• Lección: Facilitar la colaboración entre estudiantes de 

diferentes universidades es esencial para el éxito de los 

proyectos de RSU.

• Aplicación: Crear plataformas y espacios virtuales 

donde los estudiantes puedan colaborar y compartir 

ideas, fomentar la creación de grupos de trabajo mixtos 

y proyectos conjuntos.

9. Aumento del Impacto Social

• Lección: Los proyectos de RSU deben tener un impacto 

tangible en las comunidades locales.

• Aplicación: Identificar las necesidades específicas de 

las comunidades y diseñar proyectos que respondan a 

esas necesidades, involucrar a las comunidades en el 

proceso de planificación y ejecución de los proyectos.

10. Desarrollo de Habilidades Prácticas

• Lección: Los estudiantes deben desarrollar habilidades 

prácticas relevantes para aplicar lo aprendido en 

situaciones reales.

• Aplicación: Incluir más actividades prácticas y 

experiencias de aprendizaje basadas en proyectos, 

proporcionar oportunidades para que los estudiantes 

apliquen lo aprendido en situaciones reales.

CONCLUSIONES GENERALES

• Flexibilidad y Adaptabilidad: La capacidad de adaptarse a 

cambios y desafíos es crucial para el éxito de los proyectos de 

RSU.

• Compromiso y Participación: El compromiso activo de todos los 

miembros de la comunidad universitaria, incluidos estudiantes, 

profesores y personal administrativo, es esencial.
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• Colaboración y Alianzas: Establecer alianzas y colaboraciones 

con otras instituciones y organizaciones amplía el alcance y el 

impacto de los programas de RSU.

• Evaluación y Mejora Continua: La evaluación continua y la 

retroalimentación permiten realizar ajustes y mejoras en tiempo 

real, asegurando la efectividad del curso.

Estas lecciones aprendidas proporcionan una guía valiosa para 

mejorar futuros proyectos y programas de RSU, asegurando que 

sean efectivos y tengan un impacto positivo en los estudiantes y las 

comunidades locales.

CALIFICACIONES: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA UAT-COIL-FCAV 2025

Alumno Sexo Puntuación Porcentaje

1 M 27 90

2 M 30 100

3 M 26 87

4 M 30 100

5 M 25 83

6 M 30 100

7 M 30 100

8 M 28 93

9 M 30 100

10 M 30 100

11 M 27 90

12 M 26 87

13 M 28 93



Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 9 96

CALIFICACIONES: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA UABC-COIL-FCQI 2025

Alumno Sexo Puntuación Porcentaje

1 M 30 100

2 M 30 100

3 F 30 100

4 M 30 100

5 F 30 100

6 M 25 83

7 M 28 93

8 M 25 83

9 F 30 100

10 F 30 100

11 F 30 100

12 M 30 100

13 M 30 100

14 M 26 87

15 M 27 90

16 M 30 100

17 F 30 100

18 M 30 100

19 M 25 83

20 M 30 100

21 F 30 100

22 M 30 100

23 F 30 100

24 M 30 100

25 M 25 83

26 M 28 93

27 M 25 83

28 F 30 100

29 M 30 100

30 F 30 100

31 M 30 100

32 F 30 100

33 M 26 87
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34 M 27 90

35 M 30 100

36 M 30 100

37 M 30 100

38 M 25 83

39 M 30 100

40 M 28 93

41 M 27 90

42 M 26 87

43 F 25 83

44 M 30 100
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10.1 ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

INTERCULTURALES

Se aplicaron encuestas a los estudiantes antes y después de su 

participación en el proyecto para evaluar el desarrollo de competencias 

interculturales. Estas encuestas incluían preguntas sobre la comprensión 

y el respeto por diferentes culturas, la capacidad de trabajar en equipo 

con personas de diversos orígenes y la empatía hacia otras perspectivas 

culturales72.

72 Dirección de Carrera Docente UAT

ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS UTILIZADOS 

CAPÍTULO 10

https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
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10.2 CUESTIONARIOS DE CONCIENCIA SOCIAL

Los cuestionarios de conciencia social se utilizaron para medir 

el impacto del proyecto en la sensibilización de los estudiantes sobre 

problemas sociales y ambientales. Estos cuestionarios incluían preguntas 

sobre la percepción de los estudiantes respecto a la responsabilidad social, 

la sostenibilidad y su compromiso con la comunidad73.

10.3 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Para evaluar la satisfacción de los participantes con el proyecto, 

se aplicaron encuestas que incluían preguntas sobre la calidad de las 

actividades colaborativas, la efectividad de la metodología COIL y la 

percepción general de los estudiantes y docentes sobre su experiencia en 

el proyecto74.

10.4 CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

Se utilizaron cuestionarios de evaluación de impacto para recopilar 

datos sobre los resultados del proyecto en términos de desarrollo de 

competencias, conciencia social y beneficios para la comunidad. Estos 

cuestionarios permitieron a los coordinadores del proyecto realizar un 

seguimiento continuo y ajustar las estrategias según fuera necesario.

Encuesta de Satisfacción del Curso Responsabilidad Social 

Universitaria UAT-COIL-UABC

Instrucciones: Por favor, selecciona el nivel de acuerdo con cada afirmación utilizando la 

siguiente escala: 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Neutral, 4. De acuerdo y 5. 

Totalmente de acuerdo

Obligatoria

Este formulario registrará su nombre, escriba su nombre.

73 Diseño y Elaboración de Encuestas Locales de Movilidad Sostenible
74 Modelo de cuestionario a estudiantes sobre movilidad | SlideShare

https://redciudadesclima.es/sites/default/files/8869c791c9a4bfd6415e83215eda03b6.pdf
https://es.slideshare.net/slideshow/modelo-de-cuestionario-a-estudiantes-sobre-movilidad/25556284
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1. El contenido de la Unidad 1. Introducción a la Responsabilidad Social Universitaria fue claro y 

comprensible: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, 

selecciona el nivel 

de acuerdo con 

cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

2. Los temas tratados de la Unidad 1 fueron relevantes para mi formación: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

3. Las actividades propuestas de la Unidad 1 ayudaron a comprender mejor los conceptos: * 

(1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

4. Los principios éticos en la Unidad 2. Ética y Valores en la Responsabilidad Social fueron 

explicados de manera adecuada: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○
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5. Los valores fundamentales en la Unidad 2 fueron aplicados en contextos prácticos: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

6. Los debates sobre dilemas éticos en la Unidad 2 fueron enriquecedores: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

7. En la Unidad 3. Sostenibilidad Ambiental los conceptos de sostenibilidad fueron bien 

explicados: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

8. Las prácticas sostenibles propuestas en la Unidad 3 son aplicables en la Universidad: * (1 

Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○
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9. Los proyectos de investigación sobre sostenibilidad en la Unidad 3 fueron útiles: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

10. Las estrategias de la Unidad 4. Desarrollo Comunitario fueron claras: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

11. La participación de la Universidad en la comunidad en la Unidad 4 fue bien ilustrada: * (1 

Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

12. Los proyectos de impacto social en la Unidad 4 fueron bien diseñados: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○
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13. En la Unidad 5. Derechos Humanos y Responsabilidad Social la relación entre derechos 

humanos y responsabilidad social fue bien explicada: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

14. Las iniciativas universitarias en defensa de los derechos humanos en la Unidad 5 fueron 

relevantes: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

15. Los casos de estudio de la Unidad 5 ayudaron a comprender mejor los derechos humanos: 

* (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

16. Los conceptos de la Unidad 6. Innovación Social fueron claros: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○
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17. Los ejemplos de proyectos innovadores de la Unidad 6 fueron inspiradores: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

18. Las metodologías de diseño y desarrollo en la Unidad 6 fueron bien explicadas: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

19. Los métodos de evaluación de la Unidad 7. Evaluación y Reflexión final fueron adecuados: * 

(1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

20. Las reflexiones sobre el aprendizaje en la Unidad 7 fueron útiles: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○
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21. Los planes de acción futuros en la Unidad 7 fueron bien estructurados: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

22. El curso de Responsabilidad Social Universitaria cumplió con mis expectativas: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

23. La estructura del curso de Responsabilidad Social Universitaria fue adecuada: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

24. Los materiales de lectura fueron útiles y relevantes: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○
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25. Las actividades prácticas fueron efectivas: * (1 Punto) 

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

26. La plataforma de intercambio virtual Microsoft Teams y/o Google Meet fue fácil de usar: * 

(1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

27. La retroalimentación de los profesores fue constructiva: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

28. La colaboración entre estudiantes de la UAT y la UABC fue enriquecedora: * (1 Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afirmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○
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29. El curso de Responsabilidad Social Universitaria me ayudó a desarrollar habilidades 

prácticas: * (1 Punto) 

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afi rmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

30. Recomendaría este curso de Responsabilidad Social Universitaria a otros estudiantes: * (1 

Punto)

1. Totalmente en 

desacuerdo

2. En 

desacuerdo

3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente 

de acuerdo

Por favor, selecciona 

el nivel de acuerdo 

con cada afi rmación 

utilizando la 

siguiente escala:

○ ○ ○ ○ ○

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al 

propietario del formulario.

Microsoft Forms
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1. Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea (COIL): Una 

metodología que permite la colaboración virtual entre docentes 

y estudiantes de diferentes países a través de clases diseñadas 

en conjunto. Promueve el aprendizaje global y el intercambio 

multicultural75.

2. Competencias Interculturales: Habilidades y conocimientos 

que permiten a los individuos interactuar efectivamente 

con personas de diferentes culturas. Incluyen la empatía, la 

comunicación intercultural y el respeto por la diversidad76.

75 Glosario de Términos | Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad
76 Dirección de Carrera Docente UAT

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

CAPÍTULO 11

https://responsabilidadsocial.net/glosario-de-terminos/
https://dcd.uat.edu.mx/FrmMovilidad.aspx
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3. Conciencia Social: La capacidad de reconocer y comprender 

los problemas sociales y ambientales, y el compromiso de actuar 

para abordarlos. Es un componente clave de la responsabilidad 

social universitaria77.

4. Desarrollo Sostenible: Un enfoque de desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

Incluye aspectos económicos, sociales y ambientales.

5. Evaluación Continua: Un proceso de seguimiento y evaluación 

constante del progreso y los resultados de un proyecto. 

Permite realizar ajustes necesarios para mejorar la efectividad 

del proyecto.

6. Inclusión Social: La promoción de la participación 

plena y equitativa de todas las personas en la sociedad, 

independientemente de su origen, género, discapacidad u 

otras características. Es un objetivo clave de los proyectos de 

responsabilidad social universitaria.

7. Infraestructura Tecnológica: Los recursos tecnológicos 

necesarios para apoyar la colaboración en línea, incluyendo 

plataformas de aprendizaje virtual y conectividad a internet de 

alta calidad.

8. Responsabilidad Social Universitaria (RSU): El compromiso 

de las universidades de gestionar sus impactos educativos, 

cognitivos, laborales y sociales de manera ética y responsable, 

contribuyendo al desarrollo sostenible de la sociedad.

77 Glosario completo de la terminología de gestión de proyectos |Smartsheet

https://es.smartsheet.com/complete-glossary-project-management-terminology
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El Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC en el contexto de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), incluye las secciones 

mencionadas:

12.1 MOVILIDAD UAT-COIL-UABC RSU

Representa la colaboración entre la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en 

proyectos de movilidad y responsabilidad social.

PROYECTO MOVILIDAD UAT-COIL-UABC 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

CAPÍTULO 12
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COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING

Identificación

Estudios Realizados

Docencia

Mis módulos de Movilidad Virtual Docente UAT-COIL

COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING

Plan de Trabajo UAT COIL

Información Docente UAT
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Curso COIL

Socio COIL

COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING

1. Identificación del Socio COIL
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COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING

2. Componentes del Curso
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COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING

Estructura de Actividades

COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING
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CARTA DE POSTULACIÓN COIL A ESTANCIA DE MOVILIDAD VIRTUAL
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CARTA DE INTENCIÓN DOCENTE COIL PARA REALIZAR MOVILIDAD 

VIRTUAL UAT-COIL-UABC



Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 12 119

LISTA DE ALUMNOS DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO – 4° F LTI – FCAV 

– UAT
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CARTA DE INTENCIÓN SOCIO COIL PARA REALIZAR MOVILIDAD 

VIRTUAL UAT-COIL-UABC
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LISTA DE ALUMNOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA – 2° 24-0 TCI 

– FCQI – UABC 
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12.2 EVIDENCIAS UAT-COIL-FCAV RSU

Incluye pruebas y documentación de los proyectos de RSU realizados 

por la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la UAT en 

colaboración con COIL.

EVIDENCIAS DE CLASES DE MOVILIDAD UAT-COIL-UABC DEL CURSO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN MICROSOFT TEAMS

Periodo Escolar Enero-Mayo de 2025-1

Dr. Giuseppe Francisco Falcone Treviño

gfalcone@docentes.uat.edu.mx

VIDEO ROMPEHIELOS POR ALUMNOS DE MOVILIDAD UAT-COIL-UABC 

CURSO RSU

Alumnos participantes: Constante Rodríguez Mario Antonio, 

González Villanueva Diego Alejandro, Hernández Gómez Elian, Manzano 

Ceja Juan Andrés, Medina Estrada Erick Rolando.

uatcoilubac.mp4

https://alumnosuatedu-my.sharepoint.com/personal/a2233040280_alumnos_uat_edu_mx/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fa2233040280%5Falumnos%5Fuat%5Fedu%5Fmx%2FDocuments%2Fuatcoilubac%2Emp4&ct=1751332504943&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=90164e24%2Df2c3%2D3620%2De1f7%2D46cf3dd8f9fb&ga=1&LOF=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E7926beb9%2D8f56%2D44a6%2D9bbd%2D251f3a48772c
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CLASE DEL JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

INICIO DE MOVILIDAD VIRTUAL UAT-COIL-UABC CON EL 

CURSO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA UNIDAD 1. 

INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA.

Reunión en _General_-20250206_092403-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FReuni%C3%B3n%20en%20%5FGeneral%5F%2D20250206%5F092403%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Edddd85d5%2Df391%2D49b7%2D803b%2D9ec545e708d0
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SALA DE GOOGLE MEET PARA CONEXIÓN CON UABC JUEVES 6 DE 

FEBRERO DE 2025 8 PM.

Meet - hae-mdwd-teq

https://meet.google.com/hae-mdwd-teq

https://meet.google.com/hae-mdwd-teq
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CLASE DEL VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2025 DE 10 A 11 AM.

CONTINUACIÓN DE MOVILIDAD VIRTUAL COIL UAT-UABC CON 

EL CURSO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA UNIDAD 1. 

INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. 

MÓDULO 1.
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PRIMER EXAMEN DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 7 DE 

FEBRERO DE 2025-20250207_100731-Grabación de la reunión.mp4

CLASE DEL JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

MOVILIDAD VIRTUAL COIL UAT-UABC CON EL CURSO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN 

A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA. MÓDULO 2.

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FPRIMER%20EXAMEN%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%207%20DE%20FEBRERO%20DE%202025%2D20250207%5F100731%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Eabcf612c%2D3bb1%2D4085%2D81b3%2D52b65728174f
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CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 13 DE FEBRERO 

DE 2025-20250213_092028-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2013%20DE%20FEBRERO%20DE%202025%2D20250213%5F092028%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E2e95c2f6%2D0ae8%2D4200%2D8dae%2Ddb38a6701e5f
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CLASE DEL MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

MOVILIDAD UAT-COIL-UABC MÓDULO 3 DE INTRODUCCIÓN A LA 

RSU.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 18 DE FEBRERO 
DE 2025-20250218_091322-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2018%20DE%20FEBRERO%20DE%202025%2D20250218%5F091322%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E2024e8ff%2Ddb06%2D4c23%2D89e2%2Dcd8db57bd26b
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CLASE DEL JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

UNIDAD 2: ÉTICA Y VALORES EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DEL CURSO DE MOVILIDAD UAT-COIL-UABC. MÓDULO 1.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 20 DE FEBRERO 
DE 2025-20250220_091928-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2020%20DE%20FEBRERO%20DE%202025%2D20250220%5F091928%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E80e730e5%2D6dfb%2D4e67%2D9615%2Db0adf97f7002
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CLASE DEL JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

MOVILIDAD UAT-COIL-UABC. UNIDAD 2. LA ÉTICA EN LAS 

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES. MÓDULOS 2, 3 Y 4.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 27 DE FEBRERO 
DE 2025-20250227_091658-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202025%2D20250227%5F091658%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Ed0e96d8e%2D33a6%2D4e1c%2D9306%2D635337bc8b55
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CLASE DEL JUEVES 6 DE MARZO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

MOVILID AD UAT-COIL-UABC. UNIDAD 3: SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL. CURSO DE RESPONSABILIDAD DIGITAL.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 6 DE MARZO 
DE 2025-20250306_091635-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%206%20DE%20MARZO%20DE%202025%2D20250306%5F091635%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E409a8f54%2D9b5b%2D41e1%2Db9cd%2D9ac6f2efb882
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CLASE DEL VIERNES 7 DE MARZO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

CONTINUACIÓN CON LA MOVILIDAD UAT-COIL-UABC. UNIDAD 3: 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. CURSO DE RESPONSABILIDAD DIGITAL.

SEGUNDO EXAMEN DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 7 DE 

MARZO DE 2025-20250307_101313-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FSEGUNDO%20EXAMEN%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%207%20DE%20MARZO%20DE%202025%2D20250307%5F101313%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Ec55d090a%2D3e57%2D4c27%2Da4ca%2Dd19501ef7006
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CLASE DEL JUEVES 13 DE MARZO DE 2025 DE 9 A 10 AM.

DE 9 A 10 AM CONTINUACIÓN CON LA MOVILIDAD UAT-COIL-

UABC. UNIDAD 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. PARA TERMINAR EL 

CURSO DE RESPONSABILIDAD DIGITAL.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 13 DE MARZO 

DE 2025-20250313_091054-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2013%20DE%20MARZO%20DE%202025%2D20250313%5F091054%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E058d9ef3%2D126f%2D4ff9%2D993d%2Da459d75f9c54
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CLASE DEL JUEVES 20 DE MARZO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

MOVILIDAD UAT-COIL-UABC. UNIDAD 4: DESARROLLO 

COMUNITARIO.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 20 DE MARZO 
DE 2025-20250320_092033-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202025%2D20250320%5F092033%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E60ce86e7%2D0625%2D4930%2Db5f7%2Ddf95dd4686b3
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VIDEO 1  DE MOVILIDAD UAT-COIL-UABC PARA INVITAR A LOS 

ALUMNOS

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 25 DE MARZO DE 

2025-20250325_103831-Grabación de la reunión.mp4 

CLASE DEL JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 DE 10:30 A 11 AM.

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2025%20DE%20MARZO%20DE%202025%2D20250325%5F103831%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E8abc9146%2D3da7%2D440a%2Da35a%2Da14bfd631069
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VIDEO DE MOVILIDAD UAT-COIL-UABC PARA CURSO DE RSU

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 27 DE MARZO DE 

2025-20250327_104245-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202025%2D20250327%5F104245%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E7b67fe06%2Dd0ac%2D4931%2Db3d5%2D6057f9ab1cd1


Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 12 137

VIDEO 2 DE MOVILIDAD UAT-COIL-UABC PARA INVITAR A LOS 

ALUMNOS

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 27 DE MARZO DE 

2025-20250327_105220-Grabación de la reunión.mp4

CLASE DEL JUEVES 3 DE ABRIL DE 2025 DE 9 A 11 AM.

MOVILIDAD UAT-COIL-UABC UNIDAD 5. DERECHOS HUMANOS Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 3 DE ABRIL DE 

2025-20250403_092254-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2027%20DE%20MARZO%20DE%202025%2D20250327%5F105220%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E9710dd80%2D9644%2D40e4%2Dacfb%2D478d5310c961
https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%203%20DE%20ABRIL%20DE%202025%2D20250403%5F092254%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E1f3e1ece%2Db2ae%2D47f4%2Db820%2Dbb24351ac4da
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CLASE DEL JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025 DE 9 A 11 AM.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 10 DE ABRIL DE 

2025-20250410_092150-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2010%20DE%20ABRIL%20DE%202025%2D20250410%5F092150%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Ef5f7f21c%2Db40a%2D433f%2Dbbeb%2D6d7579a7f506
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CLASE DEL MARTES 29 DE ABRIL DE 2025 DE 9 A 9:30 AM.

CLASE DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 29 DE ABRIL DE 

2025-20250429_093417-Grabación de la reunión.mp4 

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FRecordings%2FCLASE%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2029%20DE%20ABRIL%20DE%202025%2D20250429%5F093417%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Ec4eaac14%2D5fc2%2D4f19%2D9133%2De3efb7486c9f
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EQUIPOS UAT-UABC. ESTRUCTURA DE UNIDADES. INSTALACIÓN DE 

MINDMANAGER.

hae-mdwd-teq (2025-04-29 17:13 GMT-7) - Google Drive

https://drive.google.com/fi le/d/1AIKRAiIBSiat55Zxpg_3ArgwjN9Ifm6H/view

https://drive.google.com/file/d/1AIKRAiIBSiat55Zxpg_3ArgwjN9Ifm6H/view
https://drive.google.com/file/d/1AIKRAiIBSiat55Zxpg_3ArgwjN9Ifm6H/view
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CLASE DEL MARTES 13 DE MAYO DE 2025 DE 9 A 11 AM.

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO FINAL MOVILIDAD UAT-COIL-

UABC

EXAMEN ORDINARIO DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO DEL 13 DE MAYO 

DE 2025-20250513_091914-Grabación de la reunión.mp4

https://alumnosuatedu.sharepoint.com/sites/CL-20251-PENSAMIENTOCIENTIFICO-GrupoF-916814/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FCL%2D20251%2DPENSAMIENTOCIENTIFICO%2DGrupoF%2D916814%2FShared%20Documents%2F0%2E%20Encuadre%20del%20Curso%2FRecordings%2FEXAMEN%20ORDINARIO%20DE%20PENSAMIENTO%20CIENT%C3%8DFICO%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202025%2D20250513%5F091914%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E71e77697%2Da70a%2D4144%2Db347%2D488ac4c25017
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MAESTRO Y ALUMNOS PARTICIPANTES EN MOVILIDAD UAT-COIL-

UABC DEL CURSO RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN LA 

FCAV

gfalcone@docentes.uat.edu.mx

12.3 EVIDENCIAS UABC-COIL-FCQI RSU

Contiene evidencias de los proyectos de RSU llevados a cabo 

por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQI) de la UABC en 

colaboración con COIL.
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EVIDENCIAS DE CLASES DE MOVILIDAD UAT-COIL-UABC DEL CURSO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA EN GOOGLE MEET

Periodo Escolar Enero-Mayo de 2025-1

Dr. José Jaime Esqueda Elizondo

jjesqu eda@uabc.edu.mx

CONTENIDO

1. Video del Maestro invitando a sus alumnos

2. Vídeo Rompehielos Alumna de UABC

3. Clases del Curso Responsabilidad Social Universitaria en Google

Meet

4. Present aciones de Unidades del Curso Responsabilidad Social

Universitaria

5. Activid ades en la Plataforma Blackboard por Alumnos de

Probabilidad y Estadística

1. VIDEO DEL MAESTRO INVITANDO A SUS ALUMNOS

Curso de Probabilidad y Estadística, más experiencia de Colaboración en 

Línea 📊

https://www.loom.com/share/18c6022992804c8984456dee015653e5?sid=b83cdbda-ba8e-46db-8482-5ec44801749b
https://www.loom.com/share/18c6022992804c8984456dee015653e5?sid=b83cdbda-ba8e-46db-8482-5ec44801749b
https://www.loom.com/share/18c6022992804c8984456dee015653e5?sid=b83cdbda-ba8e-46db-8482-5ec44801749b
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2. VIDEO ROMPEHIELOS ALUMNA DE UABC

Alumna participante: De La Torre Amado Viviana. 

VideoRompeHielo.mp4 - Google Drive

3. CLASES DEL CURSO RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA EN GOOGLE MEET

CLASE DE UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA

Sesión del 6 de febrero 2025

hae-mdwd-teq (2025-02-06 18:10 GMT-8) - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1tJlfYBR4PlkuXwrj__bAFju9nk4COjeh/view
https://drive.google.com/file/d/1WDbWHx23T4hKIv2YA61KkVTWuattNl_g/view
https://drive.google.com/file/d/1WDbWHx23T4hKIv2YA61KkVTWuattNl_g/view
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CLASE DE UNIDAD 2. ÉTICA Y VALORES EN LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

Sesión del 20 de febrero, 2025

hae-mdwd-teq (2025-02-20 18:12 GMT-8) - Google Drive

CLASE DE LA UNIDAD 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Sesión del 20 de marzo, 2025

hae-mdwd-teq (2025-03-20 18:15 GMT-7) - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/14SKCmTF0mQ-s6bJ_4fKvINgE0TrQNDQg/view
https://drive.google.com/file/d/14SKCmTF0mQ-s6bJ_4fKvINgE0TrQNDQg/view
https://drive.google.com/file/d/1MFppHNdTYoQ8IMGsIqS-dr8bBf8qmJ7n/view
https://drive.google.com/file/d/1MFppHNdTYoQ8IMGsIqS-dr8bBf8qmJ7n/view


Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 12 146

CLASE DE LA UNIDAD 4. DESARROLLO COMUNITARIO Y UNIDAD 5. 

DERECHOS HUMANOS Y RS

Sesión del 3 de abril, 2025

hae-mdwd-teq (2025-04-03 18:21 GMT-7) - Google Drive

CLASE DE LA UNIDAD 6. INNOVACIÓN SOCIAL

Sesión del 10 de abril, 2025

hae-mdwd-teq (2025-04-10 18:17 GMT-7) - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/13X5Es-Z05JLlMQpmG3k5K3D84IGHXmnF/view
https://drive.google.com/file/d/13X5Es-Z05JLlMQpmG3k5K3D84IGHXmnF/view
https://drive.google.com/file/d/1ZpoigiWyZibSr7fm_l_gGwc1osxjpop8/view
https://drive.google.com/file/d/1ZpoigiWyZibSr7fm_l_gGwc1osxjpop8/view
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CLASE DE INSTALACIÓN DE MINDMANAGER Y DISEÑO DE MAPAS 

MENTALES

Sesión del 29 de abril, 2025

hae-mdwd-teq (2025-04-29 17:13 GMT-7) - Google Drive

CLASE DE LA UNIDAD 7. DISEÑO DE PRESENTACIONES Y PRODUCTO 

FINAL

Sesión del 6 de mayo, 2025

hae-mdwd-teq (2025-05-06 17:11 GMT-7) - Google Drive

https://drive.google.com/file/d/1AIKRAiIBSiat55Zxpg_3ArgwjN9Ifm6H/view
https://drive.google.com/file/d/1AIKRAiIBSiat55Zxpg_3ArgwjN9Ifm6H/view
https://drive.google.com/file/d/1XXbVrpIkMLGA_3cHTAShb5qgNYW1G68t/view
https://drive.google.com/file/d/1XXbVrpIkMLGA_3cHTAShb5qgNYW1G68t/view
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4. PRESENTACIONES DE UNIDADES DEL CURSO 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

5. ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA BLACKBOARD POR

ALUMNOS DE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

ACTIVIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA

Actividad Final - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1US4OdTMM6kJp2jGl1ov4-0xJ6ICYPdtT 

https://drive.google.com/drive/folders/1US4OdTMM6kJp2jGl1ov4-0xJ6ICYPdtT
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ACTIVIDAD 2. ÉTICA Y VALORES EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
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ACTIVIDAD 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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ACTIVIDAD 4. DESARROLLO COMUNITARIO



Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 12 152

ACTIVIDAD 5. DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
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ACTIVIDAD 6. INNOVACIÓN SOCIAL
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ACTIVIDAD 7. INSTALACIÓN DE MINDMANAGER Y DISEÑO DE MAPAS 

MENTALES
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ACTIVIDAD FINAL. PRESENTACIONES Y PRODUCTO FINAL
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jjesqueda@uabc.edu.mx 

12.4 PORTAFOLIO DE RSU

Un compendio de todas las evidencias y documentación de los 

proyectos de RSU realizados por ambas universidades.

mailto:jjesqueda@uabc.edu.mx
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UNIDAD 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
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UNIDAD 2. ÉTICA Y VALORES EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
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UNIDAD 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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UNIDAD 4. DESARROLLO COMUNITARIO
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UNIDAD 5. DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL



Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 12 166



Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Capítulo 12 167

UNIDAD 6. INNOVACIÓN SOCIAL
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UNIDAD 7. EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN FINAL
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12.5 PRODUCTO INTEGRADOR DE RSU

El resultado final que integra todas las evidencias y aprendizajes 

obtenidos a través de los proyectos de RSU realizados por ambas 

universidades.
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UNIDAD 1

UNIDAD 1. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

OBJETIVO

Comprender los conceptos básicos y la importancia de la 

responsabilidad social en el contexto universitario.

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es esencial para el 

desarrollo integral de las instituciones educativas y su impacto positivo en 

la sociedad. A través de la RSU, las universidades pueden:

• Promover la sostenibilidad: Implementar prácticas que 

reduzcan el impacto ambiental y fomenten el uso responsable 

de recursos.
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• Fomentar la justicia social: Crear programas y políticas que 

apoyen la inclusión y la equidad dentro y fuera del campus.

• Contribuir al bienestar económico: Desarrollar iniciativas que 

impulsen el desarrollo económico local y global.

Este objetivo busca que los estudiantes y la comunidad universitaria 

comprendan la importancia de integrar la responsabilidad social en todas 

las actividades académicas y administrativas, preparando a los futuros 

profesionales para ser ciudadanos comprometidos y responsables.

MAPA MENTAL

TEMAS

1. Definición y Alcance de la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU)

La RSU se refiere a las acciones y políticas que las universidades 

implementan para contribuir al bienestar social, económico y ambiental 

de la comunidad78. Este concepto se deriva de la responsabilidad social 

corporativa y se adapta al contexto educativo para promover una gestión 

ética y sostenible79.

78 La responsabilidad social universitaria. Misión e impactos sociales
79 La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización 
| Revista Iberoamericana de Educación Superior

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2020000100141
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-educacion-superior-88-articulo-la-responsabilidad-social-universitaria-un-S2007287214719456
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-educacion-superior-88-articulo-la-responsabilidad-social-universitaria-un-S2007287214719456


Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria Unidad 1 173

1.1 Concepto de RSU

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) se refiere a las 

acciones y políticas que las universidades implementan para contribuir al 

bienestar social, económico y ambiental de la comunidad. Este concepto 

se deriva de la responsabilidad social corporativa y se adapta al contexto 

educativo para promover una gestión ética y sostenible. La RSU implica 

que las universidades deben actuar de manera responsable en todas 

sus actividades, incluyendo la enseñanza, la investigación y la gestión 

institucional80.

1.2 Ámbitos de aplicación: docencia, investigación, vinculación y 

gestión

1. Docencia: La RSU en la docencia se manifiesta en la 

incorporación de valores éticos y sociales en el currículo 

académico81. Esto incluye la promoción de la sostenibilidad, 

la equidad y la justicia social en los programas educativos82. 

Además, se busca formar a los estudiantes como ciudadanos 

responsables y comprometidos con su entorno83.

2. Investigación: En el ámbito de la investigación, la RSU 

promueve proyectos que tengan un impacto positivo en la 

sociedad84. Esto implica realizar investigaciones que aborden 

problemas sociales, económicos y ambientales relevantes, 

y que contribuyan al desarrollo sostenible. La investigación 

responsable también incluye la ética en la metodología y la 

transparencia en los resultados.

3. Vinculación:  La vinculación con la comunidad es otro 

aspecto clave de la RSU. Las universidades deben establecer 

relaciones colaborativas con organizaciones locales, gobiernos 

80 ¿Cuáles son los retos de la responsabilidad social universitaria en la actualidad?
81 La responsabilidad social universitaria | Universitat Carlemany
82 La responsabilidad social universitaria y sus dimensiones para las instituciones de educación 
superior
83 Responsabilidad Social Universitaria y Desarrollo Sostenible
84 Estudio de la Responsabilidad Social Universitaria: una revisión de la literatura

https://www.universia.net/pe/actualidad/vida-universitaria/cuales-son-retos-responsabilidad-social-universitaria-actualidad-1159822.html
https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/la-responsabilidad-social-universitaria/
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2683-14652022000100105
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2683-14652022000100105
https://www.sociedadyeducacion.org/core/wp-content/uploads/Cuaderno-de-trabajo-8-PRINT.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-32612024000200212
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y empresas para abordar problemas sociales y promover el 

desarrollo comunitario. Esto puede incluir programas de servicio 

comunitario, prácticas profesionales y proyectos de extensión.

4. Gestión: La gestión institucional bajo el enfoque de RSU 

implica adoptar prácticas sostenibles y responsables en la 

administración de recursos. Esto incluye la implementación 

de políticas de sostenibilidad, la transparencia en la gestión 

financiera y la promoción de un ambiente laboral justo y equitativo. 

La gestión responsable también abarca la rendición de cuentas 

y la participación de todos los actores universitarios en la toma 

de decisiones.

2. Historia y Evolución del Concepto

El concepto de RSU ha evolucionado desde enfoques filantrópicos 

hacia una integración más profunda en la misión y visión de las universidades . 

Inicialmente, la responsabilidad social se centraba en la filantropía y la 

coacción legal, pero ha avanzado hacia una conducta moral y ética más 

integral85. En América Latina, la RSU ha sido impulsada por iniciativas como 

el proyecto “Universidad construye país” .

2.1. Orígenes de la RSU

El concepto de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)  tiene 

sus raíces en la responsabilidad social corporativa, adaptándose al contexto 

educativo para promover una gestión ética y sostenible . La RSU se originó 

a partir de la necesidad de que las universidades no solo se enfocaran en la 

enseñanza y la investigación, sino también en su impacto social, económico 

y ambiental86.

2.2. Evolución histórica y tendencias actuales

1. Evolución histórica

• Primera etapa (filantropía y coacción legal): En 

sus inicios, la responsabilidad social se centraba en 
85 Origen y evolución de responsabilidad social universitaria
86 Evolución de la responsabilidad social universitaria: una revisión sistemática | Revista Trabajo 
Social

https://1library.co/article/origen-y-evoluci%C3%B3n-de-responsabilidad-social-universitaria.z313l67y
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistraso/article/view/351161
https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistraso/article/view/351161
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la filantropía y la coacción legal. Las universidades 

realizaban donaciones y acciones caritativas para 

contribuir al bien común87.

• Segunda etapa (conducta moral y ética): Con el tiempo, 

la RSU evolucionó hacia una conducta moral y ética más 

integral. Las universidades comenzaron a integrar la 

responsabilidad social en su misión y visión institucional.

• Tercera etapa (integración en la misión universitaria): 

En las últimas décadas, la RSU se ha convertido en un 

enfoque central para muchas universidades, integrándose 

en todas las actividades académicas y administrativas.

2. Tendencias actuales

• Sostenibilidad: Las universidades están adoptando 

prácticas sostenibles en sus operaciones diarias, 

promoviendo la conservación del medio ambiente y el 

uso responsable de los recursos.

• Inclusión y equidad: Se están implementando políticas 

y programas para fomentar la inclusión y la equidad 

dentro y fuera del campus, asegurando que todos los 

estudiantes tengan acceso a una educación de calidad.

• Vinculación con la comunidad: Las universidades 

están fortaleciendo sus relaciones con la comunidad 

local, colaborando con organizaciones, gobiernos y 

empresas para abordar problemas sociales y promover 

el desarrollo comunitario.

3. Importancia en la Educación Superior

La RSU es crucial en la educación superior porque fomenta una 

educación más inclusiva y equitativa, preparando a los estudiantes para 

ser ciudadanos responsables y comprometidos  . Además, promueve 

la sostenibilidad, la justicia social y el bienestar económico en todas las 

actividades de la institución.
87 Evolución histórica de los conceptos de responsabilidad social empresarial y balance social

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462007000200006
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3.1. Rol de las universidades como agentes de cambio social

Las universidades desempeñan un papel crucial como agentes de 

cambio social al promover valores éticos, justicia social y sostenibilidad. 

A través de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), las 

instituciones educativas pueden influir positivamente en la sociedad al 

formar profesionales comprometidos con el bienestar común88. La RSU 

permite a las universidades asumir un compromiso ético y contribuir de 

manera significativa a la solución de problemas sociales, económicos y 

ambientales89.

3.2. Impacto de la RSU en la comunidad y el desarrollo sostenible

1. Impacto en la comunidad: Las universidades, mediante la RSU, 

pueden establecer relaciones colaborativas con la comunidad 

local, organizaciones y gobiernos para abordar problemas 

sociales y promover el desarrollo comunitario90. Esto incluye 

programas de servicio comunitario, prácticas profesionales 

y proyectos de extensión que benefician directamente a la 

comunidad.

2. Desarrollo sostenible:  La RSU promueve la sostenibilidad 

en todas las actividades de la institución, desde la gestión de 

recursos hasta la investigación y la docencia. Las universidades 

adoptan prácticas sostenibles que reducen su impacto ambiental 

y fomentan el uso responsable de los recursos. Además, la 

investigación y los proyectos académicos se orientan hacia 

la solución de problemas ambientales y la promoción de un 

desarrollo sostenible.

ACTIVIDADES

1. Lecturas y Análisis de Artículos

Profundizar en textos académicos y casos prácticos sobre RSU.
88 ¿Por qué es importante la Responsabilidad Social Universitaria? Entérate - Universidad 
Humanitas
89 La Responsabilidad Social de la Educación Superior como Bien Común. Concepto y desafíos
90 Explorando la responsabilidad social universitaria en la educación superior: una revisión 
sistemática 2019-2023 | Comuni@cción: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo

https://humanitas.edu.mx/blog/ser-humanitas/responsabilidad-social/por-que-es-importante-la-responsabilidad-social-universitaria
https://humanitas.edu.mx/blog/ser-humanitas/responsabilidad-social/por-que-es-importante-la-responsabilidad-social-universitaria
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602018000200001
https://comunicacionunap.com/index.php/rev/article/view/900
https://comunicacionunap.com/index.php/rev/article/view/900
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1.1. Lectura de artículos académicos y documentos clave sobre 

RSU

Para profundizar en la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), es esencial revisar artículos académicos y documentos clave que 

aborden este tema desde diversas perspectivas. Aquí tienes algunas 

lecturas recomendadas:

1. Explorando la responsabilidad social universitaria en la 

educación superior: una revisión sistemática 2019-2023: Este 

artículo analiza la literatura existente sobre la RSU durante el 

periodo 2019 a 2023, utilizando el método de revisión sistemática 

PRISMA . Los resultados identifican patrones y tendencias en el 

desarrollo de la RSU en el campo educativo.

2. RSU como herramienta para el cumplimiento de los ODS: una 

revisión sistemática: Este estudio reconoce las acciones de 

responsabilidad social en las instituciones de educación superior 

que están comprometidas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)91. La revisión sistemática muestra cómo las 

acciones de RSU se enfocan en la educación de calidad, agua 

limpia y energía asequible y limpia.

3. Responsabilidad Social Universitaria: una revisión sistemática 

y análisis crítico: Este artículo ofrece una reflexión sobre el 

concepto de RSU y sus implicaciones, explicando su evolución 

desde iniciativas de proyección social hasta su integración en la 

misión universitaria92.

1.2. Análisis crítico y discusión de los textos leídos

Para realizar un análisis crítico de los textos sobre RSU, considera 

los siguientes puntos:

1. Identificación de los principales argumentos: Examina los 

argumentos centrales de cada artículo y cómo se relacionan con 

la definición y aplicación de la RSU.
91 RSU como herramienta para el cumplimiento de los ODS: una revisión sistemática 
92 Responsabilidad Social Universitaria: una revisión sistemática y análisis bibliométrico

http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232019000400451
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2. Evaluación de la metodología: Analiza la metodología utilizada 

en los estudios, como el enfoque de revisión sistemática 

PRISMA, y evalúa su efectividad en la recopilación y síntesis de 

la evidencia.

3. Discusión de los resultados: Discute los resultados obtenidos 

en los estudios, identificando patrones, tendencias y desafíos 

comunes en la implementación de la RSU.

4. Implicaciones prácticas: Reflexiona sobre las implicaciones 

prácticas de los hallazgos y cómo pueden aplicarse en la gestión 

y desarrollo de la RSU en las universidades.

2. Discusiones en Foros

Intercambiar ideas y perspectivas con compañeros sobre la 

aplicación de la RSU.

2.1. Participación en foros de discusión en línea para debatir sobre 

los temas tratados

Participar en foros de discusión en línea es una excelente manera de 

debatir sobre la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y compartir 

perspectivas diversas. Aquí tienes algunas recomendaciones para una 

participación efectiva:

1. Hacer aportes relacionados con la temática: Asegúrate de que 

tus intervenciones estén alineadas con el tema en discusión y 

contribuyan al desarrollo del debate93.

2. Sustentar teóricamente los aportes: Realiza lecturas previas y 

cita correctamente las fuentes para fundamentar tus argumentos.

3. Interacción con otros participantes: Lee y responde a las 

intervenciones de tus compañeros, cuestionando y enriqueciendo 

sus aportes.

4. Participación continua: Participa desde el inicio del foro y mantén 

una presencia activa durante todo el tiempo de desarrollo.

93 Foros: Recomendaciones para participar

https://red.infd.edu.ar/foros/
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2.2. Reflexión sobre la aplicación práctica de la RSU en diferentes 

contextos universitarios

Reflexionar sobre la aplicación práctica de la RSU en distintos 

contextos universitarios es crucial para entender su impacto y adaptabilidad. 

Aquí tienes algunos puntos clave para la reflexión:

1. Análisis de diferentes enfoques teóricos: Examina cómo 

distintas teorías, como la teoría de los stakeholders, justifican 

el compromiso de las universidades con la RSU94. Esta teoría 

destaca la importancia de satisfacer las expectativas de las 

partes interesadas en las funciones económicas, sociales y 

medioambientales de la universidad.

2. Estudio de casos prácticos: Investiga cómo diferentes 

universidades han implementado la RSU en sus contextos 

específicos. Por ejemplo, algunas instituciones han desarrollado 

programas de servicio comunitario y proyectos de extensión que 

benefician directamente a la comunidad95.

3. Evaluación de impactos: Considera los impactos de la RSU en 

la comunidad y el desarrollo sostenible. La RSU puede fortalecer 

el vínculo entre la universidad y la comunidad, mejorar el perfil 

y la reputación de la institución, y contribuir al avance de la 

investigación y la educación inclusiva96.

3. Sesiones de Intercambio Virtual

Participar en debates y talleres en línea para compartir experiencias 

y buenas prácticas.

3.1. Sesiones sincrónicas en plataformas como Zoom, Microsoft 

Teams y Google Meet

Las sesiones sincrónicas en plataformas como Zoom, Microsoft 

Teams y Google Meet  son herramientas esenciales para facilitar el 
94 Foros de debate: Qué son y cómo funcionan
95 Plataformas de Foros Online: Impulsando la participación en los estudiantes - EVirtualplus
96 Análisis de la responsabilidad social universitaria desde diferentes enfoques teóricos | 
Revista Iberoamericana de Educación Superior

https://www.questionpro.com/blog/es/foros-de-debate/
https://www.evirtualplus.com/mejores-plataformas-de-foros-online/
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-educacion-superior-88-articulo-analisis-responsabilidad-social-universitaria-desde-S2007287215300056
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-educacion-superior-88-articulo-analisis-responsabilidad-social-universitaria-desde-S2007287215300056
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intercambio de ideas y experiencias sobre la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU). Estas plataformas permiten a los participantes 

conectarse en tiempo real, compartir presentaciones, y colaborar de 

manera efectiva97.

• Zoom: Popular por su facilidad de uso y capacidad para grandes 

reuniones. Ofrece funciones como compartir pantalla, grabación 

de sesiones y fondos virtuales personalizados.

• Microsoft Teams: Integrado con otras aplicaciones de Microsoft, 

es ideal para entornos educativos y profesionales. Permite la 

colaboración en documentos en tiempo real y tiene funciones 

avanzadas de seguridad.

• Google Meet: Se integra perfectamente con otras herramientas 

de Google como Calendar y Drive. Es una opción conveniente 

para aquellos que ya utilizan el ecosistema de Google.

3.2. Intercambio de experiencias y perspectivas entre 

estudiantes de diferentes universidades

El intercambio de experiencias y perspectivas entre estudiantes de 

diferentes universidades es fundamental para enriquecer el entendimiento 

y la aplicación de la RSU. Aquí tienes algunas estrategias para facilitar 

este intercambio:

1. Foros de discusión en línea: Los foros permiten a los estudiantes 

compartir sus experiencias y debatir sobre la implementación 

de la RSU en sus respectivas instituciones98. Estos espacios de 

discusión pueden ser moderados para asegurar un intercambio 

constructivo y respetuoso.

2. Jornadas de intercambio de experiencias: Organizar jornadas 

temáticas donde los estudiantes presenten proyectos y casos 

de éxito relacionados con la RSU. Estas jornadas pueden incluir 

ponencias, talleres y mesas redondas99.
97 Zoom, Google Meet o Teams: Cuál elegir para videollamadas
98 Zoom, Google Meet, Jitsi y Teams ¿Cuál es la mejor programa de videoconferencia? | 
Recursos TIC para profesores
99 Google Meet VS Teams en 2025

https://datascope.io/es/blog/zoom-google-meet-o-microsoft-teams/
https://www.totemguard.com/aulatotem/2020/06/zoom-meet-jitsi-teams-mejor-opcion-programa/
https://www.totemguard.com/aulatotem/2020/06/zoom-meet-jitsi-teams-mejor-opcion-programa/
https://www.bluedothq.com/es/blog/google-meet-vs-teams
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3. Encuestas y estudios de percepción: Realizar encuestas para 

recoger la percepción de los estudiantes sobre la RSU en sus 

universidades. Estos estudios pueden ayudar a identificar áreas 

de mejora y promover prácticas exitosas100.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

1. Responsabilidad Social Universitaria (RSU): Acciones y 

políticas implementadas por las universidades para contribuir al 

bienestar social, económico y ambiental de la comunidad101.

2. Sostenibilidad: Capacidad de mantener un equilibrio entre el 

desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el 

bienestar social a largo plazo102.

3. Inclusión: Prácticas y políticas que aseguran la participación 

equitativa de todas las personas, independientemente de sus 

diferencias socioeconómicas, culturales o físicas103.

4. Equidad: Principio de justicia social que busca dar a cada 

persona lo que necesita para alcanzar su máximo potencial, 

reconociendo y respetando sus diferencias.

5. Vinculación con la comunidad: Estrategias y acciones que 

las universidades desarrollan para colaborar con la comunidad 

local, organizaciones y gobiernos en la solución de problemas 

sociales.

6. Desarrollo sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

7. Ética: Conjunto de principios y normas que guían el 

comportamiento humano hacia el bien común y la justicia.

100 Estrategias docentes y de gestión académica necesarias para avanzar hacia una formación 
transformadora en clave de Responsabilidad Social Universitaria
101 Glosario. Unidad 1. Introducción a la Metodología. de Investigación - Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. - Studocu
102 Glosario de Términos
103 Glosario de Términos | Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad

https://www.uv.mx/redssss/files/2014/03/Responsabilidad-social-universitaria.pdf
https://www.uv.mx/redssss/files/2014/03/Responsabilidad-social-universitaria.pdf
https://www.studocu.com/latam/document/universidad-autonoma-de-santo-domingo/lab-int-a-la-metod-invest-en-s/glosario-unidad-1-int-a-la-metod-de-investigacion/12973189
https://www.studocu.com/latam/document/universidad-autonoma-de-santo-domingo/lab-int-a-la-metod-invest-en-s/glosario-unidad-1-int-a-la-metod-de-investigacion/12973189
https://www.um.es/c/document_library/get_file?uuid=7613b273-d972-445a-872f-9b0d63aaf122&groupId=1277604
https://responsabilidadsocial.net/glosario-de-terminos/
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8. Transparencia: Práctica de ser abierto y claro en la comunicación 

y gestión de información, permitiendo el acceso a datos 

relevantes y la rendición de cuentas.

9. Gestión responsable: Administración de recursos y toma 

de decisiones de manera ética y sostenible, considerando el 

impacto social, económico y ambiental.

10. Investigación aplicada: Investigación orientada a resolver 

problemas prácticos y reales, con el objetivo de generar 

beneficios directos para la sociedad.
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 UNIDAD 2

UNIDAD 2. ÉTICA Y VALORES EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

OBJETIVO

Analizar los principios éticos y valores fundamentales que guían la 

responsabilidad social en el contexto universitario.

Este objetivo busca que los estudiantes comprendan y reflexionen 

sobre los fundamentos éticos que sustentan la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU), así como los valores que deben orientar las decisiones 

y acciones de las instituciones de educación superior. A través del análisis 

crítico, se pretende:
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• Identificar los principios éticos  que rigen la conducta 

responsable en el ámbito universitario, como la justicia, la 

equidad, la solidaridad y la integridad.

• Reconocer los valores fundamentales  que deben guiar la 

gestión institucional, la docencia, la investigación y la vinculación 

con la comunidad.

• Aplicar estos principios y valores en la resolución de dilemas 

éticos y en la evaluación de casos reales, promoviendo una 

cultura de responsabilidad y compromiso social.

MAPA MENTAL

TEMAS

1. Principios Éticos en la Responsabilidad Social

La ética en la responsabilidad social universitaria (RSU) se fundamenta 

en principios como la justicia, la equidad, la solidaridad, la transparencia y el 

respeto por los derechos humanos. Estos principios orientan las decisiones 

institucionales hacia el bien común y la sostenibilidad104.

Según Cortina (2003), la ética aplicada en contextos sociales 

complejos, como el universitario, debe promover una “razón práctica” que 

permita actuar con responsabilidad en una sociedad pluralista105.

104 Responsabilidad social universitaria en Latinoamérica: Revisión sistemática
105 Ética Referencias Bibliográficas

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312023000200138
https://conceptos.sociales.unam.mx/bibliografias/9biblio.pdf
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1.1. Conceptos básicos de ética

La ética  es una rama de la filosofía que estudia la conducta 

humana en relación con el bien y el mal, lo justo y lo injusto. En el contexto 

universitario, la ética se convierte en una guía para la toma de decisiones 

responsables, especialmente cuando estas afectan a la comunidad y al 

entorno social. Según Cortina (2003), la ética aplicada debe promover 

una “razón práctica” que permita actuar con responsabilidad en una 

sociedad pluralista106.

1.2. Principios éticos aplicables a la responsabilidad social

En el marco de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), los 

principios éticos fundamentales incluyen:

• Justicia: Garantizar la equidad en el acceso a los recursos y 

oportunidades educativas.

• Solidaridad: Compromiso activo con el bienestar de los demás, 

especialmente de los más vulnerables.

• Transparencia: Actuar con claridad y honestidad en la gestión 

institucional.

• Respeto por los derechos humanos: Reconocer y proteger la 

dignidad de todas las personas.

• Responsabilidad: Asumir las consecuencias de las decisiones 

institucionales y su impacto social.

Estos principios deben guiar los cuatro procesos clave de la 

universidad: gestión, docencia, investigación y extensión, como lo plantea 

el modelo de Universidad Construye País.

1.3. Ética profesional y su relevancia en la responsabilidad social

La ética profesional se refiere al conjunto de normas y valores que 

regulan el comportamiento de los profesionales en el ejercicio de su labor. 

En el ámbito universitario, esto implica:

• Promover una formación ética en los estudiantes.

• Garantizar la integridad académica en la investigación.
106 Principios de la responsabilidad social universitaria

https://1library.co/article/principios-de-la-responsabilidad-social-universitaria.zggd337z


Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria  Unidad 2 186

• Fomentar una cultura institucional basada en la rendición de 

cuentas y el compromiso social.

La ética profesional es esencial para que la universidad actúe como 

un agente de transformación social, contribuyendo al desarrollo sostenible 

y al fortalecimiento de la democracia.

2. Valores Fundamentales y su Aplicación

Los valores que sustentan la RSU incluyen:

• Responsabilidad: asumir las consecuencias de las decisiones 

institucionales.

• Compromiso social: actuar en beneficio de la comunidad.

• Integridad: coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

• Respeto: reconocimiento de la dignidad de todas las personas.

Estos valores deben reflejarse en la docencia, la investigación, la 

gestión y la vinculación con la comunidad .

2.1. Identificación de valores fundamentales

En el contexto de la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU), los valores fundamentales son principios éticos que orientan el 

comportamiento de las instituciones y de los individuos que las integran. 

Entre los más relevantes se encuentran:

• Honestidad: Actuar con sinceridad y transparencia en todas las 

actividades académicas y administrativas.

• Integridad: Mantener coherencia entre los valores personales y 

las acciones, incluso en situaciones adversas.

• Justicia: Promover la equidad y el trato justo para todos los 

miembros de la comunidad universitaria.

• Respeto: Reconocer la dignidad y los derechos de todas las 

personas, fomentando un ambiente inclusivo y tolerante.

Estos valores son esenciales para construir una cultura institucional 

basada en la ética y el compromiso social.
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2.2. Aplicación de estos valores en contextos universitarios y 

profesionales

La aplicación práctica de estos valores se manifiesta en diversas 

áreas de la vida universitaria:

• En la docencia: Promoviendo el pensamiento crítico, la equidad 

en la evaluación y el respeto por la diversidad de opiniones.

• En la investigación: Asegurando la integridad científica, evitando 

el plagio y respetando los derechos de los participantes.

• En la gestión institucional: Tomando decisiones transparentes, 

participativas y orientadas al bien común.

• En la vinculación con la comunidad: Desarrollando proyectos 

que respondan a necesidades sociales reales, con un enfoque 

ético y solidario107.

Un estudio realizado por Martí Noguera et al. (2014) destaca que los 

valores de autotrascendencia  (como la benevolencia y el universalismo) 

y la empatía son determinantes en la autoatribución de comportamientos 

socialmente responsables por parte de los estudiantes universitarios.

3. Casos de Estudio

El análisis de casos reales permite observar cómo se aplican los 

principios éticos en situaciones concretas. Por ejemplo, universidades 

que enfrentan dilemas sobre la inclusión de estudiantes en situación de 

vulnerabilidad, o sobre la ética en la investigación científica, ofrecen 

oportunidades para reflexionar sobre la práctica de la RSU108.

3.1. Análisis de casos reales y hipotéticos

Los casos de estudio  permiten aplicar los principios éticos y 

valores fundamentales de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

en contextos reales o simulados. A continuación, se presentan ejemplos 

representativos:

107 Responsabilidad social universitaria: influencia de valores y empatía en la autoatribución de 
comportamientos socialmente responsables
108 La ética y la responsabilidad social en la formación universitaria: la percepción de los 
estudiantes

http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342014000300003
http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342014000300003
https://www.eben-spain.org/docs/Papeles/XXI/la-etica-y-la-responsabilidad-social-en-la-formacion-universitaria.pdf
https://www.eben-spain.org/docs/Papeles/XXI/la-etica-y-la-responsabilidad-social-en-la-formacion-universitaria.pdf
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1. Caso ULADECH – Callejón de Conchucos (Perú) 

Estudiantes de la Universidad Católica “Los Ángeles” de Chimbote 

participaron en actividades de apoyo comunitario en zonas 

rurales, como la construcción de viviendas, programas de higiene 

personal, forestación y talleres de costura. Estas acciones reflejan 

un compromiso ético con la dignidad humana y la justicia social109.

2. Caso SIRSO – Universidad Pontificia Comillas (España) 

El proyecto SIRSO (Sistema de Indicadores de Responsabilidad 

Social Universitaria) permitió evaluar el impacto social de la 

universidad en su entorno. Este caso muestra cómo la ética 

institucional se traduce en políticas de sostenibilidad, inclusión 

y transparencia110.

3. Casos hipotéticos de Ethics Unwrapped (Universidad de Texas) 

Esta plataforma ofrece más de 60 estudios de caso sobre dilemas 

éticos en diversos contextos, incluyendo la educación superior. 

Por ejemplo, se analizan situaciones como el plagio académico, 

el consentimiento informado en investigaciones y el uso ético de 

redes sociales por parte de estudiantes y docentes111.

3.2. Reflexión sobre decisiones éticas y sus implicaciones

El análisis de estos casos permite reflexionar sobre:

1. La toma de decisiones éticas  en contextos complejos, donde 

pueden entrar en conflicto distintos valores (por ejemplo, equidad 

vs. eficiencia).

2. Las consecuencias sociales  de las decisiones institucionales, 

tanto positivas como negativas.

3. La necesidad de una formación ética  que prepare a los 

estudiantes para actuar con responsabilidad en su vida 

profesional y ciudadana.

109 Ejemplos prácticos de Responsabilidad Social Universitaria
110 Un caso de Responsabilidad Social Universitaria. la experiencia de aprendizaje-servicio a 
través de la consultoría social
111 Casos de estudio - Ethics Unwrapped

https://www.caled-ead.org/sites/default/files/files/6-12-Caso-practico-Ejemplos.pdf
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/10360/Un%20caso%20de%20RSU%20-SIRSO%20.pdf?sequence=1
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/10360/Un%20caso%20de%20RSU%20-SIRSO%20.pdf?sequence=1
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/casos?lang=es
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Estas reflexiones fortalecen la cultura ética en la universidad y 

promueven una ciudadanía activa y comprometida.

ACTIVIDADES

1. Debates sobre Dilemas Éticos

Discusión de situaciones reales o hipotéticas que planteen conflictos 

de valores en el ámbito universitario.

1.1. Participación en debates estructurados sobre dilemas éticos 

relacionados con la responsabilidad social

Los debates estructurados son una herramienta pedagógica eficaz 

para fomentar el pensamiento crítico y la reflexión ética en el contexto 

de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). A través de ellos, los 

estudiantes pueden analizar situaciones complejas, defender posturas 

fundamentadas y considerar las implicaciones éticas de sus decisiones.

Un ejemplo de dilema ético en la educación superior es el 

conflicto entre la equidad en la evaluación académica  y la presión 

institucional por mantener altos índices de aprobación. Este tipo de 

situaciones plantea preguntas sobre la justicia, la integridad académica 

y la responsabilidad institucional112.

Otro dilema frecuente es el manejo de casos de plagio: ¿debe 

aplicarse una sanción estricta o considerarse el contexto del estudiante? 

Este tipo de debates permite explorar la tensión entre la norma y la empatía, 

entre la justicia y la inclusión.

1.2. Evaluación de diferentes perspectivas y argumentos

Durante los debates, es fundamental:

• Escuchar activamente las posturas de los demás.

• Evaluar críticamente los argumentos presentados, considerando 

principios éticos como la justicia, la transparencia y el respeto.

• Reconocer la complejidad  de los dilemas éticos, donde no 

siempre hay una única respuesta correcta.
112 Dilemas éticos en la educación superior: un análisis de los desafíos y responsabilidades de 
académicos y estudiantes | Revista Social Fronteriza

https://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/325
https://www.revistasocialfronteriza.com/ojs/index.php/rev/article/view/325
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• Fomentar el diálogo respetuoso, valorando la diversidad de 

opiniones como parte del aprendizaje ético.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, por ejemplo, ha promovido 

el respeto a los derechos humanos como eje central de su RSU, lo que ha 

generado espacios de reflexión sobre la ética institucional y el trato justo a 

los estudiantes113.

2. Análisis de Casos Prácticos

Estudio de experiencias institucionales donde se aplicaron (o no) 

principios éticos en la toma de decisiones.

2.1. Estudio y análisis de casos prácticos que ilustran la aplicación 

de principios éticos y valores

El análisis de casos prácticos permite observar cómo se aplican los 

principios éticos y valores fundamentales de la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU)  en contextos reales. A continuación, se presentan 

algunos ejemplos destacados:

1. Caso ULADECH – Callejón de Conchucos (Perú) 

Estudiantes de la Universidad Católica “Los Ángeles” de 

Chimbote participaron en actividades de apoyo comunitario en 

zonas rurales, como la construcción de viviendas, programas 

de higiene personal, forestación y talleres de costura. Estas 

acciones reflejan un compromiso ético con la dignidad humana, 

la solidaridad y la justicia social.

2. Caso SIRSO – Universidad Pontificia Comillas (España) 

El proyecto SIRSO (Sistema de Indicadores de Responsabilidad 

Social Universitaria) permitió evaluar el impacto social de la 

universidad en su entorno. Este caso muestra cómo la ética 

institucional se traduce en políticas de sostenibilidad, inclusión y 

transparencia, integrando la RSU en la planificación estratégica 

y la gestión universitaria.

113 Responsabilidad Social Universitaria: el respeto de los Derechos Humanos en las Instituciones 
de Educación Superior. | Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores

https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2769
https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2769
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3. Casos de redes interuniversitarias – URSULA y AUSJAL 

(Latinoamérica)

Estas redes promueven la RSU como parte de la misión 

institucional de las universidades. El análisis de sus planes 

estratégicos revela la necesidad de fortalecer la coherencia 

entre los valores declarados y las prácticas reales, destacando la 

importancia de la ética organizacional y la cultura institucional114.

2.2. Discusión en grupos sobre las decisiones tomadas y sus 

consecuencias

El análisis grupal de estos casos permite:

• Identificar los valores y principios éticos aplicados  (como la 

equidad, la responsabilidad y el respeto).

• Evaluar las decisiones tomadas  por las instituciones o los 

actores involucrados.

• Reflexionar sobre las consecuencias sociales  de dichas 

decisiones, tanto positivas como negativas.

• Proponer alternativas éticas para mejorar la gestión de la RSU 

en contextos similares.

Este tipo de actividades fomenta el pensamiento crítico, la empatía y 

el compromiso social entre los estudiantes.

3. Reflexiones Escritas

Ensayos o comentarios críticos sobre la importancia de la ética en la 

responsabilidad social.

3.1. Redacción de ensayos reflexivos sobre temas éticos y valores 

fundamentales

La escritura reflexiva es una herramienta pedagógica poderosa 

para fomentar la interiorización de los principios éticos y valores 

fundamentales en el contexto de la Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU). A través de ensayos, los estudiantes pueden:

114 Responsabilidad social universitaria en Latinoamérica. Los casos de URSULA y AUSJAL

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-47032019000300233
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• Explorar sus propias creencias y actitudes frente a dilemas 

éticos.

• Relacionar la teoría con experiencias personales o casos reales.

• Desarrollar pensamiento crítico y argumentación ética.

Un estudio realizado por Setó-Pamies (2011) destaca que los 

estudiantes valoran positivamente la inclusión de la ética y la responsabilidad 

social en su formación universitaria, y que la reflexión personal es clave 

para desarrollar competencias éticas y sociales115.

3.2. Autoevaluación y retroalimentación de compañeros y 

profesores

La autoevaluación permite a los estudiantes identificar sus 

fortalezas y áreas de mejora en cuanto a su comprensión y aplicación de los 

valores éticos. Por otro lado, la retroalimentación entre pares y docentes 

enriquece el proceso de aprendizaje al ofrecer múltiples perspectivas 

sobre un mismo tema.

Según Pegalajar-Palomino et al. (2021), la reflexión crítica y el 

descubrimiento de los valores personales son esenciales para que los 

estudiantes universitarios asuman un compromiso social auténtico desde 

su formación profesional116.

Sugerencia de actividad:

Redactar un ensayo titulado “Mi compromiso ético como futuro/a 

profesional”, en el que el estudiante reflexione sobre cómo aplicará los 

valores de honestidad, justicia, respeto e integridad en su vida académica 

y profesional. Luego, compartirlo en un foro para recibir retroalimentación 

de sus compañeros.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

1. Ética: Rama de la filosofía que estudia el comportamiento 

humano en relación con lo que es moralmente correcto o 

115 La ética y la responsabilidad social en la formación universitaria: la percepción de los 
estudiantes
116 Análisis de la responsabilidad social en estudiantes universitarios de educación

http://www.eben-spain.org/docs/Papeles/XXI/la-etica-y-la-responsabilidad-social-en-la-formacion-universitaria.pdf
http://www.eben-spain.org/docs/Papeles/XXI/la-etica-y-la-responsabilidad-social-en-la-formacion-universitaria.pdf
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062021000200095
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incorrecto. En el contexto universitario, orienta la toma de 

decisiones responsables y justas.

2. Valores: Principios o creencias fundamentales que guían la 

conducta de las personas y las instituciones. En la RSU, los 

valores son la base para actuar con integridad, respeto y 

compromiso social.

3. Responsabilidad Social Universitaria (RSU): Compromiso ético 

de las universidades con el desarrollo sostenible, la equidad 

social y la mejora del entorno, a través de sus funciones de 

docencia, investigación, gestión y vinculación.

4. Justicia: Valor que implica actuar con equidad, dando a cada 

persona lo que le corresponde y promoviendo la igualdad de 

oportunidades.

5. Integridad: Coherencia entre los principios éticos y las acciones. 

Implica actuar con honestidad, transparencia y rectitud en todas 

las circunstancias.

6. Respeto:  Reconocimiento del valor y la dignidad de todas las 

personas, independientemente de sus diferencias. Es esencial 

para la convivencia y la inclusión.

7. Solidaridad: Valor que impulsa a actuar en beneficio de los 

demás, especialmente de los más vulnerables, promoviendo el 

bien común.

8. Dilema ético:  Situación en la que se deben tomar decisiones 

difíciles entre dos o más valores en conflicto, sin una solución 

claramente correcta.

9. Ética profesional: Conjunto de normas y principios que regulan 

el comportamiento de los profesionales en el ejercicio de su 

labor, orientados al respeto, la responsabilidad y el servicio a la 

sociedad.

10. Reflexión ética: Proceso de análisis crítico sobre las propias 

acciones y decisiones, considerando sus implicaciones morales 

y sociales.
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 UNIDAD 3

UNIDAD 3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO

Explorar prácticas sostenibles y su impacto en la comunidad y el 

medio ambiente.

Este objetivo busca entender cómo las acciones sostenibles pueden 

beneficiar tanto al entorno natural como a las personas que viven en él. 

Este objetivo busca que los estudiantes:

• Comprendan el concepto de sostenibilidad ambiental  y su 

relevancia en el contexto universitario y social.



Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria  Unidad 3 195

• Identifiquen y analicen prácticas sostenibles  que pueden ser 

implementadas en su entorno académico y cotidiano.

• Reflexionen sobre el impacto positivo  que estas acciones 

tienen en la comunidad, el entorno natural y el bienestar de las 

generaciones futuras.

La sostenibilidad no solo implica el cuidado del medio ambiente, 

sino también la promoción de una cultura de responsabilidad, equidad y 

compromiso con el desarrollo sostenible.

MAPA MENTAL

TEMAS

1. Conceptos de Sostenibilidad

Definición: La sostenibilidad se refiere a la capacidad de mantener 

ciertos procesos o estados en el tiempo, equilibrando el crecimiento 

económico, la equidad social y la protección del medio ambiente117.

Pilares: Ambiental, social y económico118.

Ejemplos: Energías renovables, economía circular, conservación de 

recursos.

117 Sostenibilidad: qué es, definición, concepto, tipos y ejemplos
118 Definición de sostenibilidad. Historia, dimensiones y ejemplos

https://responsabilidadsocial.net/sostenibilidad-que-es-definicion-concepto-tipos-y-ejemplos/
https://definicion.com/sostenibilidad/
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1.1. Definición de sostenibilidad

La sostenibilidad se refiere a la capacidad de mantener ciertos 

procesos o estados en el tiempo, equilibrando el crecimiento económico, 

la equidad social y la protección del medio ambiente. Es la gestión de los 

recursos para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.

1.2. Dimensiones de la sostenibilidad: social, económica y 

ambiental

La sostenibilidad se basa en tres dimensiones fundamentales119 120:

1. Social: Busca la equidad distributiva, la adecuada prestación de 

servicios sociales, la responsabilidad política, la participación 

ciudadana y la equidad de género.

2. Económica: Promueve la creación de empresas, la generación 

de ingresos y empleos de forma equitativa, y el incremento del 

efecto multiplicador derivado de las actividades económicas.

3. Ambiental: Se enfoca en la conservación de los recursos 

naturales, evitando la sobreexplotación de los recursos 

renovables y el agotamiento de los no renovables.

1.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su relevancia

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados 

por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 

todas las personas disfruten de paz y prosperidad121 122. Los 17 ODS 

están interrelacionados y abordan desafíos globales como la pobreza, la 

desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la prosperidad, 

la paz y la justicia123.

119 Las 5 dimensiones de la sustentabilidad y sus características
120 La dimensión económica, social y ambiental del desarrollo sostenible
121 Objetivos de Desarrollo Sostenible | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo
122 Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible
123 La importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: preguntas y respuestas 

https://www.lifeder.com/dimensiones-sustentabilidad/
https://utesa.edu/home/revistas-utesianas/rev-economicas-sociales/descargables/2019/2019_Sociales_Art_5.pdf
https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.ifad.org/es/w/explicadores/la-importancia-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-preguntas-y-respuestas%E2%80%AF
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2. Prácticas Sostenibles en la Universidad

Reciclaje: Implementar programas de reciclaje en el campus124.

Eficiencia energética: Uso de iluminación LED y sensores de 

movimiento125.

Transporte: Fomentar el uso de bicicletas y transporte público126.

2.1. Implementación de prácticas sostenibles en el campus

Las universidades están adoptando diversas prácticas para hacer 

sus campus más sostenibles. Estas incluyen127:

1. Gestión de residuos: Programas de reciclaje y compostaje.

• Eficiencia energética: Uso de iluminación LED, sensores 

de movimiento y energías renovables.

• Movilidad sostenible: Fomento del uso de bicicletas, 

transporte público y vehículos eléctricos.

• Gestión del agua: Sistemas de recolección de agua de 

lluvia y uso eficiente del agua.

2.2. Proyectos y programas universitarios de sostenibilidad

Las universidades están desarrollando proyectos y programas 

específicos para promover la sostenibilidad128 129:

• Proyectos de investigación: Investigaciones sobre 

biodiversidad, cambio climático y gestión de residuos.

• Programas educativos: Cursos y talleres sobre sostenibilidad 

para estudiantes y personal.

• Colaboraciones: Alianzas con empresas y organizaciones para 

implementar soluciones sostenibles.

124 Universidades sostenibles, las buenas prácticas - Nueva Revista
125 Implementación de “Campus Sostenible”: prácticas ambientales positivas en una universidad 
de Colombia | Revista Educación Superior y Sociedad (ESS)
126 5 formas de reducir el impacto ambiental desde las universidades - Perú Sostenible
127 Programa Campus Sostenible UAO 2030
128 Proyectos para plantar la semilla de la sostenibilidad en el alumnado universitario
129 Universidades desarrollan proyectos para un mundo sustentable - Agencia Informativa UDEM

https://www.nuevarevista.net/univermsidades-sostenibles-las-buenas-practicas/
https://ess.iesalc.unesco.org/index.php/ess3/article/view/v32i2-9
https://ess.iesalc.unesco.org/index.php/ess3/article/view/v32i2-9
https://especial.elcomercio.pe/perusostenible/5-formas-de-reducir-el-impacto-ambiental-desde-las-universidades/
https://campussostenible.org/wp-content/uploads/2017/04/anexo-2-programa-campus-sostenible-fase-l.pdf
https://theconversation.com/proyectos-para-plantar-la-semilla-de-la-sostenibilidad-en-el-alumnado-universitario-222838
https://agenciainformativaudem.com/2024/10/14/universidades-desarrollan-proyectos-para-un-mundo-sustentable/
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2.3. Ejemplos de universidades líderes en sostenibilidad

Algunas universidades se destacan por sus esfuerzos en 

sostenibilidad130 131 132:

• Arizona State University (EE.UU.): Líder en el ODS 14 (Vida 

submarina) con programas innovadores de restauración de 

arrecifes de coral.

• Universidad de Manchester (Reino Unido): Ocupa el primer 

puesto en el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

• Universidad de Western Sydney (Australia): Reconocida como 

una de las universidades más sostenibles del mundo.

• Universidad Autónoma de Occidente (Colombia): 

Implementación del programa “Campus Sostenible” con múltiples 

iniciativas ambientales.

3. Impacto Ambiental y Social

Reducción de huella de carbono: Medidas para disminuir 

emisiones133.

Beneficios sociales: Mejora de la calidad de vida y creación de 

empleos verdes134.

Educación y concienciación: Campañas para sensibilizar a la 

comunidad135.

3.1. Evaluación del impacto ambiental de las actividades 

universitarias

La evaluación del impacto ambiental en las universidades es crucial 

para identificar y mitigar los efectos negativos de sus actividades. Este 

proceso incluye el análisis de la gestión de residuos, el consumo de energía, 

el uso del agua y la movilidad en el campus136. Por ejemplo, la Universidad 
130 Estas son las universidades que más contribuyen al desarrollo sostenible global | Foro 
Económico Mundial
131 🌱 Top Universidades Sostenibles: ¿Cuáles Lideran?
132 Las 10 universidades más sostenibles del mundo
133 Impacto ambiental - Qué es, tipos, causas y ejemplos
134 Impacto Ambiental: Qué es, definición, tipos, causas, medición y ejemplo
135 ¿Qué son los impactos sociales, económicos y ambientales?
136 Informe 2023 Diagnóstico de la sostenibilidad ambiental en las universidades españolas

https://es.weforum.org/stories/2024/06/ranking-de-impacto-2024-estas-son-las-universidades-que-mas-contribuyen-al-desarrollo-sostenible-global/
https://es.weforum.org/stories/2024/06/ranking-de-impacto-2024-estas-son-las-universidades-que-mas-contribuyen-al-desarrollo-sostenible-global/
https://recla.org/blog/universidades-sostenibles/
https://responsabilidadsocial.net/las-10-universidades-mas-sostenibles-del-mundo/
https://concepto.de/impacto-ambiental/
https://responsabilidadsocial.net/impacto-ambiental-que-es-definicion-tipos-causas-medicion-y-ejemplo/
https://www.expoknews.com/que-son-los-impactos-sociales-economicos-y-ambientales/
https://www.crue.org/wp-content/uploads/2024/05/20240523-InformeSostenibilidadUni2023.pdf
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de La Laguna ha implementado una estrategia para mejorar la gestión 

eficiente de los recursos y avanzar en la economía circular137.

3.2. Estrategias para minimizar el impacto negativo

Para reducir el impacto ambiental negativo, las universidades pueden 

adoptar varias estrategias138 139:

• Reducción de residuos: Implementar programas de reciclaje y 

compostaje.

• Eficiencia energética: Utilizar energías renovables y mejorar la 

eficiencia de los sistemas de iluminación y calefacción.

• Movilidad sostenible: Fomentar el uso de bicicletas, transporte 

público y vehículos eléctricos.

• Conservación del agua: Implementar sistemas de recolección 

de agua de lluvia y tecnologías de ahorro de agua.

3.3. Beneficios sociales de las prácticas sostenibles

Las prácticas sostenibles no solo benefician al medio ambiente, sino 

que también tienen un impacto positivo en la sociedad140:

• Mejora de la calidad de vida: Acceso a alimentos, agua potable, 

educación y vivienda adecuada.

• Generación de empleo: Creación de oportunidades laborales en 

sectores emergentes y sostenibles.

• Fomento de la igualdad: Promoción de la igualdad de género y 

la inclusión social.

ACTIVIDADES

1. Proyectos de Investigación

Investigar sobre la biodiversidad local o la gestión de residuos.

137 Evaluación del Impacto Ambiental de las Actividades Universitarias - Sostenibilidad
138 7 acciones para combatir la contaminación ambiental | National Geographic
139 Cómo prevenir los impactos negativos en el medio ambiente - Ecozap
140 Beneficios sociales del desarrollo sustentable - Planeta Reverdece: Inspirando Cambios 
Sustentables

https://www.ull.es/portal/campus-y-sostenibilidad/evaluacion-del-impacto-ambiental-de-las-actividades-universitarias/
https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2023/01/7-acciones-para-combatir-la-contaminacion-ambiental
https://ecozap.es/conservacion-biodiversidad/como-prevenir-los-impactos-negativos-en-el-medio-ambiente/
https://desarrollo-sustentable.org/beneficios-sociales-del-desarrollo-sustentable/
https://desarrollo-sustentable.org/beneficios-sociales-del-desarrollo-sustentable/


Proyecto Movilidad UAT-COIL-UABC Responsabilidad Social Universitaria  Unidad 3 200

1.1. Realización de investigaciones sobre prácticas sostenibles en 

la universidad

Las universidades están llevando a cabo investigaciones para 

evaluar y mejorar sus prácticas sostenibles. Por ejemplo, la Universidad 

de América ha implementado estrategias alineadas con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en su plan de desarrollo141. La Universidad 

Autónoma de Occidente también ha desarrollado el programa “Campus 

Sostenible” para promover prácticas ambientales positivas.

1.2. Análisis de datos y presentación de resultados

El análisis de datos es fundamental para interpretar los resultados 

de las investigaciones. Este proceso incluye la recolección, clasificación 

y análisis de datos cuantitativos y cualitativos142. La presentación de 

resultados puede realizarse mediante informes escritos, gráficos y 

presentaciones orales143 144.

1.3. Propuestas de mejora basadas en la investigación

Las propuestas de mejora se basan en los hallazgos de las 

investigaciones y buscan optimizar las prácticas sostenibles. Estas 

propuestas pueden incluir la implementación de metodologías de mejora 

de procesos, como Six Sigma, para reducir la ineficiencia y mejorar la 

rentabilidad145. También pueden enfocarse en la mejora continua de la 

calidad de la enseñanza y la gestión en las universidades146 147.

2. Presentaciones sobre Iniciativas Sostenibles

Mostrar ejemplos de éxito en otras universidades o comunidades.

141 Avances en la implementación de prácticas sostenibles por parte de la Universidad de 
América
142 Unidad 5. Análisis de datos y el informe de resultados UnADM
143 5.5 Análisis, Interpretación y Presentación de Resultados by Jaime Ávila on Prezi
144 Capítulo IV. Presentación y Análisis de Resultados del Estudio
145 Metodologías de mejora de procesos y cómo hacer una propuesta [2025] • Asana
146 Propuesta de mejora
147 Guía para la aplicación de una estrategia de mejora continua

https://repository.uamerica.edu.co/server/api/core/bitstreams/7a50dbe1-8644-4fce-a691-8c546448fa23/content
https://repository.uamerica.edu.co/server/api/core/bitstreams/7a50dbe1-8644-4fce-a691-8c546448fa23/content
https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/BLOQUE1/MI/01/IFIN/U5/descargables/FIN_U5_Contenido.pdf
https://prezi.com/zygir05tgis7/55-analisis-interpretacion-y-presentacion-de-resultados/
https://virtual.urbe.edu/tesispub/0065569/cap04.pdf
https://asana.com/es/resources/process-improvement-methodologies
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8908/L%29Propuestasdemejora.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362022000300030
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2.1. Preparación y presentación de iniciativas sostenibles 

implementadas en otras universidades

Para preparar y presentar iniciativas sostenibles implementadas en 

otras universidades, es importante seguir estos pasos148 149:

1. Investigación: Identificar universidades que han implementado 

prácticas sostenibles exitosas. Por ejemplo, la Universidad de 

Deusto en España ha desarrollado un enfoque integral hacia la 

sostenibilidad, incluyendo la gestión de residuos y la eficiencia 

energética.

2. Documentación: Recopilar información detallada sobre las 

iniciativas, incluyendo objetivos, métodos y resultados. La guía 

de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) ofrece 

ejemplos prácticos de cómo las universidades pueden contribuir 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

3. Análisis: Evaluar los factores clave que contribuyeron al éxito de 

estas iniciativas, como el apoyo institucional, la participación de 

la comunidad universitaria y la disponibilidad de recursos.

4. Presentación: Crear una presentación clara y concisa que 

destaque los aspectos más relevantes de las iniciativas, utilizando 

gráficos, imágenes y datos para ilustrar los puntos principales.

2.2. Discusión sobre la viabilidad de implementar estas iniciativas 

en el propio campus

Evaluar la viabilidad de implementar iniciativas sostenibles en el 

propio campus implica considerar varios factores150 151:

1. Recursos disponibles: Analizar si la universidad cuenta con los 

recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para 

implementar las iniciativas.

148 Cómo empezar con los ODS en las universidades
149 La Agenda 2030 y el papel de las universidades latinoamericanas - Observatorio / Instituto 
para el Futuro de la Educación
150 Ejemplo de viabilidad de un proyecto educativo: Un análisis completo - Federación Española 
de Asociaciones de Enólogos - FEAE
151 Iniciativas de Sustentabilidad para un Campus Universitario - imira

https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-WEB.pdf
https://observatorio.tec.mx/rol-de-las-universidades-agenda2030/
https://observatorio.tec.mx/rol-de-las-universidades-agenda2030/
https://www.federacionenologos.es/ejemplo-de-viabilidad-de-un-proyecto-educativo-un-analisis-completo/
https://www.federacionenologos.es/ejemplo-de-viabilidad-de-un-proyecto-educativo-un-analisis-completo/
https://imira.mx/conocimientopoder/iniciativas-de-sustentabilidad-para-un-campus-universitario/
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2. Apoyo institucional: Evaluar el nivel de compromiso y apoyo de 

la administración universitaria y otros actores clave.

3. Adaptabilidad: Considerar cómo las iniciativas pueden ser 

adaptadas a las condiciones y necesidades específicas del 

campus.

4. Impacto potencial: Estimar los beneficios ambientales, sociales 

y económicos que las iniciativas podrían generar en el campus.

Por ejemplo, la Universidad de Alcalá ha demostrado cómo la 

implementación de los ODS puede ser adaptada a las necesidades 

locales, promoviendo la educación inclusiva y la sostenibilidad ambiental . 

Además, la Universidad de Western Sydney ha sido reconocida por sus 

esfuerzos en sostenibilidad, lo que puede servir como modelo para otras 

instituciones152.

3. Talleres Prácticos

Crear compost, construir jardines verticales, o talleres de reciclaje.

3.1. Participación en talleres sobre técnicas y prácticas sostenibles

Participar en talleres sobre técnicas y prácticas sostenibles es 

una excelente manera de adquirir conocimientos prácticos y aplicables. 

Estos talleres pueden abarcar una variedad de temas, como la 

agricultura orgánica, la gestión de residuos y la eficiencia energética153 

154. Por ejemplo, los talleres de agricultura orgánica enseñan técnicas 

avanzadas para el manejo sostenible del suelo y la biodiversidad. 

Además, la participación comunitaria en proyectos medioambientales, 

como la plantación de árboles y la limpieza de bosques, es fundamental 

para el éxito de estas iniciativas.

152 Cómo empezar con los ODS en las universidades. Una guía para las universidades, los 
centros de educación superior y el sector académico
153 Talleres de Agricultura Orgánica: Técnicas y Estrategias para un Cultivo Sostenible - RuralInfo
154 La participación comunitaria en la protección del medio ambiente, clave del éxito de los 
proyectos medioambientales - One More Tree Foundation

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/empezar-ods-universidades.html
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/empezar-ods-universidades.html
https://ruralinfo.puntanetwork.com/formacion-y-capacitacion/talleres-agricultura-organica-tecnicas-estrategias-cultivo-sostenible/
https://one-more-tree.org/es/blog/2025/02/27/la-participacion-comunitaria-en-la-proteccion-del-medio-ambiente-clave-del-exito-de-los-proyectos-medioambientales/
https://one-more-tree.org/es/blog/2025/02/27/la-participacion-comunitaria-en-la-proteccion-del-medio-ambiente-clave-del-exito-de-los-proyectos-medioambientales/
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3.2. Actividades prácticas como reciclaje, compostaje y ahorro de 

energía

Las actividades prácticas son esenciales para aplicar los 

conocimientos adquiridos en los talleres. Algunas de las actividades más 

comunes incluyen 155 156 157:

• Reciclaje: Implementar programas de reciclaje en el campus para 

reducir la cantidad de residuos que terminan en los vertederos.

• Compostaje: Crear estaciones de compostaje para convertir los 

residuos orgánicos en abono natural.

• Ahorro de energía: Fomentar el uso de bombillas LED, apagar 

los dispositivos electrónicos cuando no se usan y promover el 

uso de energías renovables.

3.3. Evaluación de la efectividad de las prácticas aprendidas

Evaluar la efectividad de las prácticas aprendidas es crucial para 

garantizar que los talleres y actividades tengan un impacto positivo. Esto 

puede incluir la medición de resultados, la recopilación de feedback de los 

participantes y la realización de análisis cualitativos y cuantitativos158 159 160. 

La sistematización de experiencias y la reflexión crítica sobre las 

intervenciones pueden generar nuevas ideas y conocimientos para mejorar 

las prácticas futuras.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

1. Sostenibilidad:  La capacidad de mantener ciertos procesos o 

estados en el tiempo, equilibrando el crecimiento económico, la 

equidad social y la protección del medio ambiente161.

155 Guía completa de prácticas sustentables para el día a día
156 Reciclaje y ahorro de energía: cómo reciclar reduce el consumo
157 Ejemplos de actividades relacionadas con el medio ambiente efectivas
158 Evaluación para la Mejora de la Práctica y el Aprendizaje Organizacional | “TripleAD”: 
Aprendiendo a Aprender para el Desarrollo
159 Evaluación y aprendizaje desde la práctica: la sistematización de experiencias
160 Ocho grandes aprendizajes de la práctica evaluativa - ProFuturo
161 Glosario de los términos para el desarrollo sostenible

https://www.worldpackers.com/es/articles/practicas-sustentables
https://reciclarcorrectamente.com/reciclaje-y-ahorro-de-energia/
https://www.tribunamunicipal.es/ejemplos-de-actividades-relacionadas-con-el-medio-ambiente/
https://triplead.blog/2025/02/10/evaluacion-para-la-mejora-de-la-practica-y-el-aprendizaje-organizacional/
https://triplead.blog/2025/02/10/evaluacion-para-la-mejora-de-la-practica-y-el-aprendizaje-organizacional/
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/48934/CONICET_Digital_Nro.18996b02-2ee6-40e0-90d0-e04dc70e559c_A.pdf?sequence=2
https://profuturo.education/observatorio/enfoques/ocho-grandes-aprendizajes-de-la-practica-evaluativa/
https://apambu.com/wp-content/uploads/2021/03/glossario-vf.pdf
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2. Desarrollo Sostenible: Desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades162.

3. Huella de Carbono:  Medida del impacto que las actividades 

humanas tienen sobre el medio ambiente en términos de la 

cantidad de gases de efecto invernadero producidos.

4. Energías Renovables:  Fuentes de energía que se regeneran 

naturalmente y son prácticamente inagotables, como la solar, 

eólica, hidroeléctrica y geotérmica163.

5. Economía Circular:  Modelo económico que busca reducir la 

producción de residuos y aprovechar al máximo los recursos 

disponibles mediante la reutilización, reciclaje y recuperación de 

materiales.

6. Biodiversidad:  Variedad de vida en la Tierra, incluyendo la 

variabilidad dentro de las especies, entre las especies y de los 

ecosistemas.

7. Compostaje: Proceso de descomposición de materia orgánica 

para producir compost, un abono natural que mejora la calidad 

del suelo.

8. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):  Conjunto de 17 

objetivos adoptados por las Naciones Unidas en 2015 para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y 

prosperidad para todos.

9. Eficiencia Energética:  Uso de tecnología y prácticas que 

reducen el consumo de energía sin disminuir la calidad de los 

servicios proporcionados.

10. Movilidad Sostenible: Prácticas y políticas que promueven el uso 

de medios de transporte menos contaminantes y más eficientes, 

como bicicletas, transporte público y vehículos eléctricos.

162 Glosario de Sostenibilidad Ambiental | CNCF TAG Environmental Sustainability
163 Glosario de Sostenibilidad

https://tag-env-sustainability.cncf.io/es/glossary/
https://acceso.prochile.cl/wp-content/uploads/2021/05/Glosario-de-Sostenibilidad.pdf
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UNIDAD 4

UNIDAD 4. DESARROLLO COMUNITARIO

OBJETIVO

Analizar estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de 

comunidades locales a través de iniciativas universitarias.

Este objetivo busca identificar y evaluar las mejores prácticas y 

enfoques que las universidades pueden adoptar para contribuir al desarrollo 

sostenible de las comunidades locales. 

Este objetivo tiene como propósito que los estudiantes:

• Comprendan el papel activo de las universidades en el desarrollo 

comunitario, más allá de la formación académica.
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• Identifiquen y evalúen  estrategias de intervención social  que 

promuevan la participación, el empoderamiento y la mejora de la 

calidad de vida en comunidades locales.

• Reflexionen sobre el impacto de los proyectos universitarios de 

extensión, servicio social y voluntariado en la transformación 

social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

El desarrollo comunitario desde la universidad implica una relación 

horizontal y colaborativa con la comunidad, basada en el respeto, la 

reciprocidad y la construcción conjunta del conocimiento.

MAPA MENTAL

TEMAS

1. Estrategias de Desarrollo Comunitario

Definición y enfoques: El desarrollo comunitario implica la 

promoción y movilización de recursos humanos a través de un 

proceso educativo de toma de conciencia y participación popular164.

164 Desarrollo comunitario: estrategias de intervención y rol de la educadora social - RES. 
Revista de Educación SocialRES. Revista de Educación Social

https://www.eduso.net/res/revista/7/marco-teorico/desarrollo-comunitario-estrategias-de-intervencion-y-rol-de-la-educadora-social/
https://www.eduso.net/res/revista/7/marco-teorico/desarrollo-comunitario-estrategias-de-intervencion-y-rol-de-la-educadora-social/
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Estrategias efectivas: La organización comunitaria, la creación de 

lazos comunitarios y la mejora de procesos son fundamentales para 

el cambio y la mejora comunitaria165.

Acciones concretas: Implementar programas de capacitación, 

fomentar el emprendimiento local y mejorar la infraestructura 

comunitaria166.

1.1. Concepto y principios del desarrollo comunitario

El desarrollo comunitario es un proceso mediante el cual las 

comunidades buscan mejorar sus condiciones de vida y promover su 

bienestar de manera colectiva167. Se basa en principios fundamentales como 

la participación activa, el empoderamiento, la equidad y la sostenibilidad168. 

Estos principios guían la implementación de acciones que beneficien a 

todos los miembros de la comunidad.

1.2. Metodologías y enfoques para el desarrollo comunitario

Las metodologías participativas son esenciales para el desarrollo 

comunitario, ya que involucran activamente a todas las partes interesadas 

en la toma de decisiones y en la ejecución de proyectos169. Algunas de las 

metodologías más destacadas incluyen170:

• Análisis Rural Rápido (ARR): Combina encuestas formales y 

métodos no estructurados como entrevistas profundas y grupos 

de enfoque.

• Planificación Participativa: Facilita la involucración de todos los 

interesados en la creación de planes y estrategias, asegurando 

que los proyectos reflejen las verdaderas prioridades de la 

comunidad.

165 Capítulo 5., Sección 1. Estrategias para el cambio y mejora comunitaria: Una visión general - 
Sección Principal | Community Tool Box
166 Acciones y estrategias para impulsar el desarrollo comunitario: una guía completa - ND 
Marketing digital
167 Definición de desarrollo comunitario. Dimensiones, características y aplicaciones
168 Desarrollo Comunitario: Información Completa, Definición, Ejemplos y Más
169 Métodos y Herramientas Participativos en Desarrollo Comunitario | ECHOcommunity.org
170 Metodologías participativas comunitarias – Guía con ejemplos

https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/valoracion/promocion-estrategias/vision-general/principal
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/valoracion/promocion-estrategias/vision-general/principal
https://ndmarketingdigital.com/que-acciones-o-estrategias-se-pueden-implementar-para-favorecer-el-desarrollo-comunitario/
https://ndmarketingdigital.com/que-acciones-o-estrategias-se-pueden-implementar-para-favorecer-el-desarrollo-comunitario/
https://definicion.com/desarrollo-comunitario/
https://conceptos.es/desarrollo-comunitario
https://www.echocommunity.org/es/resources/53f99bb6-f532-4606-8229-0327c16dbd3c
https://metodologiasparticipativas.com/metodologias-participativas-comunitarias/
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1.3. Ejemplos de estrategias exitosas en diferentes contextos

Existen numerosos ejemplos de estrategias exitosas de desarrollo 

comunitario en diversos contextos:

• Apple: Su estrategia de innovación en productos ha revolucionado 

la industria tecnológica, destacándose por su diseño elegante y 

usabilidad intuitiva171.

• PayPal: Desafió el statu quo en la industria bancaria mediante 

asociaciones y una agresiva campaña de marketing, logrando 

una cuota de mercado significativa en pagos en línea172.

• Toyota: Utiliza el Cuadro de Mando Integral para estudiar 

la competencia y mejorar continuamente sus debilidades, 

promoviendo la mejora continua.

2. Participación de la Universidad en la Comunidad

Rol activo de la universidad: Las universidades pueden 

contribuir significativamente al desarrollo comunitario mediante la 

construcción de diagnósticos situacionales y la implementación de 

proyectos de impacto173.

Ejemplos de compromiso: La Universidad EARTH y otras 

instituciones han demostrado cómo la educación participativa y el 

compromiso con la comunidad pueden transformar la educación 

superior y fomentar el liderazgo ético174.

Buenas prácticas: La Pontificia Universidad Católica de Chile ha 

desarrollado proyectos de aprendizaje-servicio que vinculan a 

estudiantes, socios comunitarios y equipos docentes175.

171 5 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EXITOSAS: ÉXITO REAL
172 3 Ejemplos reales de estrategia exitosa
173 Las relaciones universidad-comunidad: un espacio de reconfiguración de lo público
174 La Universidad comprometida con las comunidades
175 Fortaleciendo el vínculo universidad-comunidad: Buenas prácticas y material de apoyo para 
el Aprendizaje Servicio by Marianne Daher, Antonia Rosati, Nicole Vásquez, Laura Carstens in 
GJCPP Volume 13 Issue 2 2022

https://evolucionapro.com/ejemplos-de-estrategias-empresariales-exitosas/
https://gestion.pensemos.com/3-ejemplos-de-estrategia
https://journals.openedition.org/polis/6691
https://transforminghigher.education/wp-content/uploads/2020/12/2-University-engagement-with-the-community-spa.pdf
https://www.gjcpp.org/en/article.php?issue=43&article=264
https://www.gjcpp.org/en/article.php?issue=43&article=264
https://www.gjcpp.org/en/article.php?issue=43&article=264
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2.1. Rol de la universidad como agente de cambio social

Las universidades desempeñan un papel crucial como agentes de 

cambio social. Su capacidad para influir en la sociedad se basa en la formación 

de profesionales comprometidos con la ética y la responsabilidad social176. 

Las universidades fomentan el pensamiento crítico y la participación activa 

en la resolución de problemas sociales, promoviendo valores de equidad, 

justicia y sostenibilidad177. Además, las universidades pueden actuar como 

catalizadores de cambio al colaborar con organizaciones comunitarias y 

gubernamentales para abordar desafíos locales178.

2.2. Programas y proyectos universitarios de vinculación 

comunitaria

Los programas y proyectos de vinculación comunitaria son 

esenciales para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad179. 

Estos programas incluyen actividades interrelacionadas desarrolladas 

por docentes y estudiantes con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de un colectivo social  . Por ejemplo, la Universidad Nacional de Loja 

ha implementado proyectos en áreas como salud integral, desarrollo 

agropecuario sostenible y gestión del cambio climático180. La Universidad 

de Concepción también ha desarrollado talleres y programas para la 

vinculación social, promoviendo la innovación y el servicio comunitario181.

2.3. Beneficios de la participación universitaria para la comunidad 

y la institución

La participación universitaria en la comunidad ofrece numerosos 

beneficios tanto para la comunidad como para la institución. Para la 

comunidad, estos beneficios incluyen el acceso a recursos educativos, la 

mejora de la infraestructura local y el fortalecimiento del capital social182. 

176 La universidad como agente de cambio social | EGADE
177 La importancia de ser agentes de cambio social - Admisión UTEM
178 Las universidades y su rol en los procesos de transformación social
179 Programas y proyectos de vinculación – UCSG
180 Proyectos de Vinculación con la Sociedad | Universidad Nacional de Loja
181 PROYECTOS Y PROGRAMAS – Vinculación Social UdeC
182 La Universidad comprometida con las comunidades

https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/opinion/la-universidad-como-agente-de-cambio-social
https://admision.utem.cl/2020/09/03/la-importancia-de-ser-agentes-de-cambio-social/
https://www.ucsh.cl/actualidad/las-universidades-y-su-rol-en-los-procesos-de-transformacion-social/
https://www.ucsg.edu.ec/vinculacion/programas-y-proyectos-de-vinculacion/
https://unl.edu.ec/vinculacion-con-la-sociedad/proyectos
https://vinculacionsocial.udec.cl/proyectos-y-programas/
https://transforminghigher.education/wp-content/uploads/2020/12/2-University-engagement-with-the-community-spa.pdf
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Para la universidad, la participación comunitaria enriquece la experiencia 

educativa de los estudiantes, fomenta la investigación aplicada y fortalece 

la reputación institucional183. Además, la colaboración con la comunidad 

permite a las universidades cumplir con su misión de servicio público y 

responsabilidad social184.

3. Proyectos de Impacto Social

Definición y objetivos: Los proyectos de impacto social buscan 

generar un cambio positivo en la sociedad, abordando problemáticas 

como la pobreza, la educación, la salud y el medio ambiente185.

Ejemplos de proyectos: Iniciativas como la construcción de escuelas, 

la capacitación de maestros, la creación de cooperativas y la promoción 

del turismo responsable son ejemplos de proyectos exitosos.

Importancia de la evaluación: Medir y evaluar los indicadores de 

impacto es crucial para asegurar que los proyectos cumplan sus 

objetivos y generen beneficios sostenibles186.

3.1. Identificación y diseño de proyectos de impacto social

La identificación y diseño de proyectos de impacto social es un 

proceso sistemático que busca abordar problemas específicos en la 

comunidad mediante intervenciones planificadas187. Este proceso incluye:

• Análisis del contexto: Evaluar las necesidades y problemas de 

la comunidad.

• Definición de objetivos: Establecer metas claras y alcanzables.

• Teoría de cambio: Desarrollar una hipótesis sobre cómo las 

actividades del proyecto conducirán a los resultados deseados.

• Diseño del proyecto: Crear un plan detallado que incluya 

actividades, recursos necesarios y cronograma.

183 El impacto de la participación estudiantil | Actualizado junio 2025
184 Las relaciones universidad-comunidad: un espacio de reconfiguración de lo público
185 Proyectos de impacto social: ¿cuáles son?
186 Proyectos de impacto social: qué son y cuál es su importancia
187 Guía de Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales  para la Sociedad Civil y el Sector Privado

https://nicoramos.co/impacto-de-la-participacion-estudiantil/
https://journals.openedition.org/polis/6691
https://administrarproyectos.com/proyectos-de-impacto-social-cuales-son/
https://doinglobal.com/proyectos-de-impacto-social-que-son-y-cual-es-su-importancia/
http://sociedadcivil.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/wp-content/uploads/2021/09/Guia-Dise%C3%B1o-y-Evaluacion-de-Proyectos-Sociales-MDSF2.pdf
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3.2. Implementación y gestión de proyectos comunitarios

La implementación y gestión de proyectos comunitarios requiere una 

planificación cuidadosa y una ejecución efectiva. Los pasos clave incluyen:

• Formulación del proyecto: Definir objetivos, metas y actividades 

específicas188.

• Movilización de recursos: Obtener financiamiento, materiales y 

apoyo técnico189.

• Ejecución: Realizar las actividades planificadas, asegurando la 

participación activa de la comunidad.

• Monitoreo y seguimiento: Evaluar el progreso y hacer ajustes 

según sea necesario.

3.3. Evaluación y sostenibilidad de los proyectos

La evaluación y sostenibilidad de los proyectos son esenciales para 

garantizar su éxito a largo plazo190. Esto incluye:

• Evaluación de impacto: Medir los efectos del proyecto en la 

comunidad, tanto positivos como negativos191.

• Sostenibilidad: Implementar estrategias para asegurar que los 

beneficios del proyecto perduren en el tiempo192.

• Indicadores de rendimiento: Establecer KPIs para monitorear el 

desempeño del proyecto.

• Planificación a largo plazo: Desarrollar planes estratégicos que 

contemplen escenarios futuros y posibles cambios en el entorno.

ACTIVIDADES

1. Desarrollo de Proyectos Comunitarios

Diseñar e implementar proyectos que respondan a las necesidades 

específicas de la comunidad.

188 Módulo 2 Administración y gestión de proyectos comunitarios
189 Modelos de proyectos comunitarios realizados: una guía completa
190 ¿Cómo evaluar un proyecto sostenible? | Conexión ESAN
191 Guía completa para evaluar la sostenibilidad de un proyecto: pasos y consejos esenciales - 
ND Marketing digital
192 Qué es la sostenibilidad de un proyecto

https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/AGP/M2_AGAGPC/U2/S5/descargables/AGP_M2_U2_S5_TA.pdf
https://administrarproyectos.com/modelos-de-proyectos-comunitarios-realizados-una-guia-completa/
https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/como-evaluar-un-proyecto-sostenible
https://ndmarketingdigital.com/como-evaluar-la-sostenibilidad-de-un-proyecto/
https://ndmarketingdigital.com/como-evaluar-la-sostenibilidad-de-un-proyecto/
https://administrarproyectos.com/que-es-la-sostenibilidad-de-un-proyecto/
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1.1. Identificación de necesidades comunitarias

La identificación de necesidades comunitarias es un proceso 

esencial para el desarrollo social, que busca detectar y comprender las 

problemáticas que afectan a diferentes grupos dentro de una población193. 

Este proceso incluye:

• Encuestas y entrevistas: Recopilar información directa de los 

miembros de la comunidad194.

• Análisis de datos demográficos: Evaluar estadísticas y 

tendencias para identificar áreas de necesidad.

• Observación participativa: Involucrarse en actividades 

comunitarias para comprender mejor las dinámicas y necesidades 

locales.

1.2. Diseño y planificación de proyectos que aborden estas 

necesidades

El diseño y planificación de proyectos comunitarios implica varios 

pasos clave:

• Definición de objetivos: Establecer metas claras y alcanzables 

que respondan a las necesidades identificadas195.

• Desarrollo del alcance del proyecto: Determinar las actividades, 

recursos y cronograma necesarios para alcanzar los objetivos196.

• Evaluación de recursos: Identificar los recursos disponibles, 

tanto materiales como humanos, para garantizar la viabilidad del 

proyecto.

• Planificación detallada: Crear un plan de acción que incluya 

todas las tareas, plazos y responsabilidades.

193 Cómo identificar las necesidades de la comunidad
194 Las necesidades de tu comunidad: identificación y soluciones - MD Pajedrez
195 Pasos esenciales para la fase de diseño de proyectos
196 Qué es la planificación y el diseño de proyectos, explicado

https://www.crsannicolas.org/como-identificar-las-necesidades-de-la-comunidad
https://mdpajedrez.com/las-necesidades-de-tu-comunidad-identificacion-y-soluciones/
https://blog.ganttpro.com/es/diseno-de-proyectos/
https://administrarproyectos.com/que-es-la-planificacion-y-el-diseno-de-proyectos/
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1.3. Implementación de proyectos en colaboración con la 

comunidad

La implementación de proyectos en colaboración con la comunidad 

es crucial para su éxito. Esto incluye:

• Participación activa: Involucrar a los miembros de la comunidad 

en todas las etapas del proyecto.

• Colaboración con organizaciones locales: Establecer alianzas 

con ONG, gobiernos locales y otras instituciones para maximizar 

el impacto197.

• Monitoreo y evaluación: Realizar evaluaciones periódicas para 

medir el progreso y ajustar las estrategias según sea necesario198.

2. Colaboración con Organizaciones Locales

Establecer alianzas con ONG, gobiernos locales y otras instituciones 

para maximizar el impacto de las iniciativas.

2.1. Establecimiento de alianzas con organizaciones locales

El establecimiento de alianzas con organizaciones locales es 

fundamental para maximizar el impacto de los proyectos comunitarios. Los 

pasos clave para formar alianzas efectivas incluyen:

• Identificación de socios potenciales: Buscar organizaciones 

que compartan objetivos y valores similares199.

• Evaluación de capacidades: Analizar los recursos y 

capacidades de cada organización para determinar cómo 

pueden complementarse200.

• Negociación y acuerdos: Establecer acuerdos claros sobre 

roles, responsabilidades y expectativas.

• Comunicación continua: Mantener una comunicación abierta y 

regular para asegurar la colaboración efectiva.

197 Modelos de proyectos comunitarios realizados: una guía completa
198 Proyecto comunitario: definición, ejemplos y su importancia
199 Colaboración entre negocios locales: Cómo formar alianzas efectivas - GenexiGente
200 Pasos prácticos para el establecimiento de alianzas

https://administrarproyectos.com/modelos-de-proyectos-comunitarios-realizados-una-guia-completa/
https://nuevaescuelamexicana.org/proyecto-comunitario/
https://genexigente.com/colaboracion-entre-negocios-locales-como-formar-alianzas-efectivas/
https://www.endvawnow.org/es/articles/1210-pasos-prcticos-para-el-establecimiento-de-alianzas-.html
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2.2. Participación en actividades y programas comunitarios

La participación en actividades y programas comunitarios es esencial 

para fortalecer los lazos entre la universidad y la comunidad. Algunas 

formas de participación incluyen:

• Voluntariado: Involucrar a estudiantes y personal en actividades 

de servicio comunitario, como limpieza de parques y apoyo en 

eventos locales201.

• Talleres y capacitaciones: Organizar talleres para brindar 

habilidades y conocimientos a los miembros de la comunidad.

• Eventos culturales: Promover la cultura y la creatividad mediante 

festivales y ferias comunitarias202.

2.3. Evaluación conjunta de los resultados y el impacto

La evaluación conjunta de los resultados y el impacto de los proyectos 

es crucial para medir su efectividad y sostenibilidad. Esto incluye:

• Análisis de resultados: Evaluar los efectos brutos y netos de los 

proyectos en la comunidad203.

• Indicadores de impacto: Establecer indicadores claros para 

medir el éxito de las intervenciones204.

• Retroalimentación comunitaria: Recopilar opiniones y 

sugerencias de los miembros de la comunidad para mejorar los 

proyectos205.

3. Evaluación de Impacto

Realizar evaluaciones periódicas para medir el éxito de los proyectos 

y ajustar las estrategias según sea necesario.

201 Actividades para el desarrollo comunitario: creando un cambio juntos
202 Participación comunitaria - Qué es, ejemplos, tipos, características, importancia y 
herramientas
203 Evaluación de los resultados y del impacto.pdf
204 Uso de los resultados de la evaluación de impacto
205 Evaluación integral de los resultados e impactos

https://programacionexitosa.com/actividades-para-el-desarrollo-comunitario-creando-un-cambio-juntos/
https://definicion.de/participacion-comunitaria/
https://definicion.de/participacion-comunitaria/
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/44983/1/Evaluacion%20de%20los%20resultados%20y%20del%20impacto.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/04/3-Use-of-Impact-Evaluation-Results-SPANISH_0.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-73984_recurso_1.pdf
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3.1. Desarrollo de indicadores para medir el impacto de los 

proyectos

Los indicadores de impacto son herramientas esenciales para 

evaluar si los proyectos están logrando los resultados deseados206. Estos 

indicadores pueden ser cuantitativos, como la cantidad de beneficiarios, 

o cualitativos, como la satisfacción de los participantes207. Algunos pasos 

clave para desarrollar indicadores incluyen:

• Definir objetivos claros: Establecer metas específicas y 

medibles.

• Seleccionar indicadores relevantes: Elegir indicadores que 

reflejen los objetivos del proyecto.

• Establecer criterios de medición: Definir cómo se medirán los 

indicadores y con qué frecuencia.

3.2. Recolección y análisis de datos

La recolección y análisis de datos es fundamental para evaluar el 

impacto de los proyectos. Los métodos de recolección pueden incluir 

encuestas, entrevistas, observación y análisis de documentos208. El 

análisis de datos puede ser cualitativo, enfocándose en las percepciones 

y experiencias, o cuantitativo, utilizando estadísticas y métricas209. Algunos 

pasos clave incluyen:

• Diseño del plan de recolección de datos: Determinar qué datos 

se necesitan y cómo se recopilarán.

• Recolección sistemática de datos: Utilizar métodos adecuados 

para obtener datos precisos y fiables.

• Análisis de datos: Utilizar técnicas estadísticas y de análisis 

cualitativo para interpretar los datos recopilados.

206 ¿Qué son los indicadores de impacto en un proyecto? - Ciencia y Salud
207 Ejemplos de indicadores de impacto para evaluar proyectos
208 ¿Qué es la recolección de datos y cómo realizarla?
209 ✅ Qué es el análisis de datos: definición, etapas y ejemplos

https://uisys.es/que-son-los-indicadores-de-impacto-en-un-proyecto/
https://www.culturartsgeneralitat.es/ejemplos-de-indicadores-de-impacto/
https://www.questionpro.com/blog/es/recoleccion-de-datos-para-investigacion/
https://www.mundoposgrado.com/que-es-el-analisis-de-datos/
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3.3. Presentación de informes de evaluación y propuestas de 

mejora

La presentación de informes de evaluación es crucial para 

comunicar los resultados y proponer mejoras210  211. Un informe de 

evaluación debe incluir:

• Resumen ejecutivo: Una visión general de los hallazgos y 

recomendaciones.

• Metodología: Descripción de los métodos utilizados para la 

recolección y análisis de datos.

• Resultados: Presentación detallada de los hallazgos, utilizando 

gráficos y tablas cuando sea necesario.

• Conclusiones y recomendaciones: Propuestas de mejora 

basadas en los resultados del análisis.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

1. Desarrollo Comunitario:  Proceso mediante el cual las 

comunidades buscan mejorar sus condiciones de vida y 

promover su bienestar de manera colectiva, a través de la 

participación activa y el empoderamiento de sus miembros212.

2. Diagnóstico Social: Evaluación sistemática de las necesidades 

y problemas de una comunidad para identificar áreas de 

intervención y desarrollar estrategias adecuadas.

3. Participación Comunitaria:  Involucramiento activo de los 

miembros de la comunidad en la identificación de problemas, 

planificación y ejecución de soluciones, promoviendo la 

colaboración y el sentido de pertenencia.

4. Empoderamiento:  Proceso mediante el cual los individuos 

y comunidades adquieren las habilidades, conocimientos y 

210 Guía para redactar una propuesta de mejora: pasos y consejos útiles - Triunfa Emprendiendo
211 Elaboración y presentación de informes y propuestas
212 Glosario de Trabajo Social-Unidad 4 | Flashcards

https://triunfaemprendiendo.com/como-empezar-a-redactar-una-propuesta-de-mejora/
https://repositorio.coomeva.com.co/server/api/core/bitstreams/d8bb03ca-5011-42df-b01f-fcbe6c690990/content
https://www.goconqr.com/ficha/39718277/glosario-de-trabajo-social-unidad-4
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confianza necesarios para tomar decisiones y controlar su 

propio desarrollo213.

5. Sostenibilidad: Capacidad de mantener y mejorar las condiciones 

de vida de la comunidad a largo plazo, sin comprometer los 

recursos y oportunidades de las futuras generaciones214.

6. Alianzas Estratégicas:  Colaboraciones entre diferentes 

organizaciones, como universidades, ONG y gobiernos locales, 

para maximizar el impacto de los proyectos comunitarios.

7. Evaluación de Impacto: Proceso de medir y analizar los efectos 

de un proyecto o intervención en la comunidad, para determinar 

su efectividad y sostenibilidad.

8. Indicadores de Impacto: Herramientas utilizadas para medir el 

éxito de un proyecto, que pueden ser cuantitativos (número de 

beneficiarios) o cualitativos (satisfacción de los participantes).

9. Voluntariado:  Participación de individuos en actividades y 

proyectos comunitarios de manera voluntaria, contribuyendo 

con su tiempo y habilidades para el bienestar de la comunidad.

10. Proyectos de Impacto Social: Iniciativas diseñadas para generar 

un cambio positivo en la sociedad, abordando problemáticas 

como la pobreza, la educación, la salud y el medio ambiente.

213 Teoría de enfermería comunitaria II - Glosario de términos clave - Studocu
214 Microsoft Word - TECNICO DESARROLLO COMUNITARIO.doc

https://www.studocu.com/latam/document/universidad-autonoma-de-santo-domingo/enfermeria-comunitaria-ii/teoria-de-enfermeria-comunitaria-ii-glosario-de-terminos-clave/123860338
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/93028/1/tecdecom.pdf
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UNIDAD 5

UNIDAD 5. DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

OBJETIVO

Promover y defender los derechos humanos como parte integral de 

la responsabilidad social universitaria.

Este objetivo busca que los estudiantes:

• Reconozcan los  derechos humanos  como principios 

universales e inalienables que deben ser respetados y 

promovidos en todos los ámbitos de la vida universitaria.
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• Comprendan la  responsabilidad ética y social  de las 

instituciones de educación superior en la defensa de la dignidad 

humana, la equidad y la justicia.

• Analicen cómo la universidad puede actuar como un  agente 

de transformación social, promoviendo una cultura de paz, 

inclusión y respeto a través de la docencia, la investigación y la 

vinculación con la comunidad.

Este enfoque fortalece el compromiso de la universidad con una 

sociedad más justa y democrática, donde los derechos humanos no solo 

se enseñan, sino que se viven y se defienden activamente.

MAPA MENTAL

TEMAS

1. Derechos Humanos y su Relación con la Responsabilidad Social

• Los derechos humanos son fundamentales para la 

responsabilidad social, ya que aseguran la dignidad y el respeto 

de todas las personas215.

215 Derechos humanos: Referencias bibliográficas

https://conceptos.sociales.unam.mx/bibliografias/84biblio.pdf
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• La responsabilidad social implica que las universidades deben 

promover una cultura de respeto y protección de los derechos 

humanos216.

1.1. Concepto de derechos humanos

Los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra 

condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles217. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, es uno de los 

documentos fundamentales que establece estos derechos.

1.2. Relación entre derechos humanos y responsabilidad social 

universitaria

La responsabilidad social universitaria (RSU) implica que las 

instituciones de educación superior deben promover y defender los 

derechos humanos dentro de su comunidad. Esto incluye la implementación 

de políticas y programas que fomenten el respeto y la protección de estos 

derechos218. Las universidades tienen el compromiso social de contribuir a 

la promoción y defensa de los derechos humanos de los universitarios, lo 

cual es esencial para la RSU219.

1.3. Principios y normativas internacionales sobre derechos 

humanos

Los principios y normativas internacionales sobre derechos 

humanos están establecidos en diversos tratados y convenciones. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la Carta Internacional 
216 Derechos humanos, buenas prácticas y responsabilidad social. Aproximación cualitativa en 
empresas familiares
217 Derechos Humanos - Concepto, origen y lista de derechos
218 Responsabilidad Social Universitaria: el respeto de los Derechos Humanos en las Instituciones 
de Educación Superior
219 Los derechos humanos al interior de las universidades

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-68052020000100107
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-68052020000100107
https://concepto.de/derechos-humanos-2/
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78902021000600018
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78902021000600018
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3988/4.pdf
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de Derechos Humanos220. Estos documentos establecen las obligaciones 

de los Estados para respetar, proteger y realizar los derechos humanos221.

2. Iniciativas Universitarias en Defensa de los Derechos Humanos

• Las universidades pueden implementar programas educativos 

que incluyan contenidos sobre derechos humanos.

• Ejemplos de iniciativas incluyen la creación de centros de 

derechos humanos y la organización de eventos para sensibilizar 

a la comunidad universitaria.

2.1. Programas y proyectos universitarios que promueven los 

derechos humanos

Las universidades pueden implementar diversos programas y 

proyectos para promover los derechos humanos. Por ejemplo, la Red 

Universitaria de Derechos Humanos en Estados Unidos se enfoca en 

capacitar a estudiantes en la práctica de los derechos humanos, abordando 

temas como la represión estatal, el abuso corporativo y la injusticia 

ambiental222. Además, algunas universidades organizan maratones de 

derechos humanos, donde los estudiantes participan en exposiciones y 

debates sobre violaciones de derechos humanos en diferentes países223.

2.2. Colaboración con organizaciones de derechos humanos

Las universidades también pueden colaborar con organizaciones de 

derechos humanos para fortalecer sus iniciativas. Por ejemplo, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México ha establecido 

una red de cooperación con organismos internacionales y nacionales para 

promover y proteger los derechos humanos224. Esta colaboración incluye 

la participación en la elaboración de resoluciones y documentos sobre 

derechos humanos y la presentación de informes ante los órganos de 

supervisión de tratados internacionales.

220 Derecho Internacional de los Derechos Humanos | OHCHR
221 Fundamento de las Normas Internacionales de Derechos Humanos | Naciones Unidas
222 Proyectos — La Red Universitaria de Derechos Humanos
223 Ejemplos de proyectos con enfoque basado en los derechos humanos
224 Colaboración Internacional

https://www.ohchr.org/es/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law
https://www.un.org/es/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
https://www.reduniversitariadh.org/proyectos
https://www.mundoposgrado.com/ejemplos-de-proyectos-con-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos/
https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=70082
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2.3. Ejemplos de iniciativas exitosas en universidades

Existen varios ejemplos de iniciativas exitosas en universidades. 

Por ejemplo, la Universidad de Stanford ha colaborado con comunidades 

afectadas por la contaminación industrial para documentar y reducir las 

emisiones tóxicas. Otro ejemplo es el proyecto “Ghostly Ocean Debris” de la 

Universidad de Northumbria, que reutiliza chalecos salvavidas abandonados 

para crear ropa y accesorios, destacando la memoria histórica de la crisis 

de refugiados225.

3. Casos de Estudio

• Análisis de casos específicos donde las universidades han 

jugado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos.

• Estudio de políticas y programas exitosos implementados en 

diferentes instituciones educativas.

3.1. Análisis de casos reales de violaciones y defensa de derechos 

humanos

Los casos de violaciones de derechos humanos son numerosos y 

variados. Por ejemplo, en Irán, se han documentado prácticas crueles como 

amputaciones y latigazos, así como ejecuciones públicas por lapidación 

y horca226. En Myanmar, la represión contra la población Rohingya ha 

resultado en asesinatos, violaciones y desplazamientos forzados. En Corea 

del Norte, las violaciones de derechos humanos incluyen detenciones 

arbitrarias y trabajos forzados.

3.2. Reflexión sobre el papel de las universidades en la promoción 

y protección de los derechos humanos

Las universidades tienen un papel crucial en la promoción y 

protección de los derechos humanos. La Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, por ejemplo, ha implementado el Reglamento de la Defensoría 

de los Derechos Universitarios para impulsar la cultura del respeto 

225 12 Proyectos Estudiantiles Convertidos en Exitosos Negocios
226 Derechos Humanos Violados: Historias Reales Y Llamado A La Acción | Basado En Hechos 
Reales

https://themonopolitan.com/2020/01/proyectos-estudiantiles
https://basadoenhechosreales.com.ar/historias-reales-donde-se-vulneran-los-derechos/
https://basadoenhechosreales.com.ar/historias-reales-donde-se-vulneran-los-derechos/
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de los derechos humanos en la comunidad universitaria. Además, las 

universidades públicas en Latinoamérica están comprometidas con la 

defensa de los derechos humanos y la cultura de paz, reflexionando sobre 

los eventos que ocurren en la región y el mundo227.

ACTIVIDADES

1. Análisis de Políticas y Programas

• Evaluar las políticas universitarias actuales en relación con los 

derechos humanos.

• Proponer mejoras basadas en estudios de caso y mejores 

prácticas internacionales.

1.1. Evaluación de políticas universitarias relacionadas con los 

derechos humanos

Las políticas universitarias relacionadas con los derechos humanos 

son fundamentales para garantizar un entorno educativo inclusivo y 

respetuoso. Un estudio de la RedAGE destaca que las instituciones de 

educación superior deben contribuir al desarrollo social y comunitario, 

implicándose activamente en reducir las diferencias sociales y de trato228. 

La evaluación de estas políticas implica revisar cómo se implementan y su 

impacto en la comunidad universitaria.

1.2. Análisis de programas existentes y propuestas de mejora

El análisis de programas existentes es crucial para identificar áreas 

de mejora. Por ejemplo, la metodología Six Sigma puede ser utilizada para 

evaluar y optimizar los procesos universitarios, minimizando variaciones y 

mejorando la eficiencia229. Además, se pueden aplicar herramientas como 

el diagrama de Ishikawa para identificar las causas raíz de los problemas y 

proponer soluciones efectivas230.
227 Universidades públicas, clave en la defensa de los derechos humanos y la paz | Dirección 
General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para Toda la Vida
228 Tendencias en políticas educativas sobre derechos humanos e inclusión. Implicaciones en la 
gestión de las instituciones iberoamericanas de educación superior | Red AGE
229 Metodologías de mejora de procesos y cómo hacer una propuesta [2025] • Asana
230 Más de 20 Herramientas para analizar y mejorar procesos

https://udgplus.udg.mx/noticias/universidades-publicas-clave-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-y-la-paz
https://udgplus.udg.mx/noticias/universidades-publicas-clave-en-la-defensa-de-los-derechos-humanos-y-la-paz
https://www.redage.org/publicaciones/tendencias-en-politicas-educativas-sobre-derechos-humanos-e-inclusion-implicaciones-en
https://www.redage.org/publicaciones/tendencias-en-politicas-educativas-sobre-derechos-humanos-e-inclusion-implicaciones-en
https://asana.com/es/resources/process-improvement-methodologies
https://www.ingenioempresa.com/analisis-y-mejora-de-procesos/
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1.3. Presentación de informes de análisis

La presentación de informes de análisis debe ser clara y bien 

estructurada. Un buen informe debe incluir una introducción que establezca 

el contexto, una sección de desarrollo con el análisis detallado y una 

conclusión con recomendaciones. Utilizar plantillas de informes analíticos 

puede ayudar a organizar la información de manera efectiva231. Además, 

es importante que los informes sean visualmente atractivos y fáciles de 

entender para todos los miembros de la comunidad universitaria232.

2. Debates y Mesas Redondas

• Organizar debates sobre temas actuales de derechos humanos 

y su impacto en la sociedad.

• Invitar a expertos y activistas para compartir sus experiencias y 

conocimientos.

2.1. Organización de debates sobre temas actuales de derechos 

humanos

Organizar debates sobre derechos humanos es una excelente 

manera de fomentar el diálogo y la reflexión crítica. Amnistía Internacional 

sugiere cinco pasos para organizar un debate exitoso: promover la 

participación, seleccionar temas relevantes, preparar a los participantes, 

moderar el debate de manera efectiva y evaluar el impacto del evento233. 

Estos debates permiten a los estudiantes explorar diferentes perspectivas 

y desarrollar habilidades de argumentación y pensamiento crítico.

2.2. Participación en mesas redondas con expertos y activistas

Las mesas redondas son espacios de intercambio y diálogo entre 

académicos, activistas y otros expertos. Por ejemplo, el Instituto Hemisférico 

organiza mesas redondas que reúnen a diversos participantes para discutir 

temas de justicia social y derechos humanos234. Estas sesiones permiten 

a los estudiantes y miembros de la comunidad universitaria aprender 
231 Las 10 mejores plantillas de informes analíticos con muestras y ejemplos
232 Informes: Qué son y cómo hacerlos | Ver ejemplos y plantillas
233 Cómo organizar un debate sobre derechos humanos en 5 pasos
234 Mesas Redondas

https://www.slideteam.net/blog/plantillas-de-informe-de-analisis-ppt?lang=spanish
https://miro.com/es/informes/que-son-informes/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/como-organizar-un-debate-sobre-derechos-humanos-en-5-pasos/
https://hemisphericinstitute.org/es/enc13-round-tables.html
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de las experiencias y conocimientos de los expertos, enriqueciendo 

su comprensión de los desafíos y oportunidades en la defensa de los 

derechos humanos.

2.3. Reflexión crítica sobre las discusiones y conclusiones

La reflexión crítica es esencial para evaluar el impacto de los debates 

y mesas redondas. Este proceso implica analizar las discusiones, identificar 

los puntos clave y considerar las implicaciones de las conclusiones 

alcanzadas235. La reflexión crítica ayuda a los participantes a consolidar 

su aprendizaje, identificar áreas de mejora y desarrollar propuestas 

para futuras acciones. Es importante documentar estas reflexiones y 

compartirlas con la comunidad universitaria para fomentar un aprendizaje 

continuo y colaborativo.

3. Propuestas de Acción

• Desarrollar propuestas concretas para mejorar la responsabilidad 

social universitaria en relación con los derechos humanos.

• Implementar proyectos piloto y evaluar su impacto en la 

comunidad universitaria.

3.1. Desarrollo de propuestas para mejorar la defensa de los 

derechos humanos en la universidad

Para mejorar la defensa de los derechos humanos en la universidad, 

es esencial desarrollar propuestas que aborden las necesidades 

específicas de la comunidad universitaria. Algunas estrategias incluyen la 

creación de comisiones especializadas en asuntos de género y étnicos, 

la implementación de talleres de sensibilización y la colaboración con 

organizaciones de derechos humanos236. Estas propuestas deben ser 

diseñadas para promover la igualdad, la inclusión y la protección de los 

derechos humanos en todos los niveles académicos y administrativos237.

235 ¿Cómo escribir una reflexión crítica?
236 Propuestas Técnicas para el Fortalecimiento del Comité de Derechos Humanos de la 
Universidad del Atlántico
237 10 Maneras de Promover los Derechos Humanos en tu Comunidad - CoopConsultores

https://www.clasesdrusila.org/2015/11/como-escribir-una-reflexion-critica.html
https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2024/10/ALIRIO-JUSAYU-Y-SEBASTIAN-RUIZ-20242050117042_00001.pdf
https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2024/10/ALIRIO-JUSAYU-Y-SEBASTIAN-RUIZ-20242050117042_00001.pdf
https://www.coopconsultores.mx/derechos-humanos/
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3.2. Presentación de propuestas a las autoridades universitarias

La presentación de propuestas a las autoridades universitarias debe 

ser clara y persuasiva. Utilizar plantillas de propuestas bien estructuradas 

puede ayudar a comunicar la visión y los objetivos de manera efectiva238. 

Es importante incluir datos y evidencias que respalden las propuestas, así 

como ejemplos de iniciativas exitosas en otras universidades . Además, se 

debe fomentar la participación activa de la comunidad universitaria en el 

proceso de elaboración y presentación de las propuestas239.

3.3. Implementación de acciones concretas basadas en las 

propuestas

La implementación de acciones concretas es crucial para 

transformar las propuestas en realidad. Esto implica seguir un proceso 

estructurado que incluya la planificación, ejecución y evaluación de las 

acciones240. Por ejemplo, la implementación de prácticas basadas en la 

evidencia puede mejorar los resultados y la eficiencia de los programas 

de derechos humanos. Además, es importante establecer mecanismos 

de seguimiento y evaluación para asegurar que las acciones tengan el 

impacto deseado.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

1. Derechos Humanos: Derechos inherentes a todas las personas, 

independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen étnico, religión, lengua o cualquier otra condición241.

2. Responsabilidad Social Universitaria (RSU): Compromiso de 

las universidades de contribuir al desarrollo social y comunitario, 

promoviendo la igualdad, la inclusión y la protección de los 

derechos humanos.

238 Las 10 mejores plantillas de propuestas universitarias con ejemplos y muestras
239 30 propuestas para la Universidad que nos merecemos
240 Implementación de prácticas basadas en la evidencia
241 Glosario de términos clave - Guía de Derechos Humanos de TNC

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/plena_inclusion._guia._implementacion_de_practicas_basadas_en_la_evidencia.pdf
https://www.slideteam.net/blog/las-10-mejores-plantillas-de-propuestas-universitarias-con-ejemplos-y-muestras?lang=spanish
https://www.creup.es/contenido/2021/09/04-30-propuestas.pdf
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/plena_inclusion._guia._implementacion_de_practicas_basadas_en_la_evidencia.pdf
https://www.tnchumanrightsguide.org/es/appendix-ii-glossary-of-key-terms/
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3. Normativas Internacionales: Conjunto de leyes y acuerdos 

internacionales que protegen los derechos humanos.

4. Declaración Universal de Derechos Humanos: Documento 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1948, que establece los derechos y libertades fundamentales 

que deben ser garantizados a todas las personas.

5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Tratado 

internacional que obliga a los Estados a respetar y garantizar los 

derechos civiles y políticos de las personas.

6. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: Tratado internacional que establece los derechos 

económicos, sociales y culturales que los Estados deben 

proteger y promover.

7. Equidad: Principio que garantiza que todas las personas tengan 

acceso igualitario a oportunidades y recursos, eliminando 

barreras de discriminación y exclusión.

8. Consentimiento Libre, Previo e Informado: Norma legal 

internacional que asegura que las decisiones que afectan a las 

comunidades indígenas se tomen con su consentimiento, sin 

presiones y con toda la información necesaria.

9. Género: Concepto que refleja las funciones y responsabilidades 

asignadas a hombres, mujeres y otros géneros en nuestras 

sociedades y culturas, y cómo estas expectativas pueden 

cambiar con el tiempo.

10. Desarrollo Sostenible: Progreso que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

11. Enfoque de Derechos Humanos: Integración de normas y 

estándares de derechos humanos en políticas, planificaciones y 

evaluaciones para asegurar que se respeten y promuevan estos 

derechos.
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UNIDAD 6

UNIDAD 6. INNOVACIÓN SOCIAL

OBJETIVO

Fomentar proyectos innovadores que busquen resolver problemas 

sociales mediante la colaboración interdisciplinaria.

Este objetivo tiene como propósito que los estudiantes:

• Comprendan el concepto de innovación social  como una 

herramienta para generar soluciones creativas, sostenibles y 

con impacto positivo en la sociedad.
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• Identifiquen problemas sociales relevantes en sus 

comunidades y propongan iniciativas que integren 

conocimientos de distintas disciplinas.

• Desarrollen habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento 

crítico y liderazgo ético para diseñar e implementar proyectos 

con enfoque social.

La innovación social en el ámbito universitario impulsa una educación 

transformadora, donde el conocimiento se convierte en acción para mejorar 

la calidad de vida y fortalecer el tejido social.

MAPA MENTAL

TEMAS

1. Conceptos de Innovación Social

La innovación social se define como el proceso de desarrollo y 

aplicación de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer 

necesidades sociales y crear nuevas relaciones o colaboraciones242. Este 

concepto implica la creación de soluciones que mejoren el bienestar de las 

personas y las comunidades243.
242 ¿Qué es la innovación social? Definición, ejemplos y buenas prácticas.
243 Innovación social - Qué es, definición, características y ejemplos

https://ideascale.com/es/blogs/que-es-la-innovacion-social/
https://definicion.de/innovacion-social/
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1.1. Definición de innovación social

La innovación social se refiere a nuevas ideas, servicios o modelos 

que buscan satisfacer necesidades sociales de manera más efectiva que 

las soluciones existentes. Estas innovaciones no solo resuelven problemas, 

sino que también fortalecen las relaciones sociales y promueven la 

colaboración entre sectores244. Según Phills, Deiglmeier y Miller (2008), la 

innovación social es “una solución novedosa a un problema social que es 

más eficaz, eficiente, sostenible o justa que las soluciones actuales y cuyo 

valor se crea principalmente para la sociedad en su conjunto”.

1.2. Ámbitos y dimensiones de la innovación social

La innovación social se manifiesta en múltiples ámbitos  como la 

educación, la salud, el medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo 

económico. Además, se estructura en tres dimensiones clave:

1. Dimensión de contenido: se enfoca en la satisfacción de 

necesidades humanas no cubiertas.

2. Dimensión de proceso: implica cambios en las relaciones 

sociales y en la forma en que se organizan los actores.

3. Dimensión de empoderamiento: busca aumentar la capacidad 

de acción de los individuos y comunidades .

Estas dimensiones permiten entender la innovación social como 

un proceso dinámico que transforma tanto los resultados como las 

estructuras sociales.

1.3. Importancia de la innovación social en el desarrollo sostenible

La innovación social es un motor clave para el desarrollo sostenible, 

ya que promueve soluciones inclusivas, participativas y adaptadas a 

contextos locales. Según Hernández Ascanio et al. (2021), la innovación 

social permite abordar desafíos complejos como la pobreza, la desigualdad 

y el cambio climático mediante enfoques colaborativos y centrados en las 

personas245. Además, contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) al fomentar la equidad, la justicia social y la resiliencia comunitaria.
244 Innovación social: Definición, características y ejemplos
245 La dimensión económica, social y ambiental del desarrollo sostenible

https://innovaromorir.com/innovacion-social-definicion-caracteristicas-ejemplos/
https://utesa.edu/home/revistas-utesianas/rev-economicas-sociales/descargables/2019/2019_Sociales_Art_5.pdf
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2. Ejemplos de Proyectos Innovadores

Existen numerosos ejemplos de proyectos innovadores que han 

tenido un impacto significativo. Por ejemplo, el proyecto “Solar Sister” 

en África capacita a mujeres para que se conviertan en emprendedoras 

de energía solar, proporcionando acceso a energía limpia y mejorando la 

calidad de vida en comunidades rurales246. Otro ejemplo es “Fairphone”, una 

empresa que produce teléfonos móviles éticos y sostenibles, abordando 

problemas de explotación laboral y contaminación ambiental247.

2.1. Casos de éxito en innovación social

Uno de los casos destacados es el Test de Aprendizaje y Desarrollo 

Infantil (TADI), desarrollado por el Centro de Investigación Avanzada en 

Educación (CIAE) de la Universidad de Chile. Este test permite evaluar el 

desarrollo infantil de manera individualizada, contribuyendo a la detección 

temprana de dificultades en niños menores de seis años248nt>. Otro 

ejemplo es AI-Trademark, un software que analiza la similitud de marcas 

comerciales, facilitando la protección de la propiedad intelectual.

2.2. Proyectos universitarios que han generado impacto social 

positivo

En México, tres proyectos universitarios fueron reconocidos con el 

Premio ILAN a la Innovación Universitaria 2023: 

• Xíimbal, que mejora la movilidad de personas en silla de ruedas.

• Hico, que promueve la higiene personal sustentable.

• Kegi, que ofrece soluciones de alimentación nutritiva y 

accesible249.

Estos proyectos destacan por su enfoque interdisciplinario y su 

impacto directo en comunidades vulnerables.

246 30 Ejemplos de Proyectos Innovadores - Web y Empresas
247 Proyectos Innovadores - 20 Fantásticos Ejemplos del Mundo
248 Soluciones de impacto 
249 Tres proyectos universitarios de impacto social fueron reconocidos con el Premio ILAN a la 
Innovación Universitaria 2023 – Desarrollo Empresarial IBERO

https://www.webyempresas.com/ejemplos-de-proyectos-innovadores/
https://themonopolitan.com/2019/06/proyectos-innovadores
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/196007/Soluciones-de-impacto.pdf?sequence=1
https://desarrolloempresarial.ibero.mx/tres-proyectos-universitarios-de-impacto-social-fueron-reconocidos-con-el-premio-ilan-a-la-innovacion-universitaria-2023/
https://desarrolloempresarial.ibero.mx/tres-proyectos-universitarios-de-impacto-social-fueron-reconocidos-con-el-premio-ilan-a-la-innovacion-universitaria-2023/
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2.3. Análisis de iniciativas innovadoras en diferentes contextos

La Fundación ”la Caixa” ha impulsado más de 18,000 proyectos 

sociales en España desde 1999, con un enfoque en la inclusión, la 

autonomía personal y la acción comunitaria. Entre los premiados en 2021 

se encuentran iniciativas como Trabajando en Positivo, que promueve la 

inserción laboral de personas con VIH, y Fundación Integra, que facilita 

el acceso al empleo a mujeres víctimas de violencia de género250. Estos 

proyectos demuestran cómo la innovación social puede adaptarse a 

distintos contextos y necesidades sociales.

3. Metodologías de Diseño y Desarrollo

Entre las metodologías más utilizadas para el diseño y desarrollo de 

proyectos innovadores se encuentran el Design Thinking, que se centra 

en la empatía con el usuario y la iteración rápida251, y Lean Startup, que 

promueve la creación de productos mínimos viables (MVP) para probar 

hipótesis y ajustar el producto según la retroalimentación del usuario252.

3.1. Design Thinking y su aplicación en proyectos sociales

Design Thinking  es una metodología centrada en el ser humano 

que busca resolver problemas complejos mediante la empatía, la 

creatividad y la experimentación. En el contexto de la innovación 

social, esta metodología permite diseñar soluciones que surgen desde 

las comunidades, no impuestas desde fuera, lo que garantiza mayor 

pertinencia y sostenibilidad253. Según Zárate Rueda et al. (2022), el 

Design Thinking promueve la transformación de problemáticas sociales 

mediante la participación activa de los actores involucrados, fortaleciendo 

el emprendimiento social y la cohesión comunitaria254.

250 10 proyectos sociales innovadores con un impacto positivo en la sociedad
251 Metodologías de diseño: claves para innovar y optimizar procesos creativos
252 13 Metodologías de Desarrollo de Software: Guía Completa
253 El Design Thinking como herramienta para la innovación social | Stanford Social Innovation 
Review en Español del Tecnológico de Monterrey
254 Design Thinking para el emprendimiento social: una revisión de literatura

https://www.economiadigital.es/politica/proyectos-sociales-innovadores-impacto-positivo-sociedad.html
https://intconsultoria.com/metodologias-de-diseno-optimizar-procesos-creativos/
https://informatecdigital.com/13-metodologias-de-desarrollo-de-software-guia-completa/
https://ssires.tec.mx/es/noticia/el-design-thinking-como-herramienta-para-la-innovacion-social
https://ssires.tec.mx/es/noticia/el-design-thinking-como-herramienta-para-la-innovacion-social
http://scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-68052022000100113
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3.2. Metodologías ágiles y colaborativas

Las metodologías ágiles, como Scrum y Kanban, se han adaptado al 

ámbito social para facilitar la gestión de proyectos con alta incertidumbre 

y necesidad de iteración constante. Estas metodologías fomentan la 

colaboración interdisciplinaria, la entrega continua de valor y la adaptación 

rápida a los cambios del entorno255. En proyectos sociales, permiten a los 

equipos trabajar de forma flexible, centrados en el impacto y en la mejora 

continua de las soluciones propuestas.

3.3. Herramientas y técnicas para el desarrollo de proyectos 

innovadores

Entre las herramientas más utilizadas en innovación social se 

encuentran:

• Mapa de empatía: para comprender profundamente a los 

beneficiarios del proyecto.

• Canvas de modelo de negocio social: para estructurar 

propuestas de valor con impacto social.

• Prototipado rápido: para construir versiones preliminares de 

soluciones y validarlas con usuarios reales.

• Evaluación participativa: para medir el impacto desde la 

perspectiva de la comunidad beneficiaria.

Estas herramientas permiten a los equipos diseñar, implementar y 

evaluar soluciones de forma más efectiva, centradas en las personas y sus 

contextos.

ACTIVIDADES

1. Desarrollo de Prototipos

Los estudiantes trabajarán en equipos interdisciplinarios para 

desarrollar prototipos de sus ideas innovadoras. Utilizarán metodologías 

como el Design Thinking para guiar el proceso de creación y refinamiento 

de sus prototipos.

255 El Design Thinking y el Mapa de Empatía con énfasis social en proyectos de ingeniería

https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/8df99b94-e951-4e61-9147-0f92510da23a/content
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1.1. Identificación de problemas sociales y generación de ideas 

innovadoras

El primer paso en el desarrollo de prototipos es la identificación de 

necesidades sociales no satisfechas. Esto se logra mediante la observación 

directa, entrevistas, encuestas y análisis de contexto. La metodología 

Design Thinking  es especialmente útil en esta etapa, ya que promueve la 

empatía con los usuarios y la definición clara del problema256. A partir de 

esta comprensión, se generan ideas innovadoras que buscan resolver el 

problema desde una perspectiva creativa y centrada en las personas.

1.2. Diseño y creación de prototipos que aborden estos problemas

Una vez generadas las ideas, se procede al diseño de prototipos, 

que son representaciones preliminares de la solución propuesta. Estos 

pueden ser físicos, digitales o conceptuales, y permiten visualizar y 

experimentar la idea antes de su implementación completa. Según la 

guía de innovación del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial, los prototipos deben ser simples, funcionales y enfocados en 

validar hipótesis clave del proyecto.

1.3. Pruebas y ajustes de los prototipos basados en 

retroalimentación

La fase de prueba es esencial para recoger retroalimentación 

directa de los usuarios. Esta información permite identificar fallos, 

oportunidades de mejora y validar la efectividad de la solución. El proceso 

es iterativo: se prueba, se ajusta y se vuelve a probar hasta alcanzar una 

versión optimizada del prototipo. Esta dinámica de mejora continua es clave 

en metodologías ágiles y centradas en el usuario.

2. Presentaciones de Proyectos

Cada equipo presentará su proyecto ante un panel de expertos 

y compañeros. Las presentaciones deben incluir una descripción del 

problema abordado, la solución propuesta, el proceso de desarrollo y los 

resultados esperados.
256 Estilo APA 7 - Normas APA para desarrollar el proyecto de innovación y/o mejora - Studocu

https://www.studocu.com/pe/document/servicio-nacional-de-adiestramiento-en-trabajo-industrial/proyecto-de-innovacion/estilo-apa-7-normas-apa-para-desarrollar-el-proyecto-de-innovacion-yo-mejora/69417342
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2.1. Preparación y presentación de proyectos innovadores ante 

compañeros y profesores

La presentación de proyectos es una etapa clave para comunicar 

el valor de una propuesta innovadora. Implica estructurar el discurso de 

forma clara, destacando el problema abordado, la solución propuesta, el 

proceso de desarrollo y el impacto esperado. Según expertos en innovación 

educativa, una presentación efectiva debe incluir una narrativa convincente, 

datos relevantes y una conexión emocional con la audiencia257. Además, 

permite a los estudiantes desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo 

y pensamiento crítico.

2.2. Uso de recursos multimedia para enriquecer las presentaciones

El uso de recursos multimedia  como videos, infografías, 

animaciones y prototipos digitales mejora la comprensión del proyecto 

y capta la atención del público. Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) permiten representar visualmente ideas complejas, 

facilitando la interacción y el aprendizaje significativo. Por ejemplo, 

universidades como la Católica de Santiago de Guayaquil han promovido 

el uso de plataformas digitales y herramientas visuales para fortalecer 

las competencias comunicativas de los estudiantes en entornos virtuales 

y presenciales.

2.3. Evaluación de la viabilidad y el impacto de los proyectos 

presentados

La evaluación de proyectos debe considerar criterios como 

viabilidad técnica, sostenibilidad, impacto social  y escalabilidad. Esta 

evaluación puede realizarse mediante rúbricas, retroalimentación de 

expertos y validación con usuarios reales. Proyectos como Ghostly Ocean 

Debris  o First Aid Gloves, desarrollados por estudiantes universitarios, 

han sido reconocidos internacionalmente por su impacto social y su 

enfoque innovador, demostrando que las ideas surgidas en el aula pueden 

transformarse en soluciones reales258.
257 Recursos educativos innovadores para la enseñanza-aprendizaje a distancia
258 12 Proyectos Estudiantiles Convertidos en Exitosos Negocios

https://www.caled-ead.org/sites/default/files/files/9-9-Recursos-educativos.pdf
https://themonopolitan.com/2020/01/proyectos-estudiantiles
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3. Evaluación y Retroalimentación

Después de las presentaciones, se llevará a cabo una sesión 

de evaluación y retroalimentación. Los equipos recibirán comentarios 

constructivos de los expertos y sus compañeros para mejorar sus proyectos 

y prepararse para su implementación real .

3.1. Evaluación continua del progreso de los proyectos

La evaluación continua permite monitorear el avance de los proyectos 

de innovación social desde su concepción hasta su implementación. 

En la UNAM, por ejemplo, se ha desarrollado una estrategia integral que 

contempla fases, actores, criterios e instrumentos para valorar la innovación 

educativa, destacando la importancia de una evaluación formativa y 

participativa259. Esta evaluación no solo mide resultados, sino que también 

orienta el proceso, permitiendo ajustes oportunos.

3.2. Sesiones de retroalimentación con profesores y compañeros

Las sesiones de retroalimentación son espacios clave para el 

aprendizaje colaborativo. Permiten a los estudiantes recibir observaciones 

constructivas de sus pares y docentes, lo que enriquece la calidad del 

proyecto y fortalece habilidades como la escucha activa, la argumentación 

y la mejora continua. Según Arrieta Cohen (2022), estas sesiones deben 

estar estructuradas con criterios claros y promover un ambiente de respeto 

y apertura al diálogo260.

3.3. Revisión y mejora de los proyectos basados en la 

retroalimentación recibida

La retroalimentación debe traducirse en acciones concretas de 

mejora. Esto implica revisar el diseño del proyecto, ajustar los objetivos, 

redefinir estrategias o incluso replantear el enfoque si es necesario. La 

metodología SROI (Retorno Social de la Inversión) propone una revisión 

sistemática del impacto generado, considerando tanto los resultados 

esperados como los no previstos, y ajustando el proyecto para maximizar 

su valor social.
259 Estrategia para evaluar proyectos de innovación educativa en la UNAM
260 Guía práctica para evaluar el impacto social de programas y proyectos educativos basado 
en el retorno social de la inversión (SROI)

http://innovacioneducativa.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/8045/6/A.%20Estrategia%20para%20evaluar.pdf
https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/85cdc907-5a22-48a8-b187-dbdd481dc031/content
https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/85cdc907-5a22-48a8-b187-dbdd481dc031/content
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

1. Innovación Social: Proceso de creación e implementación de 

nuevas ideas, servicios o modelos que buscan resolver problemas 

sociales de manera más efectiva, sostenible y participativa.

2. Design Thinking: Metodología centrada en el ser humano que 

promueve la empatía, la creatividad y la experimentación para 

diseñar soluciones innovadoras a problemas complejos.

3. Prototipo: Representación preliminar de una idea o solución que 

permite explorar su funcionalidad, recibir retroalimentación y 

realizar mejoras antes de su implementación final.

4. Metodologías Ágiles: Conjunto de prácticas de gestión de 

proyectos que priorizan la colaboración, la flexibilidad, la entrega 

continua de valor y la adaptación al cambio.

5. Impacto Social: Efecto positivo que una acción, proyecto o 

política tiene sobre una comunidad o grupo social, especialmente 

en términos de bienestar, equidad y desarrollo.

6. Interdisciplinariedad: Integración de conocimientos, métodos y 

perspectivas de diferentes disciplinas para abordar problemas 

complejos de manera más completa y efectiva.

7. Empatía: Capacidad de comprender y compartir los sentimientos 

y necesidades de otras personas, fundamental en el diseño 

centrado en el usuario.

8. Retroalimentación: Información constructiva que se proporciona 

sobre el desempeño o desarrollo de un proyecto, con el fin de 

mejorar su calidad y efectividad.

9. Viabilidad: Posibilidad de que un proyecto o solución pueda 

ser implementado con éxito, considerando factores técnicos, 

económicos y sociales.

10. Sostenibilidad: Capacidad de una solución para mantenerse 

en el tiempo sin agotar los recursos disponibles, generando 

beneficios sociales, económicos y ambientales.
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UNIDAD 7

UNIDAD 7. EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN FINAL

OBJETIVO

Evaluar el aprendizaje y reflexionar sobre la aplicación de los 

conocimientos adquiridos.

Este objetivo tiene como finalidad que los estudiantes:

• Revisen y valoren los aprendizajes obtenidos a lo largo del curso 

en torno a la responsabilidad social universitaria.

• Reflexionen críticamente sobre cómo los principios éticos, los 

valores, la sostenibilidad, los derechos humanos, la innovación 
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social y el desarrollo comunitario pueden integrarse en su vida 

académica, profesional y personal.

• Identifiquen fortalezas y áreas de mejora  en su compromiso 

social y ético, así como oportunidades para continuar 

desarrollando proyectos con impacto positivo.

Esta unidad busca cerrar el ciclo formativo con una mirada 

introspectiva y propositiva, promoviendo una actitud de mejora continua y 

responsabilidad activa frente a los desafíos sociales.

MAPA MENTAL

TEMAS

1. Evaluación de Proyectos y Actividades

La evaluación de proyectos permite valorar tanto los resultados 

como los procesos de aprendizaje. Se recomienda aplicar una combinación 

de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, considerando criterios 

claros y medibles261. Además, la evaluación debe ser continua, participativa 

y adaptada al contexto del proyecto, integrando tanto indicadores 

cuantitativos como cualitativos.

261 Guía didáctica Evaluación de proyectos

https://www.colypro.com/wp-content/uploads/2022/07/Guia-didactica_Evaluacion-de-proyectos.pdf
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1.1. Métodos de evaluación formativa y sumativa

La  evaluación formativa  se realiza durante el proceso de 

aprendizaje y tiene como objetivo mejorar el desempeño del estudiante 

mediante la retroalimentación continua. Por otro lado, la  evaluación 

sumativa  se aplica al final del proceso para valorar los resultados 

alcanzados. Ambas son complementarias y necesarias para una 

valoración integral del aprendizaje262.

“La evaluación formativa permite regular el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mientras que la sumativa certifica los logros obtenidos al final 

de un ciclo educativo”.

1.2. Criterios de evaluación para proyectos y actividades

Los criterios de evaluación deben ser claros, específicos y alineados 

con los objetivos del proyecto. Entre los más comunes se encuentran: 

la  originalidad de la propuesta, la  viabilidad técnica, el  impacto social, 

la  coherencia metodológica  y la  calidad de la presentación. Estos 

criterios permiten valorar tanto el contenido como el proceso de desarrollo 

del proyecto263.

“Una evaluación eficaz requiere instrumentos adecuados y criterios 

previamente definidos que permitan valorar el desempeño de manera 

objetiva y justa”.

1.3. Importancia de la autoevaluación y la coevaluación

La  autoevaluación  permite al estudiante reflexionar sobre su 

propio aprendizaje, identificar fortalezas y áreas de mejora, y asumir 

un rol activo en su formación. La  coevaluación, por su parte, fomenta 

la colaboración y el pensamiento crítico al permitir que los estudiantes 

evalúen el trabajo de sus compañeros. Ambas estrategias enriquecen 

el proceso evaluativo y fortalecen la autonomía y la responsabilidad del 

estudiante264.

262 Capítulo 8 Tipos de evaluación
263 Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en 
educación superior | Perfiles Educativos
264 Cómo Implementar La Autoevaluación, La Coevaluación Y La Heteroevaluación

https://des-for.infd.edu.ar/sitio/upload/diazbarrigacap8_EVALUACION.pdf
https://www.elsevier.es/es-revista-perfiles-educativos-85-articulo-medios-tecnicas-e-instrumentos-evaluacion-S0185269815000100
https://www.elsevier.es/es-revista-perfiles-educativos-85-articulo-medios-tecnicas-e-instrumentos-evaluacion-S0185269815000100
https://tumaestros.co/implementar-la-autoevaluacion-la-coevaluacion-y-la-heteroevaluacion/
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“La autoevaluación y la coevaluación promueven una cultura de 

aprendizaje participativo, donde los estudiantes se convierten en agentes 

activos de su propio proceso formativo”.

2. Reflexión sobre el Aprendizaje

La reflexión es una herramienta clave para consolidar el aprendizaje. 

Según el modelo de investigación-acción de Kemmis, la reflexión permite 

analizar críticamente las acciones realizadas, identificar logros y áreas de 

mejora, y generar conocimiento a partir de la experiencia265. Esta práctica 

fortalece la autonomía del estudiante y su capacidad para transferir lo 

aprendido a nuevos contextos.

2.1. Técnicas de reflexión crítica

La  reflexión crítica  es una herramienta fundamental para el 

aprendizaje profundo. Entre las técnicas más utilizadas se encuentran:

• Diarios reflexivos, donde los estudiantes registran sus 

experiencias, emociones y aprendizajes.

• Mapas conceptuales, que permiten organizar y conectar ideas.

• Preguntas guía, que estimulan el análisis de situaciones desde 

múltiples perspectivas266.

Estas técnicas ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, la 

autoconciencia y la capacidad de tomar decisiones informadas267.

2.2. Identificación de logros y áreas de mejora

Reflexionar permite al estudiante identificar sus  fortalezas, 

reconocer sus  logros y detectar áreas de mejora. Este proceso fomenta 

la autorregulación del aprendizaje y la mejora continua. Según expertos 

en formación docente, la reflexión sistemática sobre la práctica permite 

generar propuestas de mejora y fortalecer competencias profesionales268.

265 Planeación por proyectos: Una propuesta de evaluación Integral en el marco de la Nueva 
Escuela Mexicana
266 Importancia Y Desarrollo De Las Habilidades De Reflexión | Salud Vital | Consejos De Salud, 
Bienestar Y Estilo De Vida
267 El pensamiento crítico: Importancia y técnicas para cultivarlo - Terapia Online Presencial 
Madrid | Mentes Abiertas
268 La práctica profesional: análisis y reflexión

https://cie.uatx.mx/debates-en-evaluacion-y-curriculum/pdf2024/A147.pdf
https://cie.uatx.mx/debates-en-evaluacion-y-curriculum/pdf2024/A147.pdf
https://saludvital.cl/habilidad/importancia-y-desarrollo-de-las-habilidades-de-reflexion/
https://saludvital.cl/habilidad/importancia-y-desarrollo-de-las-habilidades-de-reflexion/
https://www.mentesabiertaspsicologia.com/blog-psicologia/el-pensamiento-critico-importancia-y-tecnicas-para-cultivarlo
https://www.mentesabiertaspsicologia.com/blog-psicologia/el-pensamiento-critico-importancia-y-tecnicas-para-cultivarlo
https://uniclanet.unicla.edu.mx/assets/contenidos/144520240131104655.pdf
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2.3. Impacto del aprendizaje en el desarrollo personal y profesional

La reflexión no solo mejora el rendimiento académico, sino que 

también tiene un impacto significativo en el  desarrollo personal y 

profesional. Favorece la toma de decisiones conscientes, el crecimiento 

emocional y la adquisición de nuevas competencias. Además, promueve la 

innovación y la mejora continua en el ámbito laboral.

“La reflexión es una puerta que nos lleva a un viaje interno. Nos 

permite analizar nuestras experiencias pasadas, aprender de ellas y mejorar 

nuestro futuro”.

3. Planes de Acción Futuros

El diseño de planes de acción futuros implica proyectar cómo 

aplicar los conocimientos adquiridos en nuevos entornos o desafíos. Esto 

puede incluir la mejora de proyectos existentes, la creación de nuevas 

iniciativas o la participación en redes de innovación social. La planificación 

debe ser estratégica, flexible y orientada al impacto social sostenible.

3.1. Desarrollo de planes de acción basados en la evaluación

Un  plan de acción  es una herramienta estratégica que permite 

organizar y priorizar actividades para alcanzar objetivos específicos. En el 

contexto educativo, debe surgir de un diagnóstico claro y de la evaluación 

de los resultados obtenidos. Según los Lineamientos para la elaboración del 

Plan de Mejora Continua de la Dirección General del Bachillerato, este tipo 

de planificación debe ser colaborativa, flexible y orientada a la mejora del 

servicio educativo269.

3.2. Estrategias para la implementación de mejoras continuas

La mejora continua implica un ciclo constante de planificación, 

acción, evaluación y ajuste. El plan debe incluir indicadores de seguimiento, 

responsables, cronogramas y recursos necesarios. Además, debe estar 

alineado con principios de equidad, inclusión y sostenibilidad. El documento 

de Mejoredu (2021) destaca la importancia de fortalecer la articulación entre 

269 Lineamientos para la elaboración del Plan de Mejora Continua

https://dgb.sep.gob.mx/storage/recursos/2023/08/7I99xEgByd-Lineamientos-PMC-2022-Final.pdf
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actores educativos para generar sinergias y asegurar la implementación 

efectiva de los planes de mejora270.

3.3. Establecimiento de metas a corto y largo plazo

Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes 

y con un tiempo definido (SMART). A corto plazo, pueden enfocarse en 

ajustes inmediatos al proyecto; a largo plazo, deben orientarse al impacto 

social, la sostenibilidad y la escalabilidad de las iniciativas. El Ministerio 

de Educación de Colombia recomienda que los planes de acción incluyan 

metas claras que respondan a las necesidades del contexto y promuevan 

la calidad educativa con inclusión social271.

ACTIVIDADES

1. Presentación Final de Proyectos

Los estudiantes presentan sus proyectos ante un jurado o grupo de 

evaluación, destacando el problema abordado, la solución propuesta, el 

proceso de desarrollo y los resultados obtenidos. Se recomienda el uso de 

rúbricas para evaluar aspectos como la claridad, la innovación, la viabilidad 

y el impacto social.

1.1. Preparación y presentación de los proyectos finales ante 

compañeros y profesores

La presentación final de proyectos es una oportunidad para que los 

estudiantes comuniquen de forma clara y estructurada el proceso y los 

resultados de su trabajo. Esta etapa permite demostrar no solo el producto 

final, sino también el aprendizaje adquirido, la toma de decisiones y la 

capacidad de resolución de problemas. Según Mena Ponciano (2018), una 

presentación efectiva debe considerar la organización del contenido, la 

claridad del mensaje y la conexión con la audiencia272.

270 Plan de mejora de la formación continua y desarrollo profesional docente 2021 – 2026 
Resumen Ejecutivo
271 Plan de acción
272 Proyectos multimedia educativos y etapas para su desarrollo

https://www.mejoredu.gob.mx/images/formacion_docente/plan_mejora_formacion_continua_resumen.pdf
https://www.mejoredu.gob.mx/images/formacion_docente/plan_mejora_formacion_continua_resumen.pdf
https://mineducacion.gov.co/1621/articles-230245_archivo_pdf_plan.pdf
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1.2. Uso de recursos multimedia para enriquecer las 

presentaciones

El uso de  recursos multimedia  (videos, infografías, animaciones, 

prototipos digitales) enriquece la experiencia de presentación, facilita 

la comprensión de ideas complejas y mantiene el interés del público. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten 

representar visualmente el proceso de innovación, lo que fortalece el 

impacto pedagógico del proyecto. Además, el uso de multimedia con 

intencionalidad educativa puede favorecer el aprendizaje significativo y la 

participación activa273.

1.3. Evaluación de la viabilidad y el impacto de los proyectos 

presentados

La evaluación de los proyectos debe considerar tanto la viabilidad 

técnica y operativa  como el  impacto social. Esto implica analizar si la 

solución propuesta puede implementarse en un contexto real, si responde 

a una necesidad concreta y si genera beneficios sostenibles. Mena 

Ponciano (2018) destaca que la evaluación debe ser integral, considerando 

criterios como la pertinencia, la innovación, la aplicabilidad y la calidad del 

producto final.

2. Reflexiones Escritas

Cada estudiante redacta una reflexión personal sobre su proceso 

de aprendizaje, los desafíos enfrentados, las habilidades desarrolladas y 

cómo planea aplicar lo aprendido en el futuro. Esta actividad promueve la 

metacognición y el pensamiento crítico.

2.1. Redacción de ensayos reflexivos sobre el proceso de 

aprendizaje y los conocimientos adquiridos

Los  ensayos reflexivos  permiten a los estudiantes analizar 

críticamente su experiencia de aprendizaje, identificar conexiones entre 

teoría y práctica, y expresar sus emociones, logros y desafíos. Esta técnica 

fomenta el pensamiento crítico, la metacognición y la autorregulación del 
273 Proyecto de investigación/producción de multimedias educativas

https://recursos.educoas.org/sites/default/files/03_08.pdf
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aprendizaje. Según Garcés Bustamante et al. (2020), la reflexión escrita es 

una estrategia formativa que fortalece la comprensión del proceso educativo 

y promueve una actitud crítica y consciente frente al conocimiento274.

2.2. Autoevaluación y retroalimentación de compañeros y 

profesores

La  autoevaluación  y la  retroalimentación entre pares  son 

herramientas clave para el aprendizaje autónomo y colaborativo. Permiten 

al estudiante reconocer sus avances, identificar áreas de mejora y recibir 

perspectivas externas que enriquecen su proceso formativo. Ríos Muñoz 

y Herrera Araya (2020) destacan que estas prácticas favorecen una 

formación pedagógica reflexiva, crítica y autocrítica, especialmente en 

contextos de innovación educativa275.

2.3. Identificación de logros y áreas de mejora

La reflexión escrita también facilita la  identificación de logros 

personales y académicos, así como de áreas que requieren fortalecimiento. 

Este ejercicio de introspección permite al estudiante proyectar su 

desarrollo futuro con mayor claridad y compromiso. Además, contribuye a la 

construcción de una identidad profesional más sólida y consciente.

3. Retroalimentación y Evaluación Continua

Durante toda la unidad, se realizan sesiones de retroalimentación 

entre pares y con docentes. Estas sesiones permiten ajustar los proyectos en 

tiempo real y fortalecer el aprendizaje colaborativo. La evaluación continua 

fomenta la mejora constante y el compromiso con la calidad del trabajo.

3.1. Sesiones de retroalimentación con profesores y compañeros

Las sesiones de retroalimentación son fundamentales para el 

aprendizaje activo y colaborativo. Permiten a los estudiantes recibir 

274 La retroalimentación: una estrategia reflexiva sobre el proceso de aprendizaje en carreras 
renovadas de educación superior
275 SciELO Brasil - Retroalimentación docente y autoevaluación de los estudiantes en educación 
superior: innovación evaluativa en la formación inicial de profesores de educación primaria 
Retroalimentación docente y autoevaluación de los estudiantes en educación superior: 
innovación evaluativa en la formación inicial de profesores de educación primaria

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-93042020000100037
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-93042020000100037
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/jTgCLdvMJjzLHbK9rYcbpGm/?lang=es
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/jTgCLdvMJjzLHbK9rYcbpGm/?lang=es
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/jTgCLdvMJjzLHbK9rYcbpGm/?lang=es
https://www.scielo.br/j/rbedu/a/jTgCLdvMJjzLHbK9rYcbpGm/?lang=es
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observaciones constructivas que enriquecen su proceso formativo. Según 

Valdez et al. (2023), la retroalimentación efectiva debe ser oportuna, 

específica y orientada al logro de competencias, promoviendo la reflexión 

crítica y la mejora continua276.

3.2. Evaluación continua del progreso de los proyectos y 

actividades

La evaluación continua se concibe como un proceso dinámico 

que acompaña al estudiante durante todo su trayecto formativo. Esta 

evaluación permite ajustar estrategias pedagógicas y fortalecer el 

aprendizaje significativo. El Ministerio de Educación de Chile destaca 

que la evaluación continua, integrada con la retroalimentación, forma 

un “círculo virtuoso” que potencia el desarrollo de competencias en 

ambientes virtuales y presenciales277.

3.3. Revisión y mejora de los proyectos basados en la 

retroalimentación recibida

La retroalimentación no solo informa, sino que transforma. Cuando 

se utiliza adecuadamente, permite revisar y mejorar los proyectos de 

manera iterativa. Esto implica analizar los comentarios recibidos, identificar 

patrones de mejora y aplicar cambios concretos. Valdez et al. (2023) 

subrayan que este enfoque fomenta la autovaloración, el pensamiento 

crítico y la superación personal del estudiantado.

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE

1. Evaluación Formativa: Proceso continuo que se realiza durante 

el desarrollo de una actividad o proyecto, con el fin de mejorar el 

aprendizaje mediante retroalimentación oportuna.

2. Evaluación Sumativa:  Evaluación que se realiza al final de un 

proceso educativo para valorar los resultados obtenidos y emitir 

un juicio sobre el desempeño.

276 Evaluación formativa: retroalimentación, estrategias e instrumentos
277 Evaluación y retroalimentación para los aprendizajes

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-26442023000200794
https://educacionsuperior.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/49/2020/04/6-Modelo-Evaluacion-y-retroalimentacion-aprendizajes.pdf
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3. Retroalimentación: Comentarios constructivos que se ofrecen a 

los estudiantes sobre su desempeño, con el objetivo de mejorar 

su aprendizaje y desarrollo personal.

4. Autoevaluación: Proceso mediante el cual el estudiante analiza 

y valora su propio desempeño, identificando fortalezas y áreas 

de mejora.

5. Coevaluación:  Evaluación realizada entre pares, donde los 

estudiantes valoran el trabajo de sus compañeros, promoviendo 

la colaboración y el pensamiento crítico.

6. Reflexión Crítica: Análisis profundo y consciente de las propias 

experiencias de aprendizaje, que permite generar conocimiento 

y mejorar la práctica futura.

7. Ensayo Reflexivo: Texto escrito en el que el estudiante expresa 

sus pensamientos, aprendizajes y emociones respecto a una 

experiencia educativa.

8. Plan de Acción:  Documento que organiza las actividades, 

recursos y tiempos necesarios para alcanzar objetivos 

específicos, basado en la evaluación previa.

9. Metas SMART:  Objetivos que son Específicos, Medibles, 

Alcanzables, Relevantes y con un Tiempo definido, utilizados 

para planificar acciones efectivas.

10. Mejora Continua:  Enfoque sistemático que busca optimizar 

procesos y resultados a través de la evaluación constante y la 

implementación de ajustes progresivos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Falcone-Treviño, Giuseppe Francisco (2025).

MAPA MENTAL

ANEXO
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California campus Tijuana, adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

donde forma parte del programa educativo de Ingeniero en Electrónica. Asimismo, 

participa en el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería y del 

Programa de Maestría y Doctorado en Gestión de la Ingeniería, ambos de la UABC, 

así como en el Tronco Común de las Ingenierías. Ha sido miembro del Consejo 

Técnico y de la Comisión Dictaminadora de la Facultad. Es el líder del Cuerpo 

Académico en Consolidación Sistemas Electrónicos Aplicados y su línea de 

generación y aplicación del conocimiento es el procesamiento digital de señales y 

la instrumentación biomédica. Últimamente se ha enfocado en el procesamiento de 

señales electroencefalográficas y en el uso de interfaces Cerebro-Computadora. 

Ha publicado numerosos artículos en revistas reconocidas, abarcando temas como 

la clasificación de tumores cerebrales mediante redes neuronales convolucionales 

y la medición de la atención en personas con trastorno del espectro autista usando 

señales EEG, entre otros. También ha sido responsable de varios proyectos de 

investigación y ha participado como asociado en proyectos con otras Unidades 

Académicas de la propia UABC y otras del país. https://orcid.org/0000-0001-8710-

8978 © 2025.
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M.A. Zaida Leticia Tinajero Mallozzi. Profesora 

Categoría “G” en UAT – FCAV. e-mail: ztinajero@

docentes.uat.edu.mx Lic. en Computación 

Administrativa (29 julio 1993) por UAT-FCAV. 

Primer Lugar de la Generación 1989-1993 de Lic. 

en Computación Administrativa (11 junio 1993) 

por UAT. Premio al Mérito Universitario 1993 (15 

noviembre 1993) por UAT. Diploma Los Mejores 

Estudiantes de México (22 noviembre 1993) 

por El Diario de México, CONACYT, ANUIES, 

Instituto Mexicano de Cultura, ATENALCYT. 

Reconocimiento Primer Lugar de la Maestría 

en Administración Generación XVI (9 diciembre 1998) por UAT-FCAV. Maestría en 

Administración (5 julio 2004) por UAT-FCAV. Participación en el Premio Universitario 

2005 (28 noviembre 2005) por UAT. Reconocimiento por 15 años de Labor Docente 

(22 mayo 2009) por UAT. Reconocimiento por 20 años de Labor Docente (23 

mayo 2014) por UAT. Reconocimiento al Mérito Universitario (7 diciembre 2018) 

por UAT. Reconocimiento por 25 años de Labor Docente (24 mayo 2019) por UAT. 

Asociado Investigador de Alta Gerencia Internacional México (20 enero 2020) por 

Red Latinoamericana de Conocimiento del ONACE de Alta Gerencia Internacional. 

Certificación de Informática Administrativa (junio 2005-2026) por ANFECA. 

Certificación de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia (6 diciembre 

2022) por Gobierno de México, SEP, CONOCER. Reconocimiento por 30 años 

de Labor Docente (24 mayo 2024) por UAT. Reconocimiento a Perfil Deseable (15 

diciembre 2027) por PRODEP. Colaborador del Cuerpo Académico en Consolidación 

“Diseño y Desarrollo de Modelos Digitales para la Generación del Conocimiento” UAT- 

CA-97 (15 marzo 2027). Profesora de Metodología de la Programación, Programación 

Básica, Sistemas de Información para los negocios de LTI en UAT-FCAV. 30 años de 

labor docente en UAT–FCAV. https://orcid.org/0000-0003-1397-4632 © 2025.
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Dr. Joel Luis Jiménez Galán. Rector de la 

Universidad Tecnológica del Mar Bicentenario 

Tamaulipas. Profesor de Categoría “D” en UAT–

FCAV e-mail: jjimenez@docentes.uat.edu.mx  

Nací el 15 de mayo de 1956 en Toluca, Estado 

de México. Vivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

México. 40 años de Labor Docente en UAT-FCAV. 

Lic. en Computación Administrativa por UAT-

FCAV. Máster en Educación Sup. con Especialidad 

en Gestión Educativa por UAT-FA. Máster en 

Filosofía Virtual y Distancia por OIICE. Doctor en Educación por UAT UAMCEH. 

Doctorado en Neurociencias por UA Madrid y Prácticas en el Hospital Ramón y Cajal 

Madrid España. Postdoctorado en Material Didáctico Innovador y Nuevas Tecnologías 

por UAM Xochimilco. Doctor Honoris Causa por OIICE Tlaxcala México. Doctor Honoris 

Causa por OIICE Quito Ecuador. Profesor Mérito, Emérito y Extraordinario por UAT. 

Certificado en Informática Administrativa por ANFECA. Certificado por Programa de 

Mejoramiento Profesional. Certificado en Competencias Educativas por CONOCER. 

Certificado en la Plataforma Blackboard por UAT. Certificate Synapsis, Neurons and 

Brain the Hebrew University of Jerusalem Israel. Director de Alta Gerencia Internacional 

México de Buenos Aires Argentina. Certificado de Asesor e Investigador para la 

Docencia en Neurotecnoeducación en Grupo de Investigación Empathic Reactive 

Media Lab por UA Madrid. Ingeniería Computacional por CIA Bull Honeywell Phoenix 

Arizona USA. Neurocomputación Biológica Neurociencia por UA Madrid. Diplomado 

en Evaluación Educativa por UAT. Diplomado de Actualización en Educación Superior 

Contemporánea por UNAM. Director del Diplomado en Neurotecnoeducación 

Universidad Evangélica Boliviana. Responsable del Proyecto Investigación de la 

Docencia en Neurotecnoeducación integrando Inteligencia Artificial. Instructor de 

Neurotecnoeducación en Educación Superior. Capítulo de Libro Enseñanza de la 

Anatomía Humana Cardiaca con el uso de la Realidad Virtual Inmersiva a través de 

un Modelo de Blended Learning en Estudiantes de Medicina (2023). Dictaminador del 

libro Realidades Conectadas: La Reconfiguración de las Interacciones Humanas en 

la Era Digital. Autor de “El cristal con que se mira la vida” y “El cristal de los cristales” 

https://www.librosenred.com/home Profesor de Lógica Computacional en UAT-FCAV. 

https://orcid.org/0000-0001-9490-0824 © 2025.
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Dra. Laura Jiménez Beristaín. e-mail: 

ljimenezb@uabc.edu.mx Obtuvo el título 

de Ingeniero en Electrónica en el Instituto 

Tecnológico de Orizaba en 1993; los grados de 

Maestría y Doctorado en Ciencias en el Centro de 

Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital 

CITEDI-IPN en 2000 y 2019, respectivamente. 

Actualmente es miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores, nivel Candidato desde enero 

2023 y funge como Profesor-Investigador Titular 

de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma 

de Baja California campus Tijuana, adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería donde forma parte del programa educativo de Ingeniero en Electrónica, 

del cual es la responsable. Asimismo, participa en los programas educativos de 

Ingeniero en Computación y en el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias 

e Ingeniería de la UABC, así como en el Tronco Común de las Ingenierías. Ha sido 

responsable del programa de estudios de Ingeniero en Electrónica. Es miembro del 

Cuerpo Académico en Consolidación Sistemas Electrónicos Aplicados y su línea 

de generación y aplicación del conocimiento incluye a los Sistemas Avanzados de 

Automatización y Control. La línea de investigación que desarrolla actualmente 

incluye a los sistemas de control mecatrónicos y el estudio de modelos matemáticos 

de cáncer a través de su dinámica global que permita evaluar diferentes escenarios 

de tratamientos personalizados.  Ha publicado artículos científicos en revistas de 

impacto, también ha sido responsable de proyectos de investigación en la UABC 

y ha participado como colaboradora en proyectos de investigación con otras 

Unidades Académicas. https://orcid.org/0000-0002-9362-5450 © 2025.
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Dra. Alejandra Serrano Trujillo. e-mail: 

aserrano11@uabc.edu.mx Profesora Nivel B 

Investigadora, en la Facultad de Ciencias Químicas 

e Ingeniería, UABC. Originaria de Tijuana, Baja 

California. Ingeniera en Electrónica (2009) por la 

Universidad Autónoma de Baja California. Maestra 

en Ciencias en Sistemas Digitales (2013) por 

CITEDI, Instituto Politécnico Nacional. Doctora 

en Ciencias (2017) por la Universidad Autónoma 

de Baja California. Apoyada con beca Conacyt 

para estancia de investigación (2016) en San 

Diego State University. Miembro del SNII desde 

el 2019 (candidato, actualmente nivel 1). Apoyada 

en proyecto de investigación por PRODEP como 

Nueva Profesora de Tiempo Completo (2020). Diplomado en Competencias docentes 

para la educación a distancia (2020), por el Centro de Educación Abierta y a Distancia, 

UABC. Miembro del Cuerpo Académico en Consolidación, Sistemas Electrónicos 

Aplicados, desde el año 2020. Evaluadora de Estancia Posdoctoral Conacyt (2021). 

Reconocimiento a Perfil Deseable (vigente desde 2021) por PRODEP. Estancia de 

investigación en proyecto Conahcyt (2022). Beneficiada por Apoyo a Profesores de 

Tiempo Completo con Perfil Deseable, PRODEP (2023). Nombrada miembro de la 

Academia de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, UABC (2023-2025). Profesora 

del área de Procesamiento Digital de Señales y de Etapa Básica en Ingeniería, desde 

2014. https://orcid.org/0000-0001-5658-4517 © 2025
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Dr. Diego Armando Trujillo Toledo. e-mail: 

dtrujillotoledo@uabc.edu.mx Profesor 

Investigador de Tiempo completo ordinario de 

carrera titular “B” en la Universidad Autónoma de 

Baja California – Facultad de Ciencias Químicas e 

Ingeniería.  Licenciatura: Ingeniero en Electrónica, 

Instituto Tecnológico de Mazatlán (2002 – 2006). 

Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales 

por el Centro de Investigación y Desarrollo 

de Tecnología Digital del Instituto Politécnico 

Nacional – Tijuana (2006 – 2008). Doctorado en 

Ciencias por la Universidad Autónoma de Baja 

California en la Facultad de Ingeniaría, Arquitectura y Diseño (2018 – 2022). Perito en 

materia de electrónica del juzgado decimotercero de distrito en el estado (2013 – a 

la fecha). Organizador del Congreso Internacional de Investigación Tijuana (2014 – a 

la fecha). Más de 20 trabajos publicados en revistas y/o congresos. Certificación de 

Competencias Laborales por el Consejo Nacional De Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales: EC0217.01 Impartición de cursos de formación del capital 

humano de manera presencial grupal (2023), EC0076 Evaluación de la competencia 

de candidatos con base en Estándares de Competencia (2023), EC0935 Gestión 

de trabajo por proyectos (2025), EC1353.01 Implementación de la Educación STEM 

(2025). Participación activa en incorporación de estudiantes en Otras Modalidades de 

Aprendizaje, Proyectos de Vinculación con Valor en Crédito y Formación Profesional 

por Proyectos. Evaluador de candidatos del programa Delfín (2023 – Actualidad). 

Revisor en el proceso de dictaminación de propuestas presentadas en la Convocatoria 

de Ciencia Básica y de Frontera 2025 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, 

Tecnología e Innovación (2025). Participación en el Comité Académico de Elaboración 

de Reactivos del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL Plus) en 

Ingeniería Electrónica EGEL+D-IELECTRO (2024 – Actual). Perfil PRODEP (2014 – 

Actual), miembro del Cuerpo Académico “Sistemas Electrónicos Aplicados” con clave 

UABC-CA-142, de grado “En consolidación” (2024 – 2027). Candidato al Sistema 

Nacional de Investigadores e Investigadoras (2024 – 2027). Profesor en Ingeniería 

Electrónica. 16 años de labor docente en la Facultad de Ciencias Quíicas e Ingeniería – 

UABC. https://orcid.org/0000-0003-1482-8581  Perfil Google Scholar: https://scholar.

google.com/citations?user=8dgCXYEAAAAJ&hl=en © 2025.
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