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Figura 2. Modelo de mapa curricular 

 

Identificar perfil docente  

Para la operatividad de un programa educativo es clave el recurso humano, en especial el 

académico, ya que éste es quien posibilita de manera directa el nivel de operatividad de la 

propuesta formal con los estudiantes. Por ello, su perfil de formación y experiencia debe ser 

definido, en función del diseño que habrá de concretar con su actividad docente. 

Es conveniente que la descripción de este perfil se realice con base en las tablas de 

congruencia entre elementos de las competencias, cursos y contenidos, a fin de asegurar la 

calidad de las orientaciones que el docente brindará para el aprendizaje. 
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Elaborar guías para el aprendizaje del curso 

Las guías para el aprendizaje deben estructurarse en un formato que cuando menos incluya los 

siguientes elementos y que formalice en su diseño el plano institucional (denominaciones, logos y 

leyendas). 

• Datos generales de la guía con la siguiente información: nombre del programa, nombre y 

clave del curso, horas a la semana y el semestre, valor en créditos. 

• Requisitos previos al curso. Indicar si existen condicionantes que deben haberse cubierto 

antes de iniciar el curso, como cursos previos o requisitos de vestimenta y manejo de 

normas (para el caso de laboratorios). 

• Identificación de la competencia y elementos a los que aporta, recuperando lo vertido en las 

tablas correspondientes. 

• Selección y organización de contenidos, los cuales deben incluir lo teórico, lo práctico y 

lo actitudinal, cuidando su actualidad y pertinencia en función de la competencia y sus 

elementos a desarrollar. 

• Organización para el aprendizaje: se indican las actividades a realizar por los estudiantes, 

y las formas y productos de aprendizaje que mostrarán el desarrollo de las competencias, 

las cuales deben ser congruentes con el modelo de docencia centrada en el aprendizaje. 

• Fuentes de información y recursos tecnológicos. Se identifican las referencias a las 

lecturas que proporcionen información al estudiante sobre la temática y su ubicación, así 

como videos u otros recursos tecnológicos que apoyen el desarrollo de las actividades. 

 

Se recomienda un formato sencillo, que facilite el proceso de elaboración, a la vez que 

incluya lo más importante y que pueda constituir una guía clara para el aprendizaje. 

A continuación se incluye un formato que puede servir de base para elaborarla guía para el 

aprendizaje, donde se incorporan elementos de la institución que corresponda. 
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Figura 3. Formato de guía de aprendizaje 

 

Paso 4: anticipar las condiciones en las que se desarrollará y evaluará el programa educativo 

Identificar recursos requeridos 

La viabilidad del programa educativo se sustenta tanto en la calidad, cantidad y disponibilidad de 

los recursos humanos (docentes, administrativos y de apoyo) disponibles en la institución que lo 

implementará, así como en los recursos materiales (aulas, laboratorios, bibliotecas, equipo e 

instrumentos, etc.) necesarios para su óptima ejecución. Por ello deberán enlistarse la 

infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos susceptibles de utilización. 

Establecer normativa y reglamentos para la operatividad del programa educativo 

En este momento se identifican, analizan y elaboran, en caso de ser necesario, las principales 

normas y reglamentos que regularán la operatividad del programa. Esta reglamentación y 

normativa debe inscribirse en el marco institucional y ser congruente con el modelo educativo, 
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con el tipo de actividades a realizar, con las funciones sustantivas de la institución, y las 

orientaciones regulatorias que brindan instancias y organismos a las que el programa rinde 

cuentas. 

Es recomendable que esta normativa permita identificar las funciones, derechos y 

obligaciones de los sujetos involucrados en la ejecución del programa educativo, de acuerdo a los 

fines institucionales y propósitos curriculares. Se deben señalar los procedimientos y criterios 

para la certificación de estudios, la obtención de grados y formas de titulación, entre otros 

igualmente importantes. 

Definir el sistema de seguimiento y evaluación 

En este apartado se describen sucintamente los programas y acciones que permitirán dar 

seguimiento y evaluar los programas educativos, lo que incluye el sistema de tutorías, estudios de 

trayectoria estudiantil y de egresados, así como las evaluaciones externas que den cuenta de los 

insumos, procesos y resultados obtenidos en los que la prioridad se encuentra relacionada con el 

logro del perfil de egreso y la eficiencia terminal de las y los estudiantes sujetos de la formación. 

Paso 5: integrar documento de propuesta curricular  

La información generada mediante los pasos anteriormente señalados se consignará en un 

documento, el cual se sugiere incorpore los siguientes apartados. 

I. Datos de identificación 

II. Presentación o introducción 

III. Fundamentación 

IV. Finalidades del programa 

V. Organización de la formación 

VI. Guías para el aprendizaje 

VII. Recursos necesarios 

VIII. Perfil docente 

IX. Infraestructura, equipamiento y materiales 

X. Normas y reglamentos del programa 

XI. Sistema de evaluación del programa 

	  

	  

	  

	  



Plan general para la 
implementación del 
modelo curricular por 
competencias en las 
IES de Puebla

CAPÍTULO 5
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Una de los principales objetivos que se plantearon para la realización del proyecto FOMIX-

CONACYT-Gobierno del estado de Puebla fue la construcción de un planteamiento y ruta crítica para 

lograr efectiva y eficientemente la transición de los modelos actuales de docencia en la educación 

superior de Puebla al modelo deseado de enseñanza-aprendizaje basado en competencias. 

Para cumplir con dicho propósito, se recomiendan la descripción y seguimiento de las 

siguientes fases: 

1. Objetivos que se persiguen y posibles obstáculos para la implementación de una reforma en 

el modelo de docencia de las IES;  

2. Planteamiento general de la ruta crítica propuesta; y  

3. Algunas consideraciones específicas para la aplicación de cada paso de la ruta crítica. 

I. Objetivos y posibles obstáculos 

Los objetivos principales que se persiguen con la implementación de un modelo de enseñanza-

aprendizaje en el estado de Puebla son: 

• Incorporar nuevos enfoques centrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, generando 

los instrumentos y mecanismos adecuados para ello. 

• Fortalecer la planta académica con apoyo presencial o en línea de otras IES nacionales y 

extranjeras, a fin de lograr su consolidación, para que responda adecuadamente a las 

necesidades de formación y desarrollo del alumno y contribuyan a elevar la calidad de los 

programas educativos. 

• Fortalecer la vinculación de la educación superior con el sector productivo, modificando el 

currículo de los programas para incorporar sus necesidades y contribuir al desarrollo del 

estado. 

• Hacer uso de nuevas tecnologías educativas y de información para los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los resultados de la encuesta realizada como parte de este mismo proyecto muestran que 

existe una tendencia a incorporar las necesidades del sector productivo como elementos claves en el 

desarrollo de los programas académicos. Sin embargo, la tendencia en el estado de Puebla existe 

como una consecuencia casi exclusiva de la acción de los sistemas universitarios federalizados, 

como los institutos y universidades tecnológicas, y no por una acción directa de política pública 
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impulsada por las autoridades educativas estatales o por las autoridades de los sistemas 

universitarios locales públicos o privados. 

En los sistemas y planteles universitarios estatales la instrumentación del modelo basado en 

competencias es aún incipiente, y se requiere de un plan que se enfoque especialmente al logro de 

los objetivos anteriormente señalados. 

La instrumentación de acciones de política pública en favor de la adopción del modelo por 

competencias implica tomar en consideración aspectos que pueden descarrilar o afectar la iniciativa. 

Es importante destacar entre ellos: 

1. Resistencia al cambio 

Toda reforma o innovación curricular encuentra resistencia y es afectada por problemas 

institucionales, normativos o didácticos que limitan los cambios previstos. 

Los modelos educativos vigentes en la actualidad tienen su fundamento en el apego al 

contenido  disciplinario. Un modelo de formación por competencias establece la conveniencia de 

actuar en el marco de lo inter, multi y transdisciplinariedad, lo que no necesariamente es entendido 

y/o aceptado por los docentes. 

2. Cambio de paradigma 

Implementar un nuevo currículo implica necesariamente una nueva forma de pensar y de actuar 

para el logro de los propósitos planteados. Esta renovación va acompañada de novedosas visiones 

epistemológicas, ontológicas, metodológicas y axiológicas para la generación, adopción, difusión y 

transmisión de conocimiento. Adicionalmente, la implementación implica un profundo 

replanteamiento didáctico. 

3. Falta de entendimiento de las demandas del sector productivo 

La implementación del modelo puede fracasar si se desconoce la demanda de los sectores 

productivos de bienes y servicios en las áreas en las cuales se instrumentará, por lo que resulta 

necesario tener pleno conocimiento de qué competencias se desea enfatizar en cada región.  

En el caso de Puebla, es importante considerar que las necesidades varían de manera 

importante en las diferentes regiones del estado. Sería un error implementar un modelo general por 

competencias sin que previamente los diferentes actores interesados de las regiones planteen las 

necesidades específicas del sector productivo. Una vez detectadas esas necesidades, se puede 

aplicar el modelo propuesto, incorporando las variables específicas para la implementación en cada 

región. 

 

 



Diagnóstico de un modelo curricular por competencias para las Instituciones de Educación Superior de México: El caso de Puebla 

	   54	  

4. Carencia de instrumentos para la comunicación oportuna y permanente de los objetivos que 

persigue el cambio de modelo, y para su evaluación 

Si se promueve un cambio de modelo desde la autoridad reguladora central, es necesario que las 

acciones vayan debidamente acompañadas del uso de tecnologías de punta, para la difusión y 

actualización oportuna de los objetivos planteados, y la comunicación permanente entre quienes 

instrumenten la reforma, así como para la capacitación de docentes. 

La sustitución del modelo y del paradigma solo funcionarán eficientemente si se logran 

transmitir oportunamente los motivos y ventajas del cambio, se capacita adecuadamente a sus 

ejecutores y se induce un cambio en la cultura institucional. Esto implica una inversión importante 

en recursos para la comunicación y seguimiento adecuado del proyecto. 

5. Limitaciones del sistema actual de evaluación del aprendizaje  

En los procesos de formación por competencias, la evaluación está centrada en el desempeño y en 

el aprendizaje. Los mecanismos de evaluación actuales, en su mayoría, carecen de los criterios, de 

los indicadores y de los estándares  para medir el resultado  o el logro de las competencias logradas, 

por lo que resulta necesario modificarlos.2 

II. Ruta crítica propuesta 

Se propone la siguiente ruta crítica para la implementación del modelo de competencias en la 

educación superior en Puebla, en atención a las características del modelo planteado y a los 

objetivos y retos señalados. 

1. Determinar el alcance e incidencia del programa a poner en operación por el gobierno del 

estado de Puebla 

El primer paso que la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla debe seguir para la 

implementación de un modelo por competencias en el sistema de educación superior del estado es 

determinar la dimensión espacial que desea otorgar al proyecto. 

El universo de IES que operan en el estado es vasto. Muchas de las instituciones, 

especialmente las que pertenecen a sistemas nacionales, como las universidades e institutos 

tecnológicos, operan basándose en modelos que son planeados de manera centralizada. Por ejemplo, 

en el caso de las universidades tecnológicas, que ya tienen un modelo didáctico basado en 

competencias, la toma de decisiones sobre su implementación, operación e inclusive evaluación, 

obedece a la acción de colectivos convocados por la administración central del sistema, que se 

reúnen sistemáticamente para evaluar las necesidades regionales de los sectores productivos, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Para mayor abundamiento en la problemática que implica la implantación del currículo basado en competencias, referirse a Ruiz 

Morales, Yovanni; Entrevistas a docentes universitarios en www yovanniruiz.com  consultado el 6 de abril de 2014. 
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plantear nuevas asignaturas y competencias, y vigilar la operación global y evaluación del sistema. 

En este caso, y en otros similares, no consideramos oportuno ni necesario que la SEP utilice sus 

recursos para implementar un sistema de competencias, puesto que ya existe y la dualidad podría 

generar confusión. Sin embargo, sí sería conveniente que la SEP de Puebla solicitara a las 

administraciones nacionales de los sistemas participar en las reuniones de comités académicos y 

toma de decisiones relacionadas con los programas académicos que se ofrecen en el estado. 

Por otro lado, existen las IES y sistemas de IES, públicas y privadas, cuyo ámbito territorial 

de operación es exclusivamente el Estado de Puebla. Algunas de ellas tienen sistemas de desarrollo 

curricular avanzados y sofisticados, así como autonomía, como la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), que difícilmente se adaptarían a las propuestas formuladas desde la 

SEP, por lo que posiblemente no deban ser incluidos en el plan de implementación. En este caso, 

valdría la pena, como en los anteriormente mencionados, que la SEP participara en las reuniones de 

comités académicos, para expresar un punto de vista congruente con las ideas del modelo que desea 

instrumentar. 

La misma política se recomienda para otros casos, como el de la Universidad de las 

Américas, Puebla (UDLAP) y la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), que tienen 

modelos propios que difícilmente se adaptarán a políticas sugeridas por la SEP estatal. 

La recomendación es focalizar los esfuerzos en las múltiples instituciones individuales o en 

sistemas que operan en el ámbito estatal (como el de la Universidad de América Latina) que no han 

adoptado aún el modelo de competencias y que pueden hacer una diferencia en el proceso de 

vinculación academia-sector productivo en regiones importantes del Estado, 

2. Determinar el área de conocimiento y el nivel de estudios a enfocar 

Es importante señalar que el éxito en la implementación del modelo será necesariamente una 

consecuencia de la eficiente puesta en operación de una primera etapa enfocada en un área o un 

número limitado de áreas del conocimiento, que posteriormente se extienda a otras disciplinas.  

Asimismo, habrá que determinar si se desea modificar la totalidad de las asignaturas de los 

programas relacionados con las áreas del conocimiento seleccionadas, o si preferentemente se 

enfocará sobre las asignaturas de especialización en las que realmente es necesario demostrar 

competencias. Estas asignaturas generalmente se imparten en los últimos periodos lectivos de los 

programas profesionales. La decisión implica dejar para una etapa posterior las asignaturas teóricas 

y de tronco común, que generalmente se imparten en los primeros periodos lectivos de los 

programas profesionales.  
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3. Revisión reglamentaria 

Un problema a considerar al implementar el sistema de competencias es la posibilidad de que la 

reforma se vea impedida por contravenir aspectos normativos de ordenamientos diseñados para 

operar bajo un sistema de enseñanza por objetivos. Se puede tratar de ordenamientos públicos, 

como son las normas jurídicas estatales, o de ordenamientos particulares, como son los estatutos y 

reglamentos de las IES o sistemas universitarios. 

Por este motivo, es importante que la SEP se aboque a revisar el marco reglamentario y, en 

caso de ser necesario, busque su modificación pertinente en las instancias responsables, antes de 

iniciar la implementación del modelo. 

4. Establecer grupo de trabajo 

El principal elemento operativo para la implementación del modelo de competencias es la 

conformación de un grupo de trabajo por cada área del conocimiento que se desee reformar. 

En el grupo de trabajo deben participar expertos en el área del conocimiento 

correspondiente, así como representantes de las principales IES que adoptarán el modelo y, en 

ocasiones, conforme a la temática y alcance de la reunión, representantes del sector productivo, que 

aporten su opinión sobre las necesidades de recursos humanos de las diferentes industrias locales. 

El grupo de trabajo empoderado para implementar el modelo deberá comprometerse a llevar 

a cabo su tarea con celeridad, de manera sistemática, desde la planeación de formas, tiempos y 

espacios para la implementación, pasando por la propia implementación y hasta la evaluación de 

resultados. Este grupo será el encargado de dar cuentas a la SEP del progreso en la implementación 

del modelo en el área del conocimiento correspondiente, en las IES seleccionadas, y en las 

asignaturas y niveles que se hayan determinado. 

5. Capacitar al grupo de trabajo 

Con el propósito de garantizar la integridad de la iniciativa para la implementación del modelo por 

competencias, cada grupo de trabajo deberá entender a detalle la filosofía, los objetivos, propósitos 

y metas que se persiguen con la implementación del modelo por competencias. Para ello se sugiere 

llevar a cabo un taller inicial de capacitación por grupo de trabajo, con los principales expertos 

nacionales en materia de competencias, que permita a cada integrante del equipo conocer a detalle 

el proyecto y las expectativas de la SEP a llevarlo a cabo, y lo dote de las capacidades técnicas para 

su operación oportuna. 

Este componente de capacitación es uno de los pasos necesarios para el fortalecimiento de la 

planta docente, que se establece específicamente como objetivo que persigue la SEP en la 

implementación del modelo. 
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6. Detección de necesidades del sector productivo 

Encomendar al grupo de trabajo que detecte las necesidades específicas del sector productivo 

relacionado con su área del conocimiento en cada región del estado de Puebla, garantizando la 

vinculación con el sector productivo. 

7. Construcción del diseño curricular por área y región 

El grupo de trabajo procederá a realizar el diseño curricular correspondiente a cada área y región de 

acuerdo con los lineamientos establecidos y los pasos a seguir planteados por esta guía. 

8. Determinación de posibles problemas 

Se deberá realizar un análisis de los obstáculos y problemas potenciales que se podrán enfrentar al 

implementar el currículo de competencias, con el fin de prevenirlos y sugerir las formas óptimas 

para realizar dicha actividad. 

9. Implementar el currículo con la supervisión del equipo de trabajo y la SEP 

• Reuniones con docentes 

• Determinación de sus necesidades 

• Fomento del diálogo cotidiano 

10. Capacitación docente para el cambio de paradigma  

• Estructura rígida por objetivos 

• Gestión curricular tradicional basada en lapsos, créditos y horarios ocultos 

• Prácticas centradas en transmitir conocimientos y evaluar para promocionar con trabajo 

individual, desvinculación del contexto y pasividad, así como verticalidad en relaciones con 

el alumno 

• Motivación para que el docente sea mediador, guía, asesor, que puede consistir en un 

programa permanente de formación y asesoramiento, formación y aprendizaje en redes, 

recursos electrónicos, estímulos 

11. Administración y seguimiento a través de TICs, para la evaluación y coordinación en redes 

Mediante la utilización de las diversas herramientas otorgadas por las TICs se hará un seguimiento 

continuo del desarrollo del modelo. Se definirán las redes formadas por el grupo de trabajo con el 

fin de coordinar las tareas de seguimiento y evaluación. 

12. Establecer sistema e indicadores de evaluación 

Finalmente, se deberán establecer los indicadores necesarios para poder evaluar la gestión del grupo 

de trabajo, así como la periodicidad de evaluación 

 



Conclusiones

CAPÍTULO 6



Diagnóstico de un modelo curricular por competencias para las Instituciones de Educación Superior de México: El caso de Puebla 

	   59	  

Mediante las técnicas de investigación aplicadas para el análisis de la situación que guarda el 

currículo de las IES de Puebla fue posible hacer el diagnóstico que constituyó una base real para 

comprender las necesidades del usuario (la SEPP) y poder construir el modelo por competencias más 

pertinente para esta entidad. 
Fue posible apreciar que mientras algunas IES continúan empleando modelos anteriores, hay 

ya una tendencia a adoptar los planteamientos sobre formación por competencias profesionales. 

Esto revela un interés genuino de diversas IES por actualizar y modernizar su modelo educativo, 

aunque dadas ciertas disparidades en los modelos elegidos y en aspectos como el sistema de 

asignación de créditos, se manifestaron también las áreas de oportunidad para sugerir mejoras. 
Los resultados de las entrevistas y la encuesta arrojaron la conclusión de que el modelo 

curricular por objetivos sigue vigente y con enorme presencia en el diseño de planes de estudio y 

procesos de aprendizaje de todo el sistema de educación superior del estado de Puebla, aunque se 

vislumbra una inclinación a hacer a un lado este modelo curricular para adoptar el modelo por 

competencias profesionales. 

La flexibilidad es una cualidad a la que se aspira cuando se diseña y se implanta un modelo 

curricular, y alude a la diversificación en las formas de organización, tipos de cursos, actividades, 

estrategias y espacios para operar los programas educativos. En el modelo por competencias se 

distinguen dos tipos de programas por su grado de flexibilidad: tipo flexible básico y el tipo 

flexible tutorial. La flexibilidad curricular que proponemos está acorde con el objetivo de 

diversificar los espacios para el aprendizaje y los tipos de cursos y actividades a partir de los 

cuales se organizan de manera específica todos los contenidos y acciones. 

Pero hay otros muchos objetivos que también se persiguen con la implementación del 

modelo que se propone. Con este sistema se incorporan enfoques distintos en el proceso enseñanza-

aprendizaje y se generan sus propios e idóneos instrumentos y mecanismos. La planta académica se 

ve fortalecida con apoyo presencial o en línea de docentes o estudiantes de IES nacionales y 

extranjeras, con lo cual atienden sus necesidades de formación y desarrollo, al tiempo que 

contribuyen a elevar la calidad de los programas educativos.  

Bajo el modelo curricular por competencias se fortalece la vinculación con el sector 

productivo y es posible modificar el currículo de los programas en aras de incorporar necesidades 

que contribuyan al desarrollo de la sociedad.  

En la era de la comunicación e información que se vive en la actualidad, es indispensable el 

uso y el manejo hábil de las nuevas tecnologías para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, son herramientas que con un uso adecuado facilitan y favorecen el conocimiento. 
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Se mostró, tras revisar los resultados de la encuesta, que se están buscando incorporar las 

necesidades del sector productivo al desarrollo de los programas académicos; no obstante esta 

tendencia se observa en Puebla como consecuencia de los sistemas universitarios federalizados, a 

través de institutos o universidades tecnológicas, y no tanto como una política pública impulsada 

por las autoridades educativas estatales o por las directivas de los sistemas universitarios locales, 

públicos o privados. 

En Puebla, el modelo curricular por competencias aún es incipiente. Se requiere de la 

instrumentación de un plan en los sistemas y planteles universitarios que se concentre en el logro de 

todos los objetivos que son posibles si se apegan al modelo y que ya hemos señalado. Es necesario, 

por su parte, que los gobiernos establezcan acciones y dicten políticas a favor del modelo por 

competencias, lo cual implica considerar aspectos que pueden afectar o desviar el rumbo de la 

iniciativa. 

La visión de la educación superior en el ámbito internacional está orientada desde hace 

varios años hacia un modelo curricular por competencias profesionales que homologue la 

formación básica de cada profesión, de manera que se propicie en los estudiantes el aprendizaje 

para plantear y resolver problemas, que logren desarrollar una mentalidad científica, asumir 

compromisos, reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones e incentivar su capacidad 

creativa y transformadora de la realidad. 

La competencia académica y laboral a nivel global ha llevado forzosamente a las 

instituciones educativas a implementar cambios en sus modelos educativos bajo el paradigma de 

calidad, lo cual ha conducido a las IES a instaurar procesos de evaluación, que lleven a superar los 

rezagos y problemas que se presentan en la formación de profesionistas. Por tanto, ha sido 

indispensable revisar el sistema de educación superior con base en la calidad.  
Así surgió la idea de utilizar un modelo que favorezca el desarrollo de competencias, que 

genere nueva oferta educativa y diversifique las acentuaciones profesionales. En el nivel superior, 

este modelo incorpora conocimientos y experiencias en ámbitos específicos de las profesiones, que 

les permite a los estudiantes desarrollarse en campos de la actividad profesional, lo cual requiere 

que en las instituciones educativas se basen en un modelo que tome en cuenta la formación de 

conocimientos disciplinares y donde se consideren los conocimientos y experiencias requeridas para 

realizar el trabajo de un profesionista, de acuerdo a las necesidades del entorno y su perfil de 

egreso.  

Es imperativo se fomente en los estudiantes una actitud crítica, reflexiva y creativa, y eso 

solo es posible si se incorporan en el proceso formativo, estrategias que fomenten el aprendizaje 
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autónomo, para que se estreche el espacio entre teoría y práctica y la relación estudio-trabajo sea 

menos dispar. 

Replantear las necesidades de la educación superior, obliga a las instituciones de este 

nivel a reconstruir sus modelos educativos y el currículo que lo haga posible. En diversos países 

se han impulsado procesos de reforma educativa en los últimos 20 años y México no ha sido la 

excepción. Las tendencias preponderantes se centran en enfoques pedagógicos, cuyas 

características más importantes han sido el concepto del aprendizaje, así como la flexibilidad y el 

desarrollo de competencias en los diseños curriculares. 
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ANEXO 1 

 

 

Diseño de la muestra para la aplicación de la encuesta de diagnóstico sobre los modelos 

curriculares implementados en las instituciones de educación superior del estado de 

Puebla. 

 

 
Introducción 

 

 El estudio tiene como objetivo central el análisis y diseño sobre el tipo de muestreo a utilizar 

para la realización de un diagnostico sobre los modelos educativos implementados en las 

Instituciones de Educación Superior del Estado de Puebla. Lo anterior servirá de fundamento para 

la realización de una propuesta de diseño de un currículum general de competencias para las IES de 

Puebla, así como su estrategia de implementación. El trabajo de investigación tiene un carácter de 

diagnóstico general, sustentándose en las consideraciones y definiciones siguientes: 

 

Población objetivo: Comunidades académicas; directivos, docentes, estudiantes y profesionistas 

egresados de las Instituciones de Educación Superior del Estado de Puebla. 

 

Unidad de muestreo: Instituciones de Educación Superior del Estado de Puebla. 

 

Población muestreada: Son las instituciones de Educación superior del Estado de Puebla, con una 

población estudiantil mayor o igual a 500 estudiantes. (N=73; 71 universidades y 2 normales). 

 

Unidad de observación: Son el personal directivo, docente y estudiantes de las Instituciones  de 

Educación Superior del Estado de Puebla. 

 

 Para el caso de las unidades de observación de directivos y docentes se aplicará un 

cuestionario por unidad de muestreo. Para el cálculo del tamaño de la muestra se considera un nivel 

de confianza de 93% con un error de 7% dado que se trata de un diagnóstico, y se considera un 
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p=30% que equivale al porcentaje de instituciones de educación superior del sistema estatal y 

federal, bajo el supuesto que se rigen por un  Modelo Educativo regulado por las políticas 

educativas de Estado. 

 

 Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizamos la fórmula de proporciones para 

poblaciones infinitas: 

 

 

 

 Para un nivel de confianza de 93% tenemos que Zc=1.81, error=0.07, p=0.30 y q=0.70 

 

 
     2 

n = (1.81/0.07) (0.30)(0.70) 
 

n = 140 

 

 Aplicando la ecuación de ajuste para poblaciones finitas se determina el número de 

directivos a muestrear, donde n0  es el valor del tamaño de la muestra para poblaciones infinitas y N 

es el tamaño de la población. 

 

 

 

 Tenemos que n0 = 140 y N = 73 por lo que el número de directivos y docentes a  muestrear 

es 48 (equivalente a uno por institución). 

 

 La distribución se realiza por muestreo por estratos de asignación proporcional de la manera 

siguiente: 

 

Instituciones (73) 
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Estrato   Cantidad     

Universidades        46   

Normales          2   

 

 La selección de las instituciones se realiza por un muestreo aleatorio simple en cada uno de 

los estratos indicados. 

 

 Para el caso de las unidades de observación de estudiantes se aplicarán una cantidad de 

cuestionarios distribuidos de manera proporcional al tamaño de la institución seleccionada, ya que 

se aplicará un muestreo de tipo estratificado proporcional. El tamaño de la muestra entre los 

estudiantes se calcula con la ecuación de proporciones para poblaciones finitas indicada en 

renglones anteriores con los valores de nivel de confianza de 93% con un grado de error de 7% un 

valor de p=0.3%. Esta consideración se realiza debido a que el estudio es de tipo exploratorio, por 

lo que no requiere de mayor precisión. 

 

 Bajo la consideración de un nivel de confianza del 93% tenemos que Zc=1.81, error de 7%, 

p=0.3 y q=0.7 
                2 

n = (1.81/0.07)  0.21    
 

El tamaño de la muestra es de al menos n = 140 estudiantes. Aquí no se aplicará la ecuación de 

ajuste ya que la cantidad de estudiantes de instituciones de educación superior es grande y las 

diferencias entre los tamaños de muestra resultante no son significativas. 

 

Consideraciones metodológicas de aplicación de la encuesta a estudiantes 

 

1. Se aplicarán 2 cuestionarios por grado académico (uno de cada género) por programa educativo e 

institución educativa de nivel superior seleccionados. 

 

2. Con base en el tipo de Instituciones de Educación Superior que se tiene en el  Estado de Puebla y 

la matricula que estas tienen (ver anexo 2), se considera aplicar 8 cuestionarios por institución. El 

número de instituciones a muestrear es 14; 12 universidades (incluyendo la BUAP) y 2 normales. 

 

3. Los grupos académicos se seleccionaran aleatoriamente. 
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4. En cada grupo el primer estudiante que se selecciona es el que se encuentra al centro de la 

primera fila, el segundo estudiante seleccionados serán de la misma fila y de género distinto al 

primer estudiante hacia el lado derecho. 

 

5. Si todos los alumnos son del mismo género, se aplicarán los 2 cuestionarios. 

 

6. En los casos en que no se encuentre un aula con la organización tradicional de filas y columnas, 

se seleccionan los estudiantes según el criterio del encuestador de consideración de centro y el 

alumno de género distinto más cercano. 

 

El muestreo se realiza por estratos de asignación proporcional. La proporción será asignada de 

acuerdo a la población estudiantil de cada estrato. Los estratos a considerar son: 

1. Autónomo 

2. Estatal 

3. Federal 

4. Particular 
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ANEXO 2 

 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

EN EL ESTADO DE PUEBLA 
(Septiembre 2012) 

 

TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS POR NIVEL DENTRO DE LOS 
SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
SUBSISTEMAS DE INSTITUCIONES 

 DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
NO. TSU PROFESIONA

L ASOCIADO LIC. ESP. MAE. DO
C. 

TOTA
L PE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARTICULARES ESTATALES 184 16 15 1082 92 480 49 1734 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARTICULARES FEDERALES 25 1 8 214 11 62 1 297 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PARTICULARES ESTATAL/FEDERAL 12 3 5 73 6 42 5 134 

ESCUELAS NORMALES DE FINANCIAMIENTO 
PRIVADO 20 0 0 29 0 1 1 31 

ESCUELAS NORMALES DE FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO 11 0 0 44 0 3 0 47 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES 
DESCENTRALIZADOS 14 0 0 76 0 0 0 76 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES 
FEDERALES 3 0 0 34 0 7 0 41 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  7 84 0 48 0 0 0 132 
UNIDAD ACADÉMICA DEPENDIENTE DE 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 1 3 0 0 0 0 0 3 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  1 1 0 69 15 54 17 156 
SECCIONES REGIONALES DE LA BUAP 9 - - - - - - 0 
UNIDADES ACADEMICAS FORANEAS DE LA 
BUAP 3 - - - - - - 0 

UNIVERSIDADES PARTICULARES 
INCORPORADAS A BUAP 15 0 0 76 0 0 0 76 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
OFICIALES 8 0 0 27 0 7 2 36 

UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS  3 0 0 13 1 4 0 18 
UNIVERSIDAD  PEDAGÓGICA NACIONAL 3 0 0 14 0 1 0 15 
UNIVERSIDADES INTERSERRANAS 2 0 0 6 0 0 0 6 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 1 0 0 4 0 0 0 4 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
INCORPORADAS A ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

4 0 0 8 0 0 0 8 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
NACIONAL 1 0 0 3 0 4 3 10 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL 
ESTADO DE PUEBLA 1 0 0 41 0 10 2 53 

EXTENSIONES DE UNIDES 28 - - - - - - 0 
TOTALES 356 108 28 1861 125 675 80 2877 
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SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
SUBSISTEMAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NÚMERO 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES ESTATALES 184 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES FEDERALES 25 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES 
ESTATAL/FEDERAL 12 

ESCUELAS NORMALES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO 20 

ESCUELAS NORMALES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 11 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES DESCENTRALIZADOS 14 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES FEDERALES 3 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  7 

UNIDAD ACADÉMICA DEPENDIENTE DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  1 

SECCIONES REGIONALES DE LA BUAP 9 

UNIDADES ACADEMICAS FORANEAS DE LA BUAP 3 

UNIVERSIDADES PARTICULARES INCORPORADAS A BUAP 15 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIALES 8 

UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS  3 

UNIVERSIDAD  PEDAGÓGICA NACIONAL 3 

UNIVERSIDADES INTERSERRANAS 2 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 1 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INCORPORADAS A ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 4 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL 1 

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 1 

EXTENSIONES DE UNIDES 28 

TOTAL 356 

 



Diagnóstico de un modelo curricular por competencias para las Instituciones de Educación Superior de México: El caso de Puebla 

	   71	  

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES ESTATALES 
 

1. AS MEDIA CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL, A.C. 
2. CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
3. CENTRO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA, A.C. 
4. CENTRO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA, A.C. PLANTEL TEHUACAN 
5. CENTRO DE EDUCACIÓN ABIERTA 
6. CENTRO DE EDUCACIÓN ABIERTA PLANTEL ZACATLAN 
7. CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN DISEÑO DE MODAS 
8. CENTRO DE ESTUDIOS INTENSIVOS 
9. CENTRO DE ESTUDIOS INTENSIVOS, PLANTEL ATLIXCO 
10. CENTRO DE ESTUDIOS INTENSIVOS, PLANTEL CHOLULA 
11. CENTRO DE ESTUDIOS JAVE, A.C. 
12. CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO RURAL 
13. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPEACA, A.C. 
14. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES SIMON BOLIVAR, A.C. 
15. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TERCER MILENIO 
16. CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIO ALTAMIRANO 
17. CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIO ALTAMIRANO, PLANTEL TEXMELUCAN 
18. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES Y DESARROLLO ESTRATÉGICO CISDE 
19. CENTRO EDUCATIVO REGIONAL "APAXTEPEC" 
20. CENTRO ESCOLAR DIESEL Y GASOLINA 
21. CENTRO MEXICANO DE POSTGRADO EN MÚSICA, A. C. 
22. CENTRO MEXICANO EN ESTOMATOLOGÍA 
23. CENTRO MEXICANO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
24. CENTRO UNIVERSITARIO ALBADA 
25. CENTRO UNIVERSITARIO BI- CENTENARIO 
26. CENTRO UNIVERSITARIO DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL 
27. CENTRO UNIVERSITARIO HISPANICO DE TEXMELUCAN 
28. CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE ZACATLÁN 
29. CENTRO UNIVERSITARIO INTERAMERICANO PLANTEL GOLFO CENTRO 
30. CENTRO UNIVERSITARIO IRLANDÉS, A.C. 
31. CENTRO UNIVERSITARIO QUEVEDO 
32. CENTRO UNIVERSITARIO TEHUACÁN 
33. COLEGIO DE ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESAS, A.C. 
34. COLEGIO DE ENFERMERÍA EMMANUEL 
35. COLEGIO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS 
36. COLEGIO DE POSTGRADO EN DESARROLLO DE SOFTWARE 
37. COLEGIO FROEBEL 
38. COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
39. COLEGIO MIGUEL HIDALGO 
40. COLEGIO MINIMALISTA DE CIENCIAS PENALES 
41. COMPUMMUNICATE INSTITUTO DE COMPUTO E INGLÉS 
42. CONSEJO MEXICANO DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 
43. DASC INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO 
44. DESARROLLO TRANSPERSONAL INSTITUTO UNIVERSITARIO, A.C. 
45. ESCUELA DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS 
46. ESCUELA DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE ATLIXCO 
47. ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES EN MEDICINAS ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS 
48. ESCUELA DE GASTRONOMÍA MARIA REYNA 
49. ESCUELA DE JURISPRUDENCIA Y HUMANIDADES 
50. ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR PROFRA. ADELA MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ 
51. ESCUELA DE POSGRADOS EN EDUCACIÓN INTEGRAL 
52. ESCUELA GASTRONÓMICA INTERNACIONAL 
53. ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE PUEBLA, A.C. 
54. ESCUELA LIBRE DE PSICOLOGÍA 
55. ESCUELA PROFESIONAL DE DISEÑO DE MODAS PUEBLA 
56. ESCUELA RUDOLPH DIESEL 
57. ESCUELA SUPERIOR AUDIOVISUAL 
58. ESCUELA SUPERIOR DE DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA C'ACATL 
59. ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, A.C. 
60. ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA "FAUSTO DE ANDRES Y AGUIRRE" 
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61. ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO ROBERTO CAÑEDO MARTÍNEZ 
62. I.C.E. INSTITUTO DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADA 
63. IESGA INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
64. IEXE ESCUELA DE POLITICAS PUBLICAS 
65. IN-Q-BA FORMACION DE EMPRENDEDORES 
66. INSTITUTO ANGLOAMERICANO DE PUEBLA 
67. INSTITUTO CULINARIO DE MÉXICO 
68. INSTITUTO CULTURAL REFORMA 
69. INSTITUTO CULTURAL REFORMA, PLANTEL TECAMACHALCO 
70. INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C 
71. INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y PERICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA, S.C. 
72. INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
73. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA, PLANTEL CUETZALAN 
74. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA, PLANTEL LIBRES 
75. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA, PLANTEL TEZIUTLÁN 
76. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA, PLANTEL TLATLAUQUITEPEC 
77. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA, PLANTEL ZACAPOAXTLA 
78. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA, PLANTEL ZARAGOZA 
79. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE PUEBLA 
80. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN INGENIERÍA 
81. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN INGENIERÍA EDUCATIVA A.C. 
82. INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. PLANTEL TEHUACÁN 
83. INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. PLANTEL TEZIUTLÁN 
84. INSTITUTO DE LENGUAS "EL UNIVERSO DEL LENGUAJE" 
85. INSTITUTO DE MÚSICA POPULAR "TITO PUENTE" 
86. INSTITUTO GASTRONOMICO POBLANO 
87. INSTITUTO HENRI DUNANT 
88. INSTITUTO HUMANISTA DE PSICOTERAPIA GESTALT DE PUEBLA  
89. INSTITUTO LINGÜÍSTICO COMPUTACIONAL ALVART 
90. INSTITUTO MACUIL XOCHITL 
91. INSTITUTO MIXTECO DE EDUCACIÓN INTEGRAL 
92. INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE ESPECIALIZACIÓN EN PUEBLA 
93. INSTITUTO PALAFOXIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
94. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE PROFESIONALES PLANTEL SURESTE 
95. INSTITUTO PARA FORMACION Y DESARROLLO VOLKSWAGEN, S.C. 
96. INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
97. INSTITUTO PEDAGÓGICO MARÍA MONTESSORI 
98. INSTITUTO POBLANO DE ESPECIALIDADES EN PSICOLOGÍA, A.C. 
99. INSTITUTO PROFESIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL 
100. INSTITUTO SUIZO DE GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA 
101. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DESARROLLO PROFESIONAL, A.C. 
102. INSTITUTO UNIVERSITARIO ÁNGELUS 
103. INSTITUTO UNIVERSITARIO CARL ROGERS 
104. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y HUMANIDADES 
105. INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA 
106. IPETH INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIA Y HUMANIDADES A.C. 
107. TROZMER ESCUELA DE DISEÑO 
108. UNIDAD ESCOLAR LICENCIADO BENITO JUÁREZ TEHUACÁN, A.C. 
109. UNIDAD ESCOLAR PARTICULAR MIGUEL CASTULO DE ALATRISTE 
110. UNIMETROPOLITANA DE MONTERREY 
111. UNIVERSIDAD ALVA EDISON 
112. UNIVERSIDAD ANGELÓPOLIS 
113. UNIVERSIDAD ANGELÓPOLIS, PLANTEL ATLIXCO 
114. UNIVERSIDAD ANGLO ZACATLÁN 
115. UNIVERSIDAD ANGLOHISPANOMEXICANA 
116. UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ G. 
117. UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ G., PLANTEL SANTIAGO 
118. UNIVERSIDAD CENTRAL DE MÉXICO 
119. UNIVERSIDAD CEUNI 
120. UNIVERSIDAD CUP XILOTZINGO 
121. UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA 
122. UNIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA, PLANTEL TEZIUTLÁN 
123. UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y DESARROLLO 
124. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C. 
125. UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, A.C., PLANTEL PUEBLA 
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126. UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES 
127. UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES, PLANTEL ATLIXCO 
128. UNIVERSIDAD DE LOS ÁNGELES, PLANTEL TEHUACÁN 
129. UNIVERSIDAD DE MÚSICA PACELLI, A.C. 
130. UNIVERSIDAD DE PUEBLA 
131. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL ACATLÁN 
132. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL HUAUCHINANGO 
133. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL IZÚCAR DE MATAMOROS 
134. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL PAHUATLÁN 
135. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL TEHUACÁN 
136. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL TEZIUTLÁN 
137. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL TLATLAUQUITEPEC 
138. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL ZACATLÁN 
139. UNIVERSIDAD DEL ARTE 
140. UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE MÉXICO, PLANTEL PUEBLA 
141. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA, PLANTEL TEHUACÁN 
142. UNIVERSIDAD EUROPEA, A.C. 
143. UNIVERSIDAD GALLUP 
144. UNIVERSIDAD HISPANA 
145. UNIVERSIDAD HOTELERA SUIZA 
146. UNIVERSIDAD HUMANISTICA DE MÉXICO 
147. UNIVERSIDAD IGNACIO ZARAGOZA 
148. UNIVERSIDAD INTERAMERICANA, A.C. 
149. UNIVERSIDAD INTERDISCIPLINARIA DE EMPRENDEDORES SAN MARTÍN TEXMELUCAN 
150. UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SIGLO XXI 
151. UNIVERSIDAD LEONARDO DA VINCI 
152. UNIVERSIDAD LEONARDO DA VINCI, PLANTEL PUEBLA 
153. UNIVERSIDAD MADERO 
154. UNIVERSIDAD MESOAMERICANA 
155. UNIVERSIDAD MESOAMERICANA, PLANTELTEHUACÁN 
156. UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE PUEBLA 
157. UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE PUEBLA, PLANTEL TEZIUTLÁN 
158. UNIVERSIDAD MEXICOAMERICANA DEL GOLFO 
159. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA HISPANO MEXICANA 
160. UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA 
161. UNIVERSIDAD REALÍSTICA DE MÉXICO 
162. UNIVERSIDAD REGIONAL DE ZINACATEPEC A.C. 
163. UNIVERSIDAD SAN ANGEL 
164. UNIVERSIDAD SIGLO XXI 
165. UNIVERSIDAD TEC DE ORIENTE 
166. UNIVERSIDAD TOLTECA DE MÉXICO 
167. UNIVERSIDAD WASHINGTON 
168. UNIVERSIDAD XICOTEPETL, A.C. 
169. UNIVERSITARIO BAUHAUS 
170. UPAEP TEHUACÁN 

 
 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES ESTATALES CON 
PRÓRROGA PARA PROCESOS DE CALIDAD 

 
1. CENTRO IBEROAMERICANO DE POSGRADOS 
2. INSTITUTO EN BIOTECNOLOGIA Y AGROALIMENTACION 

 
 
 
 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES ESTATALES 
EN PROCESO DE CIERRE Y RETIRO DEL RVOE  

 
1. CENTRO UNIVERSITARIO LIBRE EN TURISMO Y ADMINISTRACIÓN 
2. CLÍNICA DE ESPECIALIDADES EN REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION ORAL, A.C 
3. COLEGIO DE PROFESIONISTAS DE LA EDUCACIÓN JOSÉ VASCONCELOS 
4. COLEGIO LATINOAMERICANO DE POSGRADOS 
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5. ESCUELA LIBRE DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
6. ESCUELA SUPERIOR CRISTOBAL COLON DE TEXMELUCAN 
7. INSTITUTO CULINARIO PIZZOLOTTO, A.C. 
8. INSTITUTO CULTURAL GASTRONÓMICO DE PUEBLA 
9. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES LIONS, A.C. 
10. INSTITUTO SUPERIOR REAL DE LOS ÁNGELES 
11. UNIVERSIDAD LIBERAL 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES ESTATAL/FEDERAL 
EN PROCESO DE RETIRO DEL RVOE ESTATAL 

 
1. CENTRO INTERNACIONAL DE PROSPECTIVA Y ALTOS ESTUDIOS, S.C. CIPAE 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES FEDERALES 
 

1. ATENEO UNIVERSITARIO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA SALUD, A. C. 
2. CENTRO DE ACTUALIZACIÓN Y POSGRADO 
3. CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
4. CENTRO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 
5. CENTRO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES (LAS CUARTILLAS) 
6. CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS SUPERIORES CIES 
7. CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL DE MEXICO, CAMPUS PUEBLA 
8. COLEGIO INTERDISCIPLINARIO DE ESPECIALIZACION 
9. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN GASTRONOMÍA 
10. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ISIMA, PLANTEL PUEBLA 
11. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES UCIC 
12. INSTITUTO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO UNIDAD REGIONAL ZAVALETA 
13. INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION (PUEBLA) 
14. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
15. INSTITUTO UNIVERSITARIO HISPANA 
16. UNIVERSIDAD ANÁHUAC 
17. UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC 
18. UNIVERSIDAD DEL REAL 
19. UNIVERSIDAD DEL TALENTO 
20. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, CAMPUS PUEBLA 
21. UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO UNIDAD REGIONAL ATLIXCO 
22. UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO GENERACIONAL 
23. UNIVERSIDAD TEC MILENIO, PUEBLA 
24. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ROOSEVELT 
25. UNIVERSIDAD UNILIDER 

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULARES ESTATAL/FEDERAL 
 

1. ESCUELA PALAFOXIANA DE DERECHO 
2. ESCUELA SUPERIOR DEL GOLFO DE MÉXICO 
3. FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS-PUEBLA 
4. INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. / UNIVERSIDAD IEU 
5. INSTITUTO SUPERIOR DEL CENTRO EDUCATIVO DE PUEBLA / CENTRO EDUCATIVO PUEBLA 
6. INSTITUTO UNIVERSITARIO BOULANGER / INSTITUTO DE ARTES CULINARIAS BOULANGER 
7. UNIVERSIDAD DE ORIENTE-PUEBLA / UNIVERSIDAD ESTATAL DE ORIENTE A.C. 
8. UNIVERSIDAD DEL VALLE DE PUEBLA / CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL VALLE DE PUEBLA 
9. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA 
10. UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO, CAMPUS TEHUACAN 
11. UNIVERSIDAD LA SALLE BENAVENTE / CENTRO UNIVERSITARIO LA SALLE BENAVENTE 
12. UNIVERSIDAD PALAFOXIANA / CORPORATIVO PALAFOXIANO 

 
ESCUELAS NORMALES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO 

 
1. ESCUELA NORMAL PARTICULAR INCORPORADA “PROFR. GUILLERMO MELGAREJO PALAFOX” 
2. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES TLATLAUQUITEPEC 
3. COLEGIO "MIGUEL HIDALGO" 
4. COLEGIO FROEBEL 
5. ESCUELA NORMAL "MIGUEL CASTULO DE ALATRISTE" 
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6. ESCUELA NORMAL "VICENTE DE PAUL" 
7. ESCUELA NORMAL PARTICULAR INCORPORADA YERMO Y PARRES 
8. ESCUELA NORMAL PARTICULAR LICENCIADO  ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
9. ESCUELA NORMAL PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
10. ESCUELA NORMAL PUEBLA 
11. ESCUELA NORMAL SUPERIOR BENAVENTE 
12. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LA MIXTECA BAJA, A.C. 
13. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA SIERRA, PLANTEL TEZIUTLAN 
14. INSTITUTO NORMAL DE SEÑORITAS MÉXICO 
15. INSTITUTO NORMAL QUEVEDO S.C. 
16. NORMAL PARTICULAR CINCO DE MAYO 
17. NORMAL PRIMARIA PROF. ENRIQUE ZAMORA PALAFOX 
18. NORMAL PRIMARIA PROF. RAUL ISIDRO BURGOS 
19. ESCUELA NORMAL PREESCOLAR PROFRA. ADELA MÁRQUEZ DE MARTÍNEZ 
20. UNIVERSIDAD DE PUEBLA PLANTEL PUEBLA 

 
ESCUELAS NORMALES DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

 
1. BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA 
2. ESCUELA NORMAL "PROF. FIDEL MEZA Y SÁNCHEZ" 
3. ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "PROF. DARÍO RODRÍGUEZ CRUZ" 
4. ESCUELA NORMAL OFICIAL LICENCIADO BENITO JUÁREZ 
5. ESCUELA NORMAL PRIMARIA PROF. JESÚS MERINO NIETO 
6. ESCUELA NORMAL RURAL CARMEN SERDÁN 
7. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO 
8. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO SUBSEDE TEHUACÁN 
9. ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERALIZADA DEL ESTADO DE PUEBLA 
10. INSTITUTO JAIME TORRES BODET 
11. NORMAL OFICIAL PROF. LUIS CASARRUBIAS IBARRA 

 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES DESCENTRALIZADOS 

 
1. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO 
2. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO 
3. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN 
4. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO 
5. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA (AJALPAN) 
6. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA (ZACATLÁN) 
7. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES 
8. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN 
9. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA 
10. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXÍ DE RODRÍGUEZ 
11. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN 
12. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATALUQUITEPEC 
13. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA 
14. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA 

 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES FEDERALES 

 
1. INSTITUTO TECNOLÓGICO TECOMATLÁN NUM. 32 
2. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA NUM. 22 
3. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACÁN NUM. 36 

 
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

 
1. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO 
2. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS 
3. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL 
4. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA 
5. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
6. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACAN 
7. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ 
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UNIDAD ACADÉMICA DEPENDIENTE DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
 

1. UNIDAD ACADÉMICA DE TULCINGO DE VALLE, PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE 
MATAMOROS 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

 
1. BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

 
SECCIONES REGIONALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

PUEBLA 
 

1. SECCIÓN REGIONAL ACATZINGO 
2. SECCIÓN REGIONAL ATLIXCO 
3. SECCIÓN REGIONAL CHIAUTLA DE TAPIA 
4. SECCIÓN REGIONAL CHIGNAHUAPAN 
5. SECCIÓN REGIONAL CUETZALAN 
6. SECCIÓN REGIONAL LIBRES 
7. SECCIÓN REGIONAL TEHUACAN 
8. SECCIÓN REGIONAL TETELA DE OCAMPO 
9. SECCIÓN REGIONAL ZACAPOAXTLA 

 

UNIDADES ACADÉMICAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA 

 
1. UNIDAD ACADÉMICA DE TECAMACHALCO 
2. UNIDAD ACADÉMICA DE TEZIUTLAN 
3. UNIDAD ACADÉMICA TLATLAUQUITEPEC 

 
UNIVERSIDADES PARTICULARES INCORPORADAS A LA BUAP 

 
1. CENTRO DE ESTUDIOS "LAS AMERICAS" 
2. CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DEL INSTITUTO CRISTOBAL COLON 
3. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ESTOMATOLOGÍA Y SALUD, S.C. 
4. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA EL DESARROLLO, S.C. 
5. CENTRO EDUCATIVO DE LA REGIÓN DE TEXMELUCAN 
6. COLEGIO UNIVERSITARIO DE PUEBLA 
7. COLEGIO UNIVERSITARIO TOLTECA DE MÉXICO A. C. 
8. ESCUELA DE JURISPRUDENCIA Y HUMANIDADES DE PUEBLA S.C. 
9. INSTITUTO ANGELOPOLITANO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
10. INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA, A.C. 
11. INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS SIGLO XXI 
12. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES EN ARQUITECTURA Y DISEÑO, A.C. 
13. INSTITUTO POBLANO DE ESTUDIOS SUPERIORES, A.C. 
14. INSTITUTO UNIVERSITARIO CENTRO OESTE DE PUEBLA  
15. INSTITUTO UNIVERSITARIO UGALDE 

 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR OFICIALES 

 
1. CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (DIF) 
2. COLEGIO DE POSTGRADUADOS (SAGARPA) 
3. CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL ESTADO DE PUEBLA 
4. EL COLEGIO DE PUEBLA 
5. ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
6. INSTITUTO DE ARTES VISUALES DEL ESTADO 
7. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO 
8. INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y POLICIALES 

 
UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 

 
1. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC 
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2. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA 
3. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA 

 
UNIVERSIDAD  PEDAGÓGICA NACIONAL 

 
1. UPN SEAD 211 UNIDAD PUEBLA 
2. UPN SEAD 213 UNIDAD TEHUACÁN 
3. UPN SEAD 212 UNIDAD TEZIUTLÁN 

 
UNIVERSIDADES INTERSERRANAS 

 
1. UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA CAMPUS CHILCHOTLA 
2. UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA CAMPUS AHUACATLAN 

 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 

1. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL BILINGÜE DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR INCORPORADAS A ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS 
1. CENTRO ACADEMICO Y CAPACITACION DE EXCELENCIA "DR. ERNESTO GIOVANNI PORRAS" (UNAM) 
2. ESCUELA DE LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL "IN-VIA" (UNAM) 
3. INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS UNIVERSITARIOS (UNAM) 
4. INSTITUTO UNIVERSITARIO SOR JUANA (UNAM) 

 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NACIONAL 

1. INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA (IPN) 
2.  

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
1. UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

 
1. UNIDES AHUAZOTEPEC 
2. UNIDES AJALPAN 
3. UNIDES AQUIXTLA 
4. UNIDES ATEMPAN 
5. UNIDES AYOTOXCO 
6. UNIDES CHIGNAHUAPAN 
7. UNIDES CHINGNAUTLA 
8. UNIDES CUETZALAN 
9. UNIDES FRANCISCO Z. MENA 
10. UNIDES HUATLATLAUCA 
11. UNIDES HUAQUECHULA 
12. UNIDES HUEJOTZINGO 
13. UNIDES IXCAQUIXTLA 
14. UNIDES IXTACAMAXTITLAN 
15. UNIDES JONOTLA 
16. UNIDES NOPALUCAN  
17. UNIDES PAHUATLAN 
18. UNIDES PANTEPEC 
19. UNIDES QUECHOLAC 
20. UNIDES QUIMIXTLAN 
21. UNIDES SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS 
22. UNIDES TETELA DE OCAMPO 
23. UNIDES TLALANCALECA 
24. UNIDES TLANEPANTLA 
25. UNIDES XICOTEPEC 
26. UNIDES YAHONAHUAC 
27. UNIDES ZACATLÁN 
28. UNIDES ZONGOZOTLA 
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ANEXO 3 

 
CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL 
CURRÍCULUM EN COMPETENCIAS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 
ESTADO DE PUEBLA 

 

Proyecto Fomix-Conacyt clave 179890  

“Diseño de un Currículum General en Competencias  

para la Educación Superior en el Estado de Puebla” 

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado de Puebla, Convocatoria 2011-03 

Responsable Académico del Proyecto: Dr. Ismael García Castro 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN CURRICULAR   

(PLAN DE ESTUDIOS) 

 

INSTITUCIÓN:________________________________________________________ 

 

SUBSISTEMA DE INSTITUCION  DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMA 
EDUCATIVO:__________________________________________________________ 

 

REVOE:_______________________________________________________________ 

 

DISEÑO CURRICULAR ELABORADO EN EL AÑO _________   

 

ACTUALIZADO EN EL AÑO___________ 

 



Diagnóstico de un modelo curricular por competencias para las Instituciones de Educación Superior de México: El caso de Puebla 

	   79	  

¿EL PLAN DE ESTUDIOS CUENTA CON ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS? 

             SI    (    )          NO    (    ) 

 

SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS UTILIZADO:      

Acuerdo 279  (    )      SATCA (   )      Otro   (   ) 

 

EL PLAN DE ESTUDIOS ESTÁ ELABORADO CON EL ENFOQUE CURRICULAR: 

 

Objetivos (    )   Competencias  Laborales (    )   Competencias Profesionales Integradas (    
) 
 

Otro (especifique): _____________________________________________________ 

	  

 

Fundamentación del plan de estudios 

 SÍ NO Observaciones 

El plan de estudios del Programa Educativo 
describe los problemas  sociales que se atienden 

desde la profesión. 

   

El plan de estudios del Programa Educativo 
describe las prácticas  dominantes y emergentes 

de la profesión. 

   

El plan de estudios del Programa Educativo 
describe las necesidades laborales actuales 

relacionadas con la profesión. 

   

El plan de estudios del Programa Educativo 
identifica los campos laborales de la profesión. 

   

El plan de estudios del Programa Educativo 
considera la demanda laboral del profesionista. 
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Perfil de egreso 
 

 SI NO Observaciones 

El perfil de egreso describe los objetivos de 
conocimiento, habilidades y valores.  

   

El perfil de egreso describe  las competencias 
profesionales que dominará el egresado. 

   

Existe relación del perfil de egreso con las 
necesidades sociales y profesionales 

identificadas 

   

Para elaborar el perfil de egreso se consideró  la 
opinión de empleadores, egresados y 

especialistas. 

   

El perfil de egreso identifica los saberes que 
requieren los egresados en su desempeño 
profesional (conocimientos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes). 

   

La definición de las competencias incluye la 
acción principal expresada con un verbo en 

presente. 

   

 

 

El perfil de egreso del Programa Educativo 
incluye  competencias básicas y genéricas. 

   

El perfil de egreso del Programa Educativo 
describe las competencias específicas asociadas 

a los ámbitos profesionales. 

   

 

Asignaturas, materias o cursos 

 

 SI NO Observaciones 

Las asignaturas del Programa Educativo están 
alineadas con los objetivos del plan de estudios 

   

Las asignaturas del PE están alineadas con las 
competencias del perfil de egreso. 

   



Diagnóstico de un modelo curricular por competencias para las Instituciones de Educación Superior de México: El caso de Puebla 

	   81	  

El plan de estudios del PE incluye asignaturas 
optativas 

   

El plan de estudios del PE está estructurado en 
módulos 

   

El plan de estudios establece  seriación entre 
materias o asignaturas para garantizar la 

continuidad en el aprendizaje 

   

Las materias o asignaturas seriadas señalan 
obligatoriedad 

   

El plan de estudios incorpora explícitamente 
prácticas profesionales 

   

 
 

Programas de estudio 
 

 SI NO Observaciones 

Los programas de estudio del Programa 
Educativo contienen objetivos generales y 

específicos 

   

Los programas de estudio del Programa 
Educativo describen los contenidos 

   

 

 

En los programas de estudio del Programa 
Educativo se identifican los productos de 

desempeño mediante los cuales se evaluarán las 
competencias  

   

En los programas de estudio del Programa 
Educativo se incluyen estrategias y métodos de 

enseñanza 

   

En los programas de estudio del Programa 
Educativo se incluyen estrategias y actividades 

de aprendizaje 

   

 

En los programas de estudio del Programa 
Educativo se identifican las formas en que se 

evaluará el aprendizaje  
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En los programas de estudio del Programa 
Educativo se incorporan evidencias de 
desempeño y sus criterios de calidad  

   

 

 

 

 

Características generales  del  plan de estudios 

 SI NO Observaciones 

El plan de estudios del Programa Educativo 
presenta objetivos generales y curriculares 

específicos. 

   

El Programa Educativo identifica sedes o 
campos profesionales para preparar a sus 
estudiantes para el ejercicio profesional. 

   

El plan de estudios del Programa Educativo 
especifica las formas de seguimiento y apoyo a 

los estudiantes. 

   

Para la elaboración del Plan de Estudios del 
Programa Educativo se reunieron expertos.  

   

El Plan de Estudios del Programa Educativo 
fue decisión del equipo que administra el 

programa.  

   

El plan de estudios del Programa Educativo 
está organizado por áreas del conocimiento. 

   

El plan de estudios del Programa Educativo 
está integrado en su totalidad por materias o 

asignaturas. 
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Proyecto Fomix-Conacyt clave 179890  

“Diseño de un Currículum General en Competencias  

para la Educación Superior en el Estado de Puebla” 

 

GUÍA PARA CONSULTA SOBRE COMPETENCIAS CLAVE PARA PROFESIONISTAS 
EGRESADOS  

DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PUEBLA 

 

Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del estado de Puebla, Convocatoria 2011-03 

 

 

CONSULTA SOBRE COMPETENCIAS CLAVE PARA PROFESIONISTAS EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE PUEBLA 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada competencia que se enuncia a continuación,  marque con una X el grado de 
importancia que considera debe tener en los egresados de programas educativos de nivel superior. Posteriormente,  escriba 
libremente las competencias que además del listado, opina que son importantes en la formación de todo profesionista para 
desempeñarse con calidad.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Grado de importancia  

4 3 2 1 0 

Indispensa
ble 

Muy 
importan

te 

Importa
nte 

Poco 
importan

te 

No es 
necesaria 

Aplican los conocimientos en la práctica      

Formulan y gestionan proyectos      

Plantean y resuelven problemas      

Conducen equipos de trabajo hacia el logro de metas comunes      

Piensan de forma crítica y auto crítica      

Promueven el desarrollo sustentable      

Se comprometen con su medio socio-cultural      

Utilizan tecnologías de la información y de la comunicación      
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Actúan adecuadamente en nuevas situaciones      

Actúan éticamente      

Se comunican en forma oral y por escrito en un segundo idioma      

Trabajan en contextos internacionales      

Se comunican de forma oral y escrita en español, atendiendo a los 
códigos establecidos en la profesión estudiada      

Emprenden nuevos proyectos de trabajo      

Estudian de forma autónoma      

Utilizan herramientas o recursos tecnológicos requeridos en la profesión 
estudiada      

Funcionan adecuadamente en grupos socialmente heterogéneos      

Comprenden y utilizan ideas y pensamientos para interactuar       

Organizan el tiempo y estrategias para aprender, tomar decisiones o 
resolver problemas      

Expresan y regulan sentimientos y emociones       

Aplican sus conocimientos a su trabajo de forma profesional      

Elaboran y defienden argumentos      

Resuelven problemas      

Comunican información a diferentes tipos de público      

Aplican procedimientos adecuados a tareas encomendadas      

Planifican y  controlan autónomamente su trabajo      

Desarrollan autónomamente su trabajo      

Colaboran de manera constructiva orientados por los objetivos del equipo 
o grupo de trabajo.      

Participan en la organización del puesto de trabajo.      

ESCRIBA OTRAS COMPETENCIAS QUE CONSIDERA DEBEN  
POSEER TODOS LOS EGRESADOS DE PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR Y OTORGUE EL GRADO 
DE IMPORTANCIA. 

Indispensa
ble 

Muy 
importan

te 

Importa
nte 
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ANEXO 4 

 
      Tablas de análisis de resultados de la encuesta 

Tabla de contingencia IES * Aplican los conocimientos en la práctica 

 

 Aplican los conocimientos en la práctica Total 

Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 1 7 8 

BUAP 3 5 2 10 

IBERO 2 2 6 10 

Normal Fed 0 7 5 12 

UDLAP 0 3 11 14 

UTP 2 4 9 15 

Educ Estatal 0 5 9 14 

Acatlan 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 1 1 

IESE 4 3 3 10 

IEU 1 0 0 1 

UniFroebel 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 1 3 9 13 

Total 13 35 62 110 
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Tabla de contingencia IES * Formulan y gestionan proyectos 

 

 Formulan y gestionan proyectos 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 1 3 2 2 8 

BUAP 1 4 5 0 10 

IBERO 1 0 3 6 10 

Normal Fed 0 7 3 2 12 

UDLAP 0 1 6 7 14 

UTP 0 0 11 4 15 

Educ Estatal 0 1 6 7 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 0 3 5 2 10 

IEU 0 0 1 0 1 

UniFroebel 0 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 0 0 5 8 13 

Total 3 19 48 40 110 
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Tabla de contingencia IES * Plantean y resuelven problemas 

 

 Plantean y resuelven problemas 

Total 
Poco 

Importante 

Importante Muy Importante Indispensable No Contestó 

IES 

BINE 0 1 1 6 0 8 

BUAP 0 2 3 5 0 10 

IBERO 0 0 4 6 0 10 

Normal Fed 0 3 4 5 0 12 

UDLAP 0 0 4 10 0 14 

UTP 0 0 5 10 0 15 

Educ Estatal 0 0 7 7 0 14 

Acatlan 0 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 1 0 1 

IESE 1 2 4 3 0 10 

IEU 0 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 1 0 3 9 0 13 

Total 2 8 36 63 1 110 
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Tabla de contingencia IES * Conducen equipos de trabajo hacia el logro de metas comunes 

Recuento 

 Conducen equipos de trabajo hacia el logro de metas comunes 

Total 
No Necesaria Poco Importante Importante Muy 

Importante 

Indispensable 

IES 

BINE 0 0 1 5 2 8 

BUAP 0 0 4 1 5 10 

IBERO 0 0 3 3 4 10 

Normal Fed 1 0 4 4 3 12 

UDLAP 0 0 2 8 4 14 

UTP 0 0 2 6 7 15 

Educ Estatal 0 0 3 6 5 14 

Acatlan 0 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 1 

IESE 0 1 4 2 3 10 

IEU 0 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 1 0 0 1 

Politecnica Hispa 0 1 4 2 6 13 

Total 1 2 29 38 40 110 
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Tabla de contingencia IES * Piensan de forma crítica y auto crítica 

Recuento 

 Piensan de forma crítica y auto crítica 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 1 2 5 8 

BUAP 0 4 2 4 10 

IBERO 0 0 1 9 10 

Normal Fed 0 2 4 6 12 

UDLAP 0 1 4 9 14 

UTP 0 3 4 8 15 

Educ Estatal 1 0 7 6 14 

Acatlan 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 0 7 1 2 10 

IEU 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica 

Hispa 
0 1 7 5 13 

Total 1 20 33 56 110 
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Tabla de contingencia IES * Promueven el desarrollo sustentable 

Recuento 

 Promueven el desarrollo sustentable 

Total 
No Necesaria Poco 

Importante 
Importante Muy Importante Indispensable No Contestó 

IES 

BINE 0 0 3 4 1 0 8 

BUAP 0 0 2 2 6 0 10 

IBERO 1 1 4 1 3 0 10 

Normal Fed 0 1 4 4 3 0 12 

UDLAP 0 1 3 5 5 0 14 

UTP 0 0 5 6 4 0 15 

Educ Estatal 0 0 4 7 3 0 14 

Acatlan 0 0 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 0 1 

IESE 0 1 3 3 2 1 10 

IEU 0 0 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 0 0 1 

Politecnica Hispa 0 0 2 6 5 0 13 

Total 1 4 30 40 34 1 110 
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Tabla de contingencia IES * Se comprometen con su medio socio-cultural 

Recuento 

	   Se comprometen con su medio socio-cultural 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 4 1 3 8 

BUAP 0 4 1 5 10 

IBERO 0 1 2 7 10 

Normal Fed 1 4 3 4 12 

UDLAP 1 3 5 5 14 

UTP 0 3 7 5 15 

Educ Estatal 0 7 2 5 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 3 3 1 3 10 

IEU 1 0 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 1 2 9 1 13 

Total 7 31 31 41 110 
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Tabla de contingencia IES * Utilizan tecnologías de la información y de la comunicación 

Recuento 

 Utilizan tecnologías de la información y de la comunicación 
Total 

No Necesaria Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 0 1 4 3 8 

BUAP 0 0 2 5 3 10 

IBERO 0 1 1 6 2 10 

Normal Fed 0 0 0 5 7 12 

UDLAP 0 0 5 6 3 14 

UTP 0 0 2 4 9 15 

Educ Estatal 0 0 2 5 7 14 

Acatlan 0 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 1 

IESE 0 0 1 4 5 10 

IEU 0 0 0 0 1 1 

UniFroebel 0 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 1 0 3 1 8 13 

Total 1 1 17 40 51 110 
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Tabla de contingencia IES * Actúan adecuadamente en nuevas situaciones 

Recuento 

 Actúan adecuadamente en nuevas situaciones 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable No Contestó 

IES 

BINE 0 2 4 2 0 8 

BUAP 1 3 3 3 0 10 

IBERO 1 2 4 3 0 10 

Normal Fed 0 3 3 6 0 12 

UDLAP 0 2 4 7 1 14 

UTP 0 1 6 8 0 15 

Educ Estatal 1 2 7 4 0 14 

Acatlan 0 0 1 0 0 1 

Tepexi 0 0 0 1 0 1 

IESE 0 4 6 0 0 10 

IEU 0 1 0 0 0 1 

UniFroebel 0 1 0 0 0 1 

Politecnica Hispa 0 4 3 6 0 13 

Total 3 25 41 40 1 110 
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Tabla de contingencia IES * Actúan éticamente 

Recuento 

 Actúan éticamente 
Total 

No Necesaria Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 0 2 2 4 8 

BUAP 0 1 3 2 4 10 

IBERO 0 1 1 0 8 10 

Normal Fed 0 0 2 3 7 12 

UDLAP 0 0 1 1 12 14 

UTP 0 0 2 2 11 15 

Educ Estatal 0 0 2 5 7 14 

Acatlan 0 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 1 

IESE 0 1 3 1 5 10 

IEU 0 0 0 0 1 1 

UniFroebel 0 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 1 1 1 4 6 13 

Total 1 4 17 20 68 110 
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Tabla de contingencia IES * Se comunican en forma oral y por escrito en un segundo idioma 

Recuento 

 Se comunican en forma oral y por escrito en un segundo idioma 
Total 

No Necesaria Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 2 3 2 1 8 

BUAP 0 0 3 2 5 10 

IBERO 0 0 5 3 2 10 

Normal Fed 0 0 5 7 0 12 

UDLAP 0 1 2 6 5 14 

UTP 0 0 3 7 5 15 

Educ Estatal 0 1 1 5 7 14 

Acatlan 0 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 1 

IESE 0 2 2 4 2 10 

IEU 0 0 0 1 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 2 1 2 4 4 13 

Total 2 7 26 43 32 110 
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Tabla de contingencia IES * Trabajan en contextos internacionales 

Recuento 

 Trabajan en contextos internacionales 
Total 

No Necesaria Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 3 2 3 0 8 

BUAP 0 0 4 2 4 10 

IBERO 0 2 3 3 2 10 

Normal Fed 1 0 6 4 1 12 

UDLAP 0 1 6 6 1 14 

UTP 0 1 3 8 3 15 

Educ Estatal 0 0 2 9 3 14 

Acatlan 0 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 1 

IESE 0 2 4 3 1 10 

IEU 0 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 1 0 0 1 

Politecnica Hispa 0 0 1 8 4 13 

Total 1 9 33 47 20 110 

	  



Diagnóstico de un modelo curricular por competencias para las Instituciones de Educación Superior de México: El caso de Puebla 

	   97	  

	  

Tabla de contingencia IES * Se comunican de forma oral y escrita en español, atendiendo a los códigos establecidos en la 

profesión estudiada 

 

 Se comunican de forma oral y escrita en español, atendiendo a los códigos establecidos 

en la profesión estudiada 

Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 2 1 5 8 

BUAP 2 1 3 4 10 

IBERO 2 0 1 7 10 

Normal Fed 0 2 7 3 12 

UDLAP 0 1 5 8 14 

UTP 0 3 5 7 15 

Educ Estatal 0 4 6 4 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 0 5 3 2 10 

IEU 1 0 0 0 1 

UniFroebel 0 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 0 1 3 9 13 

Total 5 19 35 51 110 
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Tabla de contingencia IES * Emprenden nuevos proyectos de trabajo 

Recuento 

 Emprenden nuevos proyectos de trabajo 
Total 

No Necesaria Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 0 4 2 2 8 

BUAP 0 0 2 4 4 10 

IBERO 0 0 2 4 4 10 

Normal Fed 0 1 3 7 1 12 

UDLAP 0 0 0 7 7 14 

UTP 0 0 2 5 8 15 

Educ Estatal 0 1 2 6 5 14 

Acatlan 0 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 1 

IESE 0 1 2 5 2 10 

IEU 0 0 0 1 0 1 

UniFroebel 0 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 1 1 0 2 9 13 

Total 1 4 17 43 45 110 
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Tabla de contingencia IES * Estudian de forma autónoma 

Recuento 

 Estudian de forma autónoma 
Total 

No Necesaria Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable No Contestó 

IES 

BINE 0 0 1 3 4 0 8 

BUAP 0 0 2 1 7 0 10 

IBERO 0 0 1 4 5 0 10 

Normal Fed 0 0 4 3 5 0 12 

UDLAP 0 0 3 8 3 0 14 

UTP 0 0 3 3 9 0 15 

Educ Estatal 0 0 4 6 4 0 14 

Acatlan 0 0 1 0 0 0 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 0 1 

IESE 0 1 2 3 4 0 10 

IEU 0 0 0 0 0 1 1 

UniFroebel 0 0 0 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 2 0 4 2 5 0 13 

Total 2 1 25 33 48 1 110 
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Tabla de contingencia IES * Utilizan herramientas o recursos tecnológicos requeridos en la profesión estudiada 

Recuento 

 Utilizan herramientas o recursos tecnológicos requeridos en la profesión estudiada 
Total 

No Necesaria Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 0 1 4 3 8 

BUAP 0 0 1 4 5 10 

IBERO 0 0 1 4 5 10 

Normal Fed 0 0 1 5 6 12 

UDLAP 0 0 1 10 3 14 

UTP 0 0 2 6 7 15 

Educ Estatal 0 0 2 4 8 14 

Acatlan 0 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 1 

IESE 0 1 5 2 2 10 

IEU 0 0 0 1 0 1 

UniFroebel 0 0 0 0 1 1 

Politecnica 

Hispa 
1 0 2 5 5 13 

Total 1 1 16 46 46 110 
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Tabla de contingencia IES * Funcionan adecuadamente en grupos socialmente heterogéneos 

Recuento 

 Funcionan adecuadamente en grupos socialmente heterogéneos 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 1 4 3 8 

BUAP 0 3 3 4 10 

IBERO 0 0 3 7 10 

Normal Fed 0 6 4 2 12 

UDLAP 0 4 5 5 14 

UTP 1 4 5 5 15 

Educ Estatal 0 2 9 3 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 1 5 3 1 10 

IEU 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 0 5 7 1 13 

Total 2 31 43 34 110 
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Tabla de contingencia IES * Comprenden y utilizan ideas y pensamientos para interactuar 

Recuento 

 Comprenden y utilizan ideas y pensamientos para interactuar 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 2 3 3 8 

BUAP 0 5 2 3 10 

IBERO 0 2 1 7 10 

Normal Fed 0 4 6 2 12 

UDLAP 0 1 6 7 14 

UTP 1 1 8 5 15 

Educ Estatal 0 2 8 4 14 

Acatlan 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 2 6 1 1 10 

IEU 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 0 5 5 3 13 

Total 3 29 41 37 110 
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Tabla de contingencia IES * Organizan el tiempo y estrategias para aprender, tomar decisiones o resolver problemas 

Recuento 

 Organizan el tiempo y estrategias para aprender, tomar decisiones o resolver 

problemas 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 0 2 6 8 

BUAP 1 4 3 2 10 

IBERO 1 1 1 7 10 

Normal Fed 0 2 4 6 12 

UDLAP 0 1 3 10 14 

UTP 0 2 4 9 15 

Educ Estatal 1 1 7 5 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 0 4 3 3 10 

IEU 0 0 1 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 0 2 4 7 13 

Total 3 17 32 58 110 
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Tabla de contingencia IES * Expresan y regulan sentimientos y emociones 

Recuento 

 Expresan y regulan sentimientos y emociones 
Total 

No Necesaria Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable No Contestó 

IES 

BINE 0 0 2 5 1 0 8 

BUAP 0 3 2 1 3 1 10 

IBERO 0 0 4 3 3 0 10 

Normal Fed 0 2 6 1 3 0 12 

UDLAP 0 2 1 8 2 1 14 

UTP 0 2 4 4 5 0 15 

Educ Estatal 1 2 6 4 1 0 14 

Acatlan 0 0 1 0 0 0 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 0 1 

IESE 1 4 3 1 1 0 10 

IEU 0 1 0 0 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 0 0 1 

Politecnica Hispa 1 0 7 5 0 0 13 

Total 3 16 36 33 20 2 110 
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Tabla de contingencia IES * Aplican sus conocimientos a su trabajo de forma profesional 

Recuento 

 Aplican sus conocimientos a su trabajo de forma profesional 
Total 

Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 1 1 6 8 

BUAP 2 2 6 10 

IBERO 0 3 7 10 

Normal Fed 0 8 4 12 

UDLAP 2 4 8 14 

UTP 2 2 11 15 

Educ Estatal 1 5 8 14 

Acatlan 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 1 1 

IESE 1 3 6 10 

IEU 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 1 4 8 13 

Total 11 33 66 110 
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Tabla de contingencia IES * Elaboran y defienden argumentos 

Recuento 

 Elaboran y defienden argumentos 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 1 3 4 8 

BUAP 0 2 5 3 10 

IBERO 0 2 4 4 10 

Normal Fed 1 4 4 3 12 

UDLAP 0 0 3 11 14 

UTP 0 1 7 7 15 

Educ Estatal 0 1 11 2 14 

Acatlan 0 0 1 0 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 1 4 3 2 10 

IEU 0 0 1 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 1 2 5 5 13 

Total 3 17 47 43 110 
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Tabla de contingencia IES * Resuelven problemas 

Recuento 

 Resuelven problemas 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 0 1 7 8 

BUAP 0 2 3 5 10 

IBERO 0 0 1 9 10 

Normal Fed 1 1 6 4 12 

UDLAP 0 1 3 10 14 

UTP 0 0 2 13 15 

Educ Estatal 1 2 5 6 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 0 1 6 3 10 

IEU 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 0 3 2 8 13 

Total 2 11 29 68 110 
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Tabla de contingencia IES * Comunican información a diferentes tipos de público 

Recuento 

 Comunican información a diferentes tipos de público 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 3 4 1 8 

BUAP 1 3 1 5 10 

IBERO 0 0 4 6 10 

Normal Fed 1 3 3 5 12 

UDLAP 1 3 7 3 14 

UTP 1 3 7 4 15 

Educ Estatal 3 3 5 3 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 2 4 3 1 10 

IEU 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 0 2 8 3 13 

Total 9 25 42 34 110 
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Tabla de contingencia IES * Aplican procedimientos adecuados a tareas encomendadas 

Recuento 

 Aplican procedimientos adecuados a tareas encomendadas 
Total 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 0 3 3 2 8 

BUAP 0 2 2 6 10 

IBERO 0 1 5 4 10 

Normal Fed 2 6 2 2 12 

UDLAP 0 4 6 4 14 

UTP 0 4 7 4 15 

Educ Estatal 0 3 5 6 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 0 4 3 3 10 

IEU 1 0 0 0 1 

UniFroebel 0 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 2 1 3 7 13 

Total 5 28 37 40 110 

 



Diagnóstico de un modelo curricular por competencias para las Instituciones de Educación Superior de México: El caso de Puebla 

	   110	  

 

	  

Tabla de contingencia IES * Planifican y  controlan autónomamente su trabajo 

Recuento 

 Planifican y  controlan autónomamente su trabajo 

Total 
No 

Necesaria 

Poco Importante Importante Muy Importante Indispensable No Contestó 

IES 

BINE 0 0 2 3 3 0 8 

BUAP 0 0 2 3 5 0 10 

IBERO 1 0 1 5 3 0 10 

Normal Fed 0 0 1 5 6 0 12 

UDLAP 0 0 3 5 5 1 14 

UTP 0 0 3 3 9 0 15 

Educ Estatal 0 1 1 8 4 0 14 

Acatlan 0 0 0 1 0 0 1 

Tepexi 0 0 0 0 1 0 1 

IESE 0 1 5 1 3 0 10 

IEU 0 1 0 0 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 0 1 3 5 4 0 13 

Total 1 4 21 39 44 1 110 
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Tabla de contingencia IES * Desarrollan autónomamente su trabajo 

Recuento 

 Desarrollan autónomamente su trabajo 

Total 
Poco 

Importante 

Importante Muy Importante Indispensable No Contestó 

IES 

BINE 0 0 4 3 1 8 

BUAP 0 4 2 4 0 10 

IBERO 3 1 1 5 0 10 

Normal Fed 1 2 5 4 0 12 

UDLAP 1 5 3 5 0 14 

UTP 0 2 6 7 0 15 

Educ Estatal 0 3 5 6 0 14 

Acatlan 0 1 0 0 0 1 

Tepexi 0 0 0 1 0 1 

IESE 1 4 3 2 0 10 

IEU 1 0 0 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 1 3 3 6 0 13 

Total 8 25 32 44 1 110 
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Tabla de contingencia IES * Colaboran de manera constructiva orientados por los objetivos del equipo o grupo de trabajo. 

Recuento 

 Colaboran de manera constructiva orientados por los objetivos del equipo o grupo 

de trabajo. 
Total 

Poco 

Importante 

Importante Muy Importante Indispensable No Contestó 

IES 

BINE 0 2 5 1 0 8 

BUAP 0 3 4 3 0 10 

IBERO 0 2 3 5 0 10 

Normal Fed 1 0 7 4 0 12 

UDLAP 0 2 0 11 1 14 

UTP 0 2 6 7 0 15 

Educ Estatal 0 3 7 4 0 14 

Acatlan 0 0 1 0 0 1 

Tepexi 0 0 0 1 0 1 

IESE 2 3 3 2 0 10 

IEU 0 0 1 0 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 0 1 

Politecnica Hispa 0 2 7 4 0 13 

Total 3 19 44 43 1 110 
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Tabla de contingencia IES * Participan en la organización del puesto de trabajo. 

Recuento 

 Participan en la organización del puesto de trabajo. 

Total 
Poco 

Importante 

Importante Muy Importante Indispensable 

IES 

BINE 1 1 5 1 8 

BUAP 2 0 4 4 10 

IBERO 2 1 6 1 10 

Normal Fed 0 7 3 2 12 

UDLAP 2 1 4 7 14 

UTP 0 4 4 7 15 

Educ Estatal 0 3 7 4 14 

Acatlan 0 0 0 1 1 

Tepexi 0 0 0 1 1 

IESE 0 3 6 1 10 

IEU 0 0 1 0 1 

UniFroebel 0 0 0 1 1 

Politecnica Hispa 1 1 6 5 13 

Total 8 21 46 35 110 

 

 




