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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre las actitudes del 

profesorado hacia la innovación y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

La investigación es de tipo básica, de enfoque cuantitativo, a su vez, su diseño es no 

experimental transeccional y su nivel es descriptivo-correlacional. La muestra estuvo 

constituida por 119 estudiantes, a quienes se les aplicó dos cuestionarios; el primero que 

permitió medir las actitudes del profesorado hacia la innovación desde la percepción de 

los estudiantes, fue el cuestionario-escala QUACINE de Traver y Fernández (2016), el 

cual fue adaptado por la autora de esta investigación, consta de 17 ítems y 4 

dimensiones: motivación y dedicación docente, nuevas metodologías, oportunidad del 

contexto y revalorización de la docencia. El segundo instrumento, destinado a evaluar el 

nivel de competencias genéricas adquiridas, fue elaborado por Solanes et al. (2012) y de 

igual forma adaptado por la autora de esta investigación, con 29 ítems y 3 dimensiones: 

competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas. Los resultados obtenidos 

demostraron que no existe relación significativa (Rho=-0.121 y p= 0.188) entre las dos 

variables de este estudio, así que, se acepta la hipótesis nula; no obstante, se encontró 

relación significativa, inversa y baja (Rho=-0.274 y p= 0.003) entre la dimensión nuevas 

metodologías y la variable competencias genéricas.  

 

Palabras claves: actitudes del profesorado hacia la innovación; competencias genéricas; 

percepción; estudiantes de educación 
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the relationship between teachers' 

attitudes towards innovation and generic competences in students of the V cycle of the 

Faculty of Education of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. The 

research is of a basic type, with a quantitative approach; its design is non-experimental, 

transectional and is descriptive-correlational. The sample consisted of 119 students, to 

whom two questionnaires were applied; the first one that allowed to measure teachers 

'attitudes towards innovation from the students' perception, was the QUACINE scale 

questionnaire by Traver and Fernández (2016), which was adapted by the author of this 

research, consists of 17 items and 4 dimensions: motivation and teaching dedication, 

new methodologies, opportunity of the context and revaluation of teaching. The second 

instrument, aimed at assessing the level of acquired generic competences, was developed 

by Solanes et al. (2012) and in the same way adapted by the author of this research, with 

29 items and 3 dimensions: instrumental, interpersonal and systemic competences. The 

results obtained showed that there is no significant relationship (Rho = -0.121 and p = 

0.188) between the two variables of this study, so, the null hypothesis is accepted; 

however, a significant, inverse and low relationship was found (Rho = -0.274 and p = 

0.003) between the new methodologies dimension and the generic competences variable. 

 

Keywords: teacher attitudes towards innovation; generic competences; perception; 

education students 
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Introducción 

 

El mundo actual se encuentra caracterizado por una multiplicidad de 

cambios en todo ámbito y nivel, situación que requiere la formación de 

profesionales con un alto perfil académico, pero sobre todo poseedores de 

competencias genéricas que les facilite insertarse de modo eficaz y eficiente a un 

entorno de trabajo muy exigente y sumamente competitivo. En ese sentido, es vital 

que los docentes encargados de guiar y favorecer la construcción de aprendizajes 

acordes a cada campo formativo, asuman actitudes positivas hacia la innovación, 

pues la realidad vigente precisa la implicancia y compromiso del profesorado para 

introducir cambios y promover experiencias de aprendizaje, que los estudiantes 

puedan percibir, a través de la aplicación de nuevas estrategias, herramientas y 

condiciones, que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) proponen para tal fin.  

Teniendo presente estos criterios, se plantea en esta investigación determinar 

la relación entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, pues se considera relevante conocer esta 

realidad para poder tomar acciones que permiten optimizar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y coadyuvar a la construcción de aprendizajes y al desarrollo de 

competencias genéricas en los futuros profesionales. 

Para ello, se ha estructurado esta tesis en cuatro capítulos debidamente 

articulados para reunir información, verificarla, contrastarla y validarla mediante las 

correspondientes evidencias. En el capítulo primero, se ha buscado describir la 

problemática referente a las variables de investigación, formulando las preguntas 

que han guiado el estudio y fundamentado su desarrollo. Así también, se han 

considerado los objetivos, la justificación y las hipótesis de investigación. 

El segundo capítulo se ha dedicado exclusivamente al marco teórico, el cual 

incluye el marco filosófico o epistemológico en el cual se presentan las teorías y 
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modelos que sustentan esta investigación, al igual que el panorama en el que se 

despliegan las variables; asimismo en esta sección se encuentran los antecedentes 

que se han podido ubicar en los diversos repositorios y bases de datos académicas a 

nivel nacional e internacional. También se han detallado en este capítulo, las bases 

teóricas y los términos conceptuales que dan soporte a este estudio. En el capítulo 

tres se abordan los aspectos metodológicos que han servido de marco para el 

desarrollo de este trabajo investigativo, como la operacionalización de variables, el 

tipo y diseño de estudio, la población y muestra, además de la validez y 

confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos.  

En el cuarto capítulo se plasman los resultados a los cuales se ha arribado 

luego de la aplicación de los instrumentos elegidos y adaptados para tal fin y se ha 

procedido a realizar la contrastación y comprobación de hipótesis para establecer las 

correlaciones entre variables y dimensiones, elementos que han servido de base para 

realizar la discusión de resultados y la comparación con otros estudios realizados 

respecto a la problemática abordada. 

Finalmente, se presentan las conclusiones que se derivan de la investigación 

y las recomendaciones que han surgido a la luz de las evidencias recopiladas. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 
1.1 Situación Problemática 
 
 

Durante los últimos decenios la educación superior ha experimentado cambios 

radicales en el mundo, debido a fenómenos como la globalización y la constante 

evolución de la tecnología, aspectos que se constituyen en un desafío para los docentes, 

quienes están llamados a responder de forma dinámica y creativa a las necesidades 

formativas de los estudiantes (Macanchi et al., 2020). Sin embargo, se ha detectado que 

las actitudes del profesorado frente a este panorama aún requieren perfilarse, debido al 

insuficiente manejo de estrategias de innovación que contribuyan al desarrollo de 

competencias genéricas, que permita al estudiante universitario adquirir las destrezas, 

habilidades, actitudes y conocimientos que se exigen en todo ámbito profesional (López 

et al., 2020). 

En esta línea, Santos et al. (2017) señalaron que el docente universitario 

debe desarrollar su rol de mediador y facilitador, encargado de diseñar ambientes 

que promuevan el aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes y, para ello, 

necesita desplegar actitudes que le ayuden a innovar en las experiencias educativas 

que prepara, mediante mecanismos novedosos y motivadores que fomenten en los 

estudiantes la participación activa dentro de la práctica educativa  y se conviertan así 

en constructores de sus propios aprendizajes. 

Estos criterios cobran especial relevancia si se considera que los estudiantes 

universitarios no pueden ser solo receptores y reproductores de los conocimientos 

impartidos por los docentes (Gargallo et al., 2011, citados en Santos et al., 2017) ya 

que, además de conocimientos, deben desarrollar habilidades, actitudes, valores y 

comportamientos, de manera, que la universidad además de preparar una fuerza 



 

  

laboral competitiva y excelentes profesionales para una futura inserción laboral, 

formará personas con pensamiento crítico que se preocupan por su crecimiento 

individual y por su integración social, mediante la construcción de una ciudadanía 

activa (Repáraz et al., 2015). 

En América Latina, son diversas las organizaciones y docentes que buscan 

potenciar procesos de aprendizaje innovadores mediante la promoción de espacios 

de intervención y reflexión en las diversas instancias educativas. Todo ello, con la 

finalidad de optimizar el aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de 

competencias genéricas que les facilite asumir los retos que tienen lugar en la 

práctica profesional. No obstante, las brechas existentes como la inequidad en el 

acceso a la educación, la insuficiente formación del profesorado en el uso de 

tecnologías, la calidad de los servicios educativos, la deserción estudiantil, el poco 

desarrollo de la investigación y las grandes diferencias en el desarrollo de 

competencias entre los egresados, así como la gran desigualdad en los países que 

conforman esta región, se convierten en barreras que no permiten lograr dicho 

objetivo (González & Cruzat, 2019). 

Esta situación se ha agudizado aún más con la pandemia producida por la 

COVID-19, poniendo sobre el tapete las grandes falencias que existen a nivel de 

educación superior. En esa línea, países como Brasil ya contaban desde antes con un 

sistema de formación a distancia afiatado, mientras que Colombia y México desde el 

2017 ya abarcaban un promedio de 18% y 14% de los estudiantes respectivamente. 

Los demás países han tenido que ir reformulando sus políticas sobre la marcha para 

intentar responder a las nuevas formas de enseñanza. Pese a ello, uno de los grandes 

obstáculos dentro de este contexto, se encontró en las escasas capacidades 

tecnológicas e innovadoras de los docentes, además de actitudes poco constructivas 

para la implementación de nuevas estrategias orientadas al desarrollo de 

competencias en los estudiantes, especialmente las genéricas, tan requeridas para un 

exitoso desempeño laboral (Pedró, 2021). 

Desde esa perspectiva, se recalca la exigencia que el docente tiene de 

orientar su actitud hacia la adquisición de herramientas innovadoras que le permitan 



 

  

promover competencias genéricas, de acuerdo a las necesidades formativas y al 

mercado laboral al cual los futuros profesionales tendrán que integrarse 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]1, 2019). De 

esta forma, no se puede dejar de señalar que la enseñanza superior tiene que 

mantener un equilibrio entre la oferta de egresados, las demandas sociales y el 

mercado de trabajo, desarrollando en los jóvenes universitarios competencias 

fundamentales para desenvolverse en el futuro (OCDE2, 2019). Esto implica que la 

universidad renueve el proceso de enseñanza-aprendizaje y establezca una relación 

con la sociedad y la realidad laboral, conexión que aún no se logra por completo. Al 

respecto, Cunningham (2015), señaló que en América Latina hay excelentes 

universidades, pero muchas son de baja calidad y hacen promesas que no podrán 

cumplir ni sostener en el tiempo. Es decir, en Latinoamérica existen muchas 

instituciones de enseñanza superior que no preparan realmente a sus estudiantes para 

enfrentar de manera efectiva los desafíos del ámbito laboral actual.  

En el Perú, a pesar que cada vez son más los docentes universitarios que 

están involucrados con el estudiantado para la construcción de aprendizajes que 

favorece la adquisición de una buena formación profesional, es innegable que una 

gran parte del profesorado aún manifiesta actitudes de resistencia al cambio por falta 

de información, por miedo a lo desconocido, por la poca flexibilidad organizativa, 

por la desigualdad en los pagos, por inestabilidad emocional, entre otros aspectos 

que le impiden un desarrollo integral (Ventura, 2020). Sin embargo, debe quedar 

claro que las resistencias son inherentes a todo proceso de innovación y que estas no 

solo se pueden comprender como una amenaza, sino que, dependiendo del grado, 

pueden considerarse como una oportunidad para el análisis profundo, la coherencia 

y la mejora continua (Meneses & Tomás, 2017). 

Si el profesor universitario en el Perú evidencia actitudes favorables de 

cambio, mejora y permanente actualización en el aula, posiblemente repercutirán en 

las competencias genéricas de sus estudiantes que, aunque no es una tarea fácil, es 

útil y sobre todo esencial para que puedan afrontar la vida universitaria y más 

adelante la laboral. Villardón (2016) señaló que el desarrollo de competencias 



 

  

genéricas además de las específicas, no solo ayuda a los estudiantes a tener un mejor 

desempeño profesional e insertarse en el mercado laboral, sino que se constituye en 

un aspecto clave para fomentar el progreso económico del país. El propósito es que 

los docentes de todas las universidades del país apliquen estrategias y actividades 

que desarrollen en el estudiantado verdaderas habilidades, que les permita pensar y 

actuar de manera satisfactoria, de modo que crezcan a nivel personal, contribuyan a 

mejorar su entorno social, desarrollándose como ciudadanos activos y que logren un 

buen desempeño profesional (Alpizar & Molina, 2018), situación que aún no se está 

logrando de forma plena. 

En cambio, si las actitudes del profesorado son poco favorables para la 

innovación, el aprendizaje de sus estudiantes y por ende el logro de competencias 

genéricas se afectará, poniendo en riesgo la posibilidad de que los futuros 

profesionales se inserten adecuadamente en un entorno laboral altamente exigente. 

Según Roekaert (2018), para lograr que los egresados universitarios puedan 

insertarse en el mundo laboral y cumplir con sus requerimientos, tienen que poseer 

la capacidad de trabajar en equipo, liderar, motivar, al igual que las habilidades para 

comunicarse oralmente y por escrito; caso contrario, la universidad termina 

graduando a profesionales que el mercado posteriormente no quiere. Esto último es 

uno de los motivos que ha ocasionado el notable aumento del casi 20% de la 

demanda estudiantil por formarse en institutos tecnológicos, lo cual significa que 

actualmente el 40% de los egresados de la educación básica y de los que todavía no 

la culminan desean colocarse los más antes posible en el mundo del trabajo, pues 

saben que los institutos brindan aprendizajes prácticos (Arellano Consultoría, 2018). 

No obstante, es fundamental recordar que la función de la universidad o de los 

institutos tecnológicos no es solo preparar a los jóvenes para la vida laboral o 

profesional, sino para todos los aspectos de su vida.  

Para contribuir en el conocimiento de esta problemática y tomar acciones al 

respecto, es necesario investigar y profundizar de manera exhaustiva, factores que 

han impulsado el desarrollo del presente estudio, con el fin de determinar la relación 

entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y las competencias  genéricas 



 

  

en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2021-I, tomando en cuenta que, las disposiciones favorables 

del profesorado universitario hacia la innovación facilitarán un cambio relevante en 

la mentalidad de los estudiantes, promoviendo, manteniendo y actualizando las 

competencias genéricas que a los estudiantes universitarios les servirán para su 

adecuado desempeño profesional y también para alcanzar el éxito en las diferentes 

áreas de su vida dentro de la sociedad competitiva en la cual nos encontramos 

inmersos.  

 
 

1.2 Formulación del Problema 
 
 
1.2.1 Problema General 

¿Cuál es la relación entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es la relación entre la motivación y dedicación docente y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I? 

2. ¿Cuál es la relación entre las nuevas metodologías y las competencias genéricas 

en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I? 

3. ¿Cuál es la relación entre la oportunidad de contexto y las competencias genéricas 

en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I? 

4. ¿Cuál es la relación entre la revalorización de la docencia y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I? 



 

  

1.3 Justificación Teórica 

 

La importancia teórica del presente estudio radica en incorporar al 

conocimiento existente, reflexiones y debates sobre las actitudes del profesorado 

hacia la innovación y las competencias genéricas en estudiantes universitarios, 

aspectos que se convertirán en significativos aportes para el contexto de la 

educación superior.  

Es trascendental identificar si el docente tiene disposición para la 

autorreflexión acerca de su práctica pedagógica, con el objetivo de innovar en el 

diseño y proponer espacios formativos que atiendan a las necesidades y expectativas 

de los discentes, con el apoyo de herramientas y recursos tecnológicos (Gómez et 

al., 2019), que contribuyan al proceso de formación y al logro de competencias 

específicas y genéricas. De este modo, se podrán desarrollar actitudes favorables en 

los profesores en torno a los procesos de cambio y mejora que permitan reducir la 

distancia entre las competencias de un graduado universitario y las exigencias de los 

sectores productivos nacionales e internacionales (Villarroel & Bruna, 2017). Por 

eso, mediante esta investigación se buscará sustentar la relevancia de evitar 

aprendizajes basados solo en aspectos memorísticos y generar más bien posturas de 

aceptación hacia factores, estrategias y condiciones que promuevan el aprendizaje 

significativo, el cual repercute en la futura vida cotidiana y profesional del 

estudiante universitario (Kostiainen et al., 2018). 

 

1.4 Justificación Práctica 

 

Esta investigación, se lleva a cabo, debido a la necesidad de mejorar las 

actitudes del profesorado hacia la innovación y cómo se relacionan con el desarrollo 

de competencias genéricas en el estudiantado universitario. El profesor universitario 

debe sentirse motivado para motivar y dedicar tiempo a sus estudiantes, de igual 

forma, tiene que capacitarse constantemente para aplicar nuevas metodologías, 

gestionar oportunidades para brindar calidad en la enseñanza universitaria y 

revalorizar su profesión (como docente). En consecuencia, a través de su labor podrá 



 

  

generar ambientes efectivos de aprendizaje, que hagan posible la activación de 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades inherentes a todo ámbito 

profesional, fomentando así las competencias genéricas, a fin de lograr que el 

estudiantado pueda incorporarse rápidamente al medio laboral y social. De esta 

manera, el profesorado universitario conseguirá optimizar su práctica pedagógica, 

respondiendo a factores como la demanda y la competitividad, con la intención de 

mejorar la satisfacción del estudiante universitario. 

Por consiguiente, las conclusiones que se extraigan de esta tesis brindarán 

resultados diagnósticos que deberán ser difundidos en la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para beneficiar el desarrollo 

académico de los futuros profesionales. 

 

1.5 Justificación Metodológica 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, se empleará la 

encuesta como técnica de investigación cuantitativa y el cuestionario como 

instrumento para medir tanto la variable 1 “actitudes del profesorado hacia la 

innovación” como la variable 2 “competencias genéricas”. Los instrumentos fueron 

elegidos y adaptados adecuadamente y, antes de aplicarlos, fueron validados a través 

del juicio de expertos para constatar la fiabilidad.  

Por medio de la aplicación de los dos cuestionarios y su posterior 

procesamiento a través del software SPSS, se pretendió determinar desde la 

percepción de los estudiantes, las actitudes del profesorado hacia la innovación y su 

repercusión en el desarrollo de competencias genéricas en los estudiantes del V ciclo 

de la facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2021-I, lo cual permitirá a través de estudios posteriores proponer estrategias de 

mejora. 

 

 



 

  

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación entre la motivación y dedicación docente y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

2. Determinar la relación entre las nuevas metodologías y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

3. Determinar la relación entre la oportunidad de contexto y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

4. Determinar la relación entre la revalorización de la docencia y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 

1.7 Hipótesis 

 

1.7.1 Hipótesis General 

Hipótesis Alterna (Ha). Existe relación significativa entre las actitudes del profesorado 

hacia la innovación y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 



 

  

Hipótesis Nula (Ho). No existe relación significativa entre las actitudes del profesorado 

hacia la innovación y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 

1.7.2 Hipótesis Específicas 

     Hipótesis Específica 1.  

Hipótesis Alterna (H1). Existe relación significativa entre la motivación y dedicación 

docente y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I.  

Hipótesis Nula (Ho). No existe relación significativa entre la motivación y dedicación 

docente y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

     Hipótesis Específica 2. 

Hipótesis Alterna (H2). Existe relación significativa entre las nuevas metodologías y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Hipótesis Nula (Ho). No existe relación significativa entre las nuevas metodologías y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

     Hipótesis Específica 3. 

Hipótesis Alterna (H3). Existe relación significativa entre la oportunidad de contexto y 

las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Hipótesis Nula (Ho). No existe relación significativa entre la oportunidad de contexto y 

las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 

 

 



 

  

     Hipótesis Específica 4. 

Hipótesis Alterna (H4). Existe relación significativa entre la revalorización de la 

docencia y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Hipótesis Nula (Ho). No existe relación significativa entre la revalorización de la 

docencia y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 

 
 
La educación es una práctica que encuentra sus orígenes desde la misma 

aparición del ser humano, quien se ha encargado de ir reproduciendo y 

transformando conocimientos para lograr la propia subsistencia. Sin embargo, la 

pedagogía como tal es una ciencia que surgió a fines del siglo XVIII y al principio 

del siglo XIX, a fin de solucionar problemas que se presentan en la educación para 

formar de manera integral a las personas en sus distintas etapas de desarrollo (Vera 

et al., 2020). 

Desde ese momento hasta la actualidad se ha generado un conjunto de 

cambios en el mundo que han provocado una verdadera revolución en las diversas 

áreas de la vida de una persona y evidentemente en la educación, pues los enfoques, 

modelos y teorías que se venían utilizando fueron sujeto de un intenso análisis para 

evaluar su pertinencia dentro de este nuevo entorno en el que emerge la figura del 

estudiante como eje central dentro del proceso formativo. De esta manera, se ha ido 

pasando de un modelo conductista, basado en las propuestas de Watson, Pavlov y 

Skinner, entre otros importantes referentes (citados en Ahmad et al., 2020) a un 

esquema cognitivista, que concibe a los estudiantes como seres pensantes que van 

adquiriendo conocimientos a través de una serie de procesos mentales que conlleva 

a una codificación interna y su respectiva estructuración; hasta llegar a uno 

constructivista, mediante el cual el sujeto se dirige a la realización de tareas 

auténticas en contextos significativos (Ahmad et al., 2020). 

Paralelamente, la aparición de la Sociedad del Conocimiento y la revolución 

tecnológica suscitada a finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, se han 



 

  

convertido en un gran desafío en el ámbito educativo, más aún en el caso de los 

docentes quienes se ven inmersos en un entorno para el cual no estaban preparados y 

ello se refleja en sus actitudes hacia la innovación y el cambio para lograr un mejor 

ejercicio de su práctica pedagógica (Pérez et al., 2020). Estos considerandos cobran 

particular importancia si se tiene presente que, en muchas ocasiones, la persona 

muestra resistencia a los cambios, constituyéndose en respuestas poco favorables 

ante la incorporación de nuevas ideas, estrategias o equipos, situación que demanda 

especial atención a nivel universitario, ya que la innovación y la actitud que los 

docentes muestran hacia ella son elementos clave para favorecer el proceso de 

mejora continua dentro del entorno educativo (Córica, 2020). 

Con el deseo de precisar los fundamentos epistemológicos respecto a los 

criterios señalados, cabe mencionar aquí la teoría de la acción razonada propuesta 

por Fishbein y Ajzen, modelo teórico de análisis actitudinal, que se ha tomado como 

uno de los sustentos de esta investigación, debido a que explica la base de la 

relación entre creencias, actitudes, intenciones y conductas de las personas. Esta 

teoría afirma que la conducta de las personas se encuentra supeditada a su intención 

y está definida por las actitudes (de naturaleza personal) y las normas subjetivas 

(reflejo de la influencia social). Para este modelo teórico, las actitudes representan 

sentimientos positivos o negativos de una persona hacia un objeto estímulo y tienen 

como cimiento de su formación a las creencias, es decir, las actitudes hacia un 

objeto se aprenden de forma automática, en tanto se conoce el vínculo de éste con 

otros objetos de los que ya se tienen disposiciones previas (Ramírez, 2016). 

En este aspecto, reconocer las actitudes del profesorado según las 

percepciones de los estudiantes, es una perspectiva epistémica que da soporte a una 

postura como la de Susinos que promueve una construcción del conocimiento de 

manera transdisciplinar y colectiva, en donde se entrelazan los esfuerzos de los 

diferentes agentes educativos, así como las relaciones entre estudiantes y docentes, 

aspectos que enfatizan la importancia de tener en cuenta la apreciación estudiantil 

para realizar procesos de transformación en los contextos educativos (Susinos, 2012, 

citado en Rodríguez et al., 2018). 



 

  

Es por ello, que el estudio y análisis de la variable actitudes del profesorado 

hacia la innovación, favorece la elaboración de propuestas pedagógicas en la 

educación superior que originan un cambio de actitudes en torno a estos procesos 

(Traver & Fernández, 2016), lo que definitivamente repercute en la formación de los 

estudiantes, quienes deben trasladar los conocimientos y habilidades al medio en el 

cual se desenvuelven (Orcos & Magreñán, 2018). Es decir, el aprendizaje mediante 

el uso de estrategias innovadoras basadas en diversos recursos tecnológicos y 

digitales, deben aplicarse para plantear soluciones a los problemas y a las 

necesidades que enfrenta un mundo tan cambiante. Por ende, los docentes requieren 

adquirir estas habilidades para reunir las competencias necesarias que le ayuden a 

movilizar la experiencia reunida, los diferentes dominios de conocimiento 

(información, procedimientos mentales y procedimientos psicomotores), así como 

las capacidades de acción y de interacción (Alvarado & Barba, 2016), que permitan 

preparar profesionales competentes, no solo en el ámbito de su especialidad, sino 

también como ciudadanos responsables. 

En esta misma línea, la variable competencias genéricas que se aborda en 

esta investigación, ha adquirido relevancia en la educación superior gracias al 

proyecto Tuning-América Latina, propuesta intercontinental que se nutre de los 

aportes de académicos europeos y latinoamericanos, la cual, presenta una respuesta 

específica para hacer posible el tratado de Bolonia dado en 1999. Según este 

proyecto dichas competencias son compartidas, comunes a cualquier profesión y 

muy importantes en una sociedad que continúa en constante transformación, ya que 

las exigencias se reformulan de modo constante; algunas competencias genéricas 

son la capacidad de aprender y actualizarse constantemente, la capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis, entre otras (Beneitone et al., 2007). Por consiguiente, 

las competencias genéricas hacen referencia a aquellas adquisiciones que son 

características de la educación superior, consideradas adecuadas para la mayoría de 

las carreras (Yániz, 2015).   

Desde un enfoque funcional, el modelo del Proyecto Tuning aporta una 

mejor visión de las competencias que el diseño de puestos de trabajo y tareas para 

https://www.researchgate.net/profile/Angel-Magrenan


 

  

reconocer y asociar las habilidades transversales (Gómez et al., 2006, citados en 

Solanes et al., 2012). Por eso, la implementación y desarrollo de las competencias 

genéricas es fundamental para poder alcanzar el éxito en el aspecto personal, social, 

laboral y ciudadano, razón que exige incrementar el conocimiento que se posee con 

respecto a los procesos de formación de dichas competencias, partiendo de la óptica 

del docente y del estudiantado (Pugh & Lozano, 2019).  

Por lo expuesto, estos sustentos que emergen desde la teoría se constituyen 

en una importante base para desarrollar esta investigación que busca determinar la 

relación entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y las competencias 

genéricas en estudiantes universitarios. Por lo tanto, se parte de la reflexión del 

vínculo entre docentes y estudiantes, dentro del contexto actual universitario, el cual 

muchas veces presenta posturas discrepantes que el investigador debe saber 

diferenciar al momento de seleccionar las teorías que esbocen el panorama de la 

problemática, desde una concepción general hasta una aproximación más específica, 

con el objetivo de coadyuvar a la optimización de la calidad educativa de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de forma particular la de los docentes 

y estudiantes de la Facultad de Educación.  

 

2.2 Antecedentes de la Investigación 

 

Antecedentes Nacionales 

Arana (2021) realizó un estudio titulado “Percepciones sobre las prácticas 

docentes en una experiencia formativa extraacadémica en el primer año de carrera 

de una universidad privada de Lima”, en el cual planteó como objetivo examinar las 

percepciones de los estudiantes acerca de las prácticas docentes en una experiencia 

formativa extraacadémica. La metodología fue cualitativa. La muestra fue de 11 

estudiantes. El instrumento aplicado fue la entrevista. Los resultados permitieron 

hallar tres aspectos medulares. El primero referido a la orientación del docente que 

fue útil con relación a la difusión de conocimiento básico. El segundo fue la 

facilitación del aprendizaje que, según la percepción de los estudiantes, los ayudó a 



 

  

poner en práctica sus conocimientos. Y el tercero, centrado en el estudiante impulsó 

la utilización de sus aprendizajes en la historia personal. Se concluyó que la actitud 

de los docentes en su práctica pedagógica les permitió a sus estudiantes propiciar los 

aprendizajes, favoreciendo también un ambiente de confianza. 

Perales y Domínguez (2019) en su “Estudio sobre aprendizaje activo y el 

desarrollo de competencias genéricas desde la perspectiva de estudiantes de 

Maestría en Educación de una universidad privada de Lima durante el periodo 

2019”, tuvieron por objetivo develar cómo aporta el aprendizaje activo en la 

formación de competencias genéricas en estudiantes de pregrado según el punto de 

vista de los maestristas de Educación. La metodología fue cualitativa, con alcance 

exploratorio y diseño etnográfico. La muestra fue de 8 estudiantes. Se empleó la 

Guía de entrevista a profundidad. Los resultados detectaron coincidencias en la 

opinión del estudiantado, quienes indicaron que las estrategias de aprendizaje activo 

de los docentes ayudan a encontrar soluciones a desafíos propuestos en la vida 

académica y en su ejercicio profesional. Se concluyó señalando la existencia de una 

percepción favorable de los estudiantes respecto a las actividades que realizan los 

docentes para generar competencias genéricas que sí logran desarrollar. 

Piscoya (2018) llevó a cabo la tesis “Postergación académica y actitudes del 

profesorado frente a la innovación en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Sagrado Corazón de Jesús Chiclayo”, que tiene como fin examinar la relación entre 

procrastinación académica y actitudes del personal docente ante la innovación. La 

investigación fue correlacional, la muestra quedó conformada por 24 estudiantes de 

educación primaria de dicho instituto. Se aplicó la escala de Procrastinación 

Académica (Busko, 1998 y Álvarez, 2010 –Adaptada a Lima) de 16 ítems con tres 

opciones de respuesta; y el cuestionario-escala sobre actitud del profesorado frente a 

la innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo (CAPIC, 2007) de 

25 ítems con seis opciones de respuesta. Los resultados mostraron que no existe 

relación estadística entre ambas variables. Por tanto, se concluyó señalando que, a 

más nivel de postergación, la capacidad de innovar no se impulsaría o sería muy 

poco, ya que se posee una idea diferente en la formación académica.  



 

  

Carbajal (2017) realizó la investigación titulada “El aprendizaje cooperativo 

y las competencias genéricas en el estudiante de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, Lima 2017”. El propósito fue establecer la relación entre aprendizaje 

cooperativo y competencias genéricas. El tipo de la investigación fue básico, con un 

diseño no experimental. Se empleó el método hipotético deductivo. Participaron 150 

estudiantes. Se aplicó un cuestionario de alta confiabilidad para cada variable, 

adaptados por la investigadora. La investigación concluyó con la evidencia de una 

correlación alta positiva de 0,727 y un P valor de 0,000 entre ambas variables.   

Nuñez (2017) desarrolló la tesis que lleva por nombre “Actitud frente a la 

innovación educativa mediante la técnica de trabajo cooperativo y satisfacción 

laboral de los docentes de educación primaria de la Institución Educativa 

Inmaculada Nº 11523 del distrito de Pucalá – Lambayeque”. Tuvo por finalidad 

establecer la relación entre actitud ante la innovación educativa a través de técnicas 

de trabajo cooperativo y satisfacción laboral en docentes. Fue un estudio 

correlacional. Participaron los 40 profesores que conforman la población. Se empleó 

la escala de Satisfacción Laboral-Versión para Profesores (ESL-VP) de Anaya 

(2005) y el cuestionario-escala para medir la actitud del profesorado frente a la 

innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo (CAPIC) de Traver y 

García (2007). Los resultados señalaron que no existe relación significativa entre las 

variables. Concluyó que, pese a que se evidenció una actitud positiva ante la 

innovación educativa, el profesorado no ha obtenido reconocimiento alguno por 

parte de la comunidad universitaria. 

Antecedentes Internacionales 

García et al. (2019) en su investigación titulada “Sistemas de evaluación y 

metodologías docentes y su incidencia en las competencias genéricas (EMICOG-

PROFESORES)”, tuvieron por objetivo estudiar las metodologías aplicadas por los 

docentes en las diferentes materias que se enseñan en la Universidad de la Costa. La 

metodología fue exploratoria, transversal. La muestra fue de 182 docentes. El 

instrumento aplicado fue el cuestionario EMICOG en su versión docente. Los 

resultados mostraron que los docentes aplican diversas prácticas en sus experiencias 

http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/17025
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/17025
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de aprendizaje, destacando las técnicas y estrategias, los recursos para la enseñanza 

y la evaluación en función a necesidades formativas y la valoración del proceso de 

enseñanza, aspectos centrales para lograr una experiencia formativa exitosa. 

Maury et al. (2018) desarrollaron un artículo acerca de las “Competencias 

genéricas en estudiantes de educación superior de una Universidad privada de 

Barranquilla Colombia, desde la perspectiva del Proyecto Alfa Tuning América 

Latina y del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN)”. El objetivo 

fue explicar el nivel de importancia y desarrollo de las competencias genéricas a 

partir de la opinión de un grupo de estudiantes de una universidad de Barranquilla, 

Colombia. La metodología fue cuantitativa con paradigma positivista, de tipo 

empírico analítico, con un diseño no experimental transeccional. La población fue 

de 324 estudiantes de los tres últimos ciclos de dicha universidad. Los datos se 

recolectaron mediante la aplicación del Cuestionario de Competencias Genéricas en 

Educación Superior, adaptado del instrumento empleado por el Proyecto Tuning 

América Latina (2007). El estudio concluyó con que los estudiantes de la muestra 

piensan que poseen un alto nivel de competencias genéricas, empero, afrontan una 

situación académica en la cual algunas de dichas competencias no han sido 

formadas como el pensamiento y la alfabetización matemática, la comunicación en 

un segundo idioma y la implicancia en la conservación ambiental. 

Rodríguez et al. (2018) publicaron el “Estudio de las actitudes hacia la 

Innovación Educativa de los docentes y estudiantes universitarios”. El objetivo fue 

comprobar que las actitudes de los universitarios frente a la innovación se 

convierten en productos innovadores. La investigación fue cuantitativa, descriptiva 

y de diseño no experimental. Participaron 420 estudiantes. Para el recogimiento de 

datos se empleó la técnica del cuestionario-Escala QUACINE y para la evaluación 

se empleó la rúbrica de la Fundación Telefónica sobre productos educativos 

innovadores El análisis de los resultados demostró que los participantes poseen 

actitudes positivas ante la innovación y a partir de sus opiniones consideran al 

profesor y a la institución como innovadores. Sin embargo, se puso de manifiesto 

que más del 90% de las nociones de investigación e innovación que se midieron 



 

  

acerca de los productos elaborados no lograron la categoría de innovador. La 

investigación concluyó señalando que las actitudes positivas del estudiantado y 

profesorado ante la innovación no se convierten en productos innovadores, ya que 

por ejemplo todavía no se diferencia ideas innovadoras de productos innovadores 

que afecten los tradicionales procesos y modelos educativos. 

Meneses (2017) presentó la tesis titulada “Actitudes del profesorado ante la 

Innovación Curricular. El caso de la Universidad de Tarapacá”, la cual tuvo como 

propósito establecer las actitudes del profesorado frente a la innovación curricular. 

La investigación fue mixta, con diseño transversal-descriptivo. La muestra estuvo 

constituida por 174 docentes, quienes desarrollaron un cuestionario. También se 

desarrollaron como técnicas la entrevista y el grupo focal a 18 docentes y directivos. 

Se concluyó encontrando una actitud positiva en la mayor parte de la muestra en 

relación a la disposición frente a la innovación curricular, específicamente con la 

apertura, empoderamiento, compromiso, propósito y mejora. Asimismo, se encontró 

actitudes negativas de los participantes respecto a la estructura, funcionamiento y 

gestión del cambio en la institución. Respecto al docente como agente curricular, se 

halló actitudes positivas, debido a que piensan y sienten que el cambio curricular 

favorecerá la optimización de la enseñanza, la mejora de la calidad de los 

aprendizajes y la actualización docente.  

Traver y Fernández (2016) desarrollaron el estudio denominado 

“Construcción y validación de un cuestionario de actitudes hacia la innovación 

educativa en la universidad”. El objetivo fue la elaboración de un cuestionario para 

evaluar las actitudes de los estudiantes y profesores universitarios ante la innovación 

educativa en la universidad (QUACINE). La muestra fue de 688 personas (133 

docentes y 555 estudiantes) de la Universitat Jaume I de Castellón (España). Se 

concluyó, con que la escala actitudinal cuenta con niveles altos de fiabilidad, de 

validez de contenido y de constructo, para profesores y estudiantes universitarios. 

Estas cualidades facilitan la utilización de QUACINE, instrumento que consta de 

cuatro factores y 17 ítems para profesores y estudiantes universitarios. 



 

  

2.3 Bases Teóricas 

 

2.3.1 Actitudes del Profesorado hacia la Innovación 

Antes de hacer referencia a esta variable en sí, es importante incorporar un marco 

conceptual relacionado a los términos incluidos dentro de la construcción sintáctica del 

término. En ese sentido, en los siguientes apartados se abordarán alcances respecto a la 

actitud, la actitud docente y la innovación educativa. 

     2.3.1.1 Actitud. La actitud es un tópico que ha sido debatido por diversos teóricos, 

debido a que, se encuentran numerosas y diversas definiciones. Una de ellas es la que 

establecen Thomas y Znanieki a inicios del siglo pasado, quienes elaboraron e insertaron 

la palabra actitud dentro de la psicología social, como aquella manera en la que las 

personas se relacionan con el objeto actitudinal y, aunque se pone de manifiesto como 

un “proceso de conciencia individual”, no deja de lado su origen social, pues dicho 

vínculo tiene coherencia cuando la conexión entre el individuo y el colectivo es amplia 

(Khairutdinova et al., 2019, p. 81).  

Thurstone, a finales de la década del veinte, aseveró que las actitudes se 

pueden medir, dejando como aporte una escala para tal fin. En 1932, Likert 

desarrolló la escala que lleva su nombre, con base en un procedimiento técnico-

metodológico más simple que la propuesta de Thurstone (Zambrano et al., 2021).  

Más tarde, Allport (1935, citado en Pipas, 2020) definió la actitud como una 

condición mental y nerviosa de disposición que, mediante la experiencia, conduce y 

activa la respuesta de las personas en relación con los objetos y las situaciones a las 

cuales se vincula. Esta descripción resalta la dimensión individual de las actitudes, 

dejando la implicancia en la vida social. Aun así, en el ámbito de la docencia 

universitaria, se puede entender la actitud como un proceso de conciencia 

individual, que se aprende y evidencia en el ámbito social.  

Campbell (1963, citado en Marín, 2007) agrupa las definiciones de actitud 

en dos modelos: a) según el modelo conductista, es una tendencia de reacción a 

alguna actividad, que funciona como cimiento a una actuación aprendida y b) según 



 

  

el modelo cuasifenomenológico, es una cognición con tres elementos 

fundamentales: afectivos, conductuales y cognoscitivos. 

Por otro lado, Berkowitz (1972, citado en Widjaja et al., 2020) dividió las 

definiciones de actitudes en categorías, conforme a tres características principales: 

a) las que la reconocen como una evaluación que va de acuerdo a los sentimientos 

favorables o desfavorables de una persona; b) las que la consideran como la 

predisposición a actuar de cierta manera; y c) las que la contemplan como una 

combinación de los elementos afectivo, cognoscitivo y conductual.  

Los autores de la teoría de la acción razonada, Fishbein y Ajzen (1975, 

citados en Arévalo et al., 2020) en un principio definieron la actitud como la 

predisposición que se aprende para reaccionar de modo positivo o negativo respecto 

a cierto objetivo. Más tarde, Fishbein y Ajzen (2010, citados en Wong et al., 2016) 

la redefinieron como una valoración que transita entre dos polos: favorable o 

desfavorable acerca de un determinado objeto fundamentalmente subjetivo. 

Para Gagné (1984, citado en Ogan y Oymak, 2017) la actitud es una 

condición compleja del individuo que repercute en su conducta hacia otras personas, 

objetos, situaciones o acontecimientos. Según Assael (1992, citado en Ferreira y 

Barbosa, 2017) son disposiciones aprendidas para reaccionar a un objeto o clase de 

objetos de forma positiva o negativa. 

Asimismo, para Eagly y Chaiken (2007, citados en Abun et al., 2021), son 

predisposiciones que se manifiestan por la evaluación particular que se realiza hacia 

un objeto con cierto grado de acuerdo o de desacuerdo. Briñol et al. (2007) definen 

las actitudes como valoraciones generales y relativamente estables que los 

individuos realizan hacia un objeto de actitud.  

Greenwald (2014, citado en Guillén et al., 2020) señala que las actitudes 

están conformadas por pensamientos, ideas y opiniones de las personas sobre un 

objeto de actitud y condicionan el comportamiento de las personas hacia ese objeto. 

Para Robbins y Judge (2018) son evaluaciones o juicios acerca de personas, objetos 

o eventos y se conforman de tres componentes: el cognoscitivo, el afectivo y el 



 

  

conductual, los cuales permiten conocer su complejidad y su conexión con el 

comportamiento. 

Según Bermúdez y Navarrete (2020) la actitud es una tendencia que tiene 

una persona a reaccionar positiva o negativamente ante ciertas personas, objetos o 

situaciones. 

Todas estas definiciones, de una u otra forma, demuestran la importancia de 

desarrollar actitudes positivas en los docentes, dado que las predisposiciones 

favorables que los docentes evidencian en el aula universitaria repercuten 

significativamente en el éxito académico y hasta laboral de sus estudiantes.  

En cuanto a las definiciones de actitudes vinculadas a la ciencia y su 

repercusión en el ejercicio docente, tenemos a la de Gardner, para quien son 

predisposiciones a reaccionar en torno a los objetos de actitud involucrados en el 

estudio de la ciencia; y para Vásquez y Manassero, son un fin que permite obtener  

óptimos resultados de aprendizaje de las ciencias, puesto que comprende la 

tendencia del estudiantado en torno al aprendizaje científico y que se lleva a la 

práctica de acuerdo al interés de los estudiantes, la motivación en el estudio, la 

disposición que evidencian los estudiantes, la realización y presentación oportuna de 

las tareas y/o actividades, la atención a las clases, etcétera (Paños & Ruiz, 2020). 

Con respecto a las actitudes hacia la ciencia, se puede remarcar que estas, 

obviamente, apuntan a la importancia por los contenidos y la labor científica, lo que 

el profesorado universitario debe desarrollar para que pueda fomentar habilidades 

investigativas en sus estudiantes. 

Características 

En las definiciones presentadas sobre actitudes, sobresalen ciertas características, 

como que son adquiridas, ya que se constituyen en un producto que emerge de las 

experiencias vividas por el ser humano dentro de un contexto. Así también, se señaló 

que son ambivalentes, ya que reflejan una predisposición positiva o negativa con 

respecto al objeto de actitud. Por otro lado, se resaltó su carácter evaluativo, dado que se 

orienta a dar juicios o valoraciones que aprueban o desaprueban determinados objetos 



 

  

actitudinales. Asimismo, destaca la afectividad, debido a que, las actitudes son 

manifestaciones que indican deseos, emociones y sentimientos, involucrando tres 

componentes básicos: afectivo, cognitivo y conductual. Del mismo modo cabe señalar 

que las actitudes son internas y no pueden ser observadas de forma directa (Pipas, 2020). 

Las actitudes también se relacionan con otros conceptos como valores, 

creencias, conductas y hábitos; sin embargo, son diferentes entre sí. Los valores son 

cualidades abstractas de las personas que guían su conducta y deciden su forma de 

ser, convirtiéndose en aspectos que contribuyen a desarrollar actitudes y creencias. 

Las creencias son informaciones que las personas tienen acerca del objeto de 

actitud. Las conductas son las maneras de reaccionar en vista de un determinado 

contexto y se ven influidas por las actitudes, las cuales pueden predecirlas. Y los 

hábitos son respuestas automáticas a situaciones específicas, adquiridas a través de 

la repetición, pero no tan estables como las actitudes (Ubillos et al., 2004). 

Otra característica que se puede mencionar de las actitudes es que tienen 

fuerza, la cual puede variar, es decir, unas pueden ser más fuertes que otras, 

dependiendo de la producción mental que realiza la persona durante el proceso de 

formación y cambio de éstas (Briñol et al., 2007). El modelo Motivation and 

Opportunity as Determinants of attitude-behavior processes (MODE) de Fazio 

(1990, citado en Fazio y Olson, 2014) y el Modelo Metacognitivo de las actitudes 

(MCM) propuesto por Petty et al. (2007, citados en Peccin y Martinelli, 2019) 

señalan que las actitudes más cercanas son además más fuertes, puesto que, la 

intensidad de éstas se conecta con la información que se tiene sobre el objeto 

actitudinal y las asociaciones evaluativas de dicho objeto que se localizan en la 

memoria. 

Además, según Briñol et al. (2007) las actitudes se distinguen por ser 

explícitas (deliberadas) o implícitas (automáticas). Si son explícitas, esto es, si los 

individuos son conscientes de sus actitudes, pueden éstas ser evaluadas a través de 

diferentes escalas, donde resalta el cuestionario. Por otro lado, si las actitudes son 

implícitas, o sea, posiblemente inconscientes, para su evaluación se aplican 

instrumentos no reactivos o indirectos que favorecen el ingreso a estados internos 



 

  

como el Test de Asociación Implícita de Greenwald et al. (1998, citados en 

Ledesma et al., 2018).  

Funciones 

Las actitudes tienen varias funciones que les permite a los individuos interactuar 

con el medio físico y social, entre las cuales se destaca esencialmente la función 

evaluativa. En ese sentido, Katz (1960, citado en Khahudu y Simiyu, 2021) distingue 

cuatro funciones principales en las actitudes. La primera es la del conocimiento, con la 

que las actitudes ordenan y aclaran la realidad donde se desenvuelven los individuos, de 

manera que pueden dar una estructura adecuada a su universo. La segunda función es la 

expresiva del valor, que ayuda a las personas a obtener satisfacciones al manifestar de 

forma apropiada sus sentimientos, valores personales y concepto de sí mismo; esta 

función es central para las doctrinas del ego, puesto que destaca la importancia de la 

autoexpresión, el autodesarrollo mental, y la autorrealización. Con la tercera función de 

las actitudes, la instrumental, adaptativa o utilitaria, una persona se puede alejar de las 

cosas desagradables (castigos) o acercarse a las agradables (recompensas). Finalmente, a 

través de la cuarta función, que es la defensiva del “yo”, ciertas actitudes actúan como 

mecanismos de defensa del yo, es decir, protegen a las personas de aquello que podría 

dañarlos. Adicionalmente se agregó la función social-ajustable, la cual regula las 

relaciones interpersonales y hace posible que las personas suban en la escala social 

mediante manifestaciones extrínsecas de status que se teorizan para que la persona sea 

más atractiva o popular ante el grupo social. 

Para Briñol et al. (2007) las funciones de las actitudes son: 

 Función de organización del conocimiento: Permite que los individuos 

estructuren, organicen y den sentido a la información que proviene del 

entorno, logrando así una mejor adaptación al ambiente en el cual interactúan. 

 Función instrumental o utilitaria: Mediante las actitudes, el individuo puede 

lograr sus metas personales y al mismo tiempo reducir lo que le genera 

repulsión. 

 Función de identidad y expresión de valores: Las actitudes benefician a la 

consciencia que posee el individuo de sí mismo, de ser considerado por otras 



 

  

personas, mediante puntos de vista y evaluaciones sobre determinados asuntos 

sociales. Así, las actitudes coadyuvan a las personas a reconocerse como 

miembros de un colectivo en el que comparten ideas, opiniones y valores. 

Y precisamente, las funciones propuestas por Briñol et al. son las que 

ayudarán al docente universitario a responder a las exigencias de la sociedad, puesto 

que, la función de organizar los conocimientos permitirá que no se resista y más 

bien se adapte a los cambios, demostrando interés por conocer nuevas propuestas y 

estrategias metodológicas, obviamente innovadoras, que posteriormente puedan 

aplicar. A través de la función instrumental o utilitaria podrá lograr metas que le 

facilitará crecer personal y profesionalmente. Con respecto a la función identidad y 

expresión de valores, el profesorado universitario conseguirá el reconocimiento de 

los demás exponiendo sus conocimientos, habilidades, destrezas y valores, de modo, 

que se revalorice su profesión. 

Modelos 

Según Cota et al. (2019) existen dos modelos o enfoques de las actitudes, el 

modelo unidimensional y el modelo multidimensional, siendo este último el que 

presenta dos componentes (bidimensional) o tres componentes (tridimensional). 

Dentro de los modelos unidimensionales encontramos el que se basa en 

postulados socio-cognitivos, que visualiza a la actitud como un sistema de creencias, 

reacciones afectivas, intenciones conductuales y conductas guardadas en la memoria 

a largo plazo sobre un componente afectivo-evaluativo. No obstante, algunos de 

estos sistemas son de un solo polo, por lo que pueden tener únicamente creencias, 

reacciones afectivas u otras de carácter positivo ante el objeto actitudinal, otras en 

cambio pueden ser bipolares (Ubillos et al., 2004). 

Otro modelo unidimensional importante es el de la acción razonada 

propuesto por Ajzen y Fishbein (1980, citados en Otieno et al., 2016) quienes 

consideran la actitud como una manifestación afectiva (componente único). Sin 

embargo, se encuentra definida por las creencias sobre el objeto, de forma, que no 

repercuten en el comportamiento en sí, sino en la intención; esta teoría que busca 



 

  

predecir la conducta, relaciona las creencias, las actitudes, las intenciones y las 

conductas de las personas. Sobre esta teoría se sustenta la variable 1 de esta 

investigación.  

En esta misma línea, Ajzen (2020) en su teoría del comportamiento 

planificado, que complementa la propuesta anterior, señala que las conductas de las 

personas, pueden ser predecibles por medio de sus intenciones. Esta intención de 

realizar un comportamiento se da con base a tres factores: (a) actitud, referida a la 

evaluación individual que lleva a cabo una persona sobre una conducta y que 

incluye sus creencias acerca de los resultados de la conducta que pretende, así que, 

si la evaluación es menor, la intensión es mayor; (b) norma subjetiva, que es el 

elemento social de esta teoría ya que involucra las creencias que los individuos 

poseen respecto a las presiones sociales que recaen sobre ellos para ejecutar o no 

cierta acción y (c) control comportamental, que se posee sobre la situación en la que 

se va a tomar la decisión y el lugar donde se va a actuar. 

Referente al modelo bidimensional algunos estudios señalan que la actitud 

estaría constituida por el componente afectivo y cognitivo, otros en cambio indican 

que los componentes que sustentan la actitud son el conductual y el cognitivo. No 

obstante, el modelo más sólido en cuanto al estudio de las actitudes es el 

tridimensional, el que incorpora los tres componentes: afectivo, cognitivo y 

conativo-conductual (Cota et al., 2019), los cuales se precisan en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Figura 1  

Componentes de las Actitudes 

Fuente. Tomado de Fishbein y Ajzen (1975, citados en Sarzuri et al., 2019), adaptado por 

M. Andrade (2021). 

 

Para Fishbein y Ajzen (1975, citados en Sarzuri et al., 2019) el componente 

cognitivo está constituido por conocimientos, opiniones, creencias y pensamientos 

hacia el objeto actitudinal. El componente afectivo, se manifiesta a través de 

sentimientos, estados de ánimo y emociones que se muestran ante el objeto 

actitudinal. Y el componente conativo comprende las respuestas comportamentales, 

así como las intenciones de conducta respecto al objeto de actitud.  

Importancia 

La investigación de las actitudes dentro de la psicología social es 

trascendental, dado que cumplen el papel de intermediadoras entre las personas y el 

entorno social del que forman parte; por eso, las actitudes hacen alusión a la manera 

que tienen las personas de adaptarse al medio, es decir, se forman en función de un 

grupo de experiencias en torno al objeto actitudinal y como producto de los procesos 

de naturaleza cognitiva, afectiva y conativa (Briñol et al., 2007). 

Entonces, al estudiar las actitudes se puede entender la conducta social 

humana, puesto que, para Moreno et al. (2021) las actitudes permiten que las 

Componentes de las Actitudes

Cognitivo

-- Conocimiento o 

información 

- Creencias

- Opiniones

- Pensamientos 

Afectivo

- Sentimientos

- Emociones

- Estados de ánimo

Conativo-Conductual 

- Acciones 

- Intenciones de 

comportamiento 



 

  

personas relacionen la información que reciben de su medio y la adecúen en función 

a las dimensiones evaluativas que le otorga, procesando la información recibida, 

para que puedan responder al medio como si fueran ellas mismas. Así también, 

permiten influir en la forma de cómo piensan, sienten y actúan los seres humanos, 

proyectando el interior de los individuos respecto a sus valores, normas y 

preferencias. Asimismo, existen en las agrupaciones, según los individuos cambien 

de contexto, siendo vital comprender las modificaciones más amplias en las que se 

sustentan. 

En el campo de la educación superior, el punto anterior hace mención 

implícita a la trascendencia de innovar en la práctica docente, venciendo la 

resistencia a los cambios, lo cual se presenta como un desafío que exige la sociedad 

actual, pero que todavía está pendiente de lograr. En consecuencia, en el contexto de 

la educación terciaria, reconocer cómo se desarrollan las actitudes en el profesorado 

universitario hacia la innovación es de suma importancia, ya que conllevará a 

favorecer propuestas viables de cambio y mejora educativa. 

Medición 

Para medir las actitudes existen diferentes métodos, siendo las escalas las 

predominantes. De acuerdo a Rohman et al. (2020) una escala de actitud es la 

distribución de diversas actitudes de mayor a menor intensidad, a favor o en contra; 

y entre las principales está la diferencial de Thurstone, la sumativa de Likert y la 

acumulativa de Guttman.  

La escala de Thurstone plantea dos formas de respuestas: de acuerdo o en 

desacuerdo para cada enunciado o ítem del cuestionario. La puntuación para cada 

ítem ha sido asignada previamente por un grupo de expertos, conforme estimen que 

ese enunciado muestra, con más o menos intensidad, la actitud que se desea medir. 

La persona encuestada obtendrá una puntuación en función a la calificación que 

tienen los enunciados en los que demostró estar a favor. La debilidad de este método 

es que da gran trabajo a los investigadores (Rohman et al., 2020). En la Tabla 1, se 

ejemplifica tal escala.   

 



 

  

Tabla 1  

Escala de Thurstone de Roles Sexuales 

Fuente. Tomado de Páez (1995, citado en Ubillos et al., 2004, p. 3), adaptado por 

M. Andrade (2021). 

 

La escala de Likert emplea varios ítems para medir el comportamiento y es 

la persona encuestada quien otorga la puntuación con base en su postura ante lo 

plasmado en cada ítem. Esta escala generalmente brinda hasta cinco opciones de 

respuesta, que van desde lo desfavorable a lo favorable, así mismo, asume que todos 

los enunciados de la escala tendrían que estar relacionados positivamente con la 

calificación total de la escala (Rohman et al., 2020). En la Tabla 2, se visualiza un 

ejemplo de esta escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valor 

Menos favorable A Las mujeres solo tienen  que ocuparse de ser buenas 

esposas y madres. 

1.0 

 

2.5  B No está mal que una mujer estudie una carrera, pero esto 

no implica que descuide a su marido y familia. 

 C Una mujer tiene el mismo derecho de seguir una carrera 

profesional como un hombre. 

4.0 

 

 

5.5 

Más   favorable D Actualmente se tendría que recompensar a las mujeres 

incorporando medidas que den un trato preferencial a la 

fuerza de trabajo femenina competente, puesto que a lo 

largo de muchos años la sociedad no les dio la oportunidad 

de acceder al mercado laboral,  



 

  

Tabla 2  

Escala Likert para evaluar la Actitud hacia el Preservativo 

 

Ítems 

Grados de la Escala 

Muy en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Indiferente 

 

3 

De 

acuerdo 

4 

Muy de 

acuerdo 

5 

1. Son difíciles de manejar y 

molestos. 

     

2. Brindan protección durante el acto 

sexual . 

     

3. Los que usan condón durante los 

actos sexuales son responsables. 

     

4. Su empleo es un juego sexual más.      

5. Interrumpen el acto sexual.      

Fuente. Tomado de Ubillos et al. (2004), adaptado por M. Andrade (2021). 

 

Con respecto a la escala acumulativa de Guttman, se puede señalar que mide 

únicamente una dimensión de una variable que posee varios aspectos y comúnmente 

tiene un número pequeño de ítems. La desventaja de esta escala es que se emplea 

solo para medir actitudes muy específicas, tampoco permite realizar pronósticos 

acerca del comportamiento de los objetos (Rohman et al., 2020). En la Tabla 3, se 

puede apreciar un ejemplo de dicha escala. 

 

Tabla 3  

Escala acumulativa de Guttman que evalúa la Habilidad Matemática 

Persona Enunciados o ítems Puntuación total 

1 2 3 4 5 

1 1 0 0 0 0 1 

2 1 1 0 0 0 2 

3 1 1 1 0 0 3 

4 1 1 1 1 0 4 

5 1 1 1 1 1 5 

Fuente. Tomado de He et al. (2016), adaptado por M. Andrade (2021). 



 

  

De estas tres escalas expuestas, para este estudio se empleará la de tipo 

Likert, tomando en cuenta que es el instrumento más reconocido para la medición o 

recolección de datos cuantitativos. 

     2.3.1.2 Actitud Docente. Según Meléndez y Cánquiz (2003, citados en Gamarra, 

2021) es un proceso mental, complejo, continuo y decisivo que incluye estructurar y 

activar ideas, sentimientos y acciones implicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En virtud de ello, se hace fundamental que el docente se muestre entusiasta 

y reflexione acerca de su práctica profesional, entendiendo que es un modelo y punto de 

referencia para sus estudiantes, pudiendo así corregir falencias y aceptar novedosas 

concepciones educativas, profesionales y laborales, abriéndose a las corrientes del 

pensamiento científico y tecnológico actual. Desde esta perspectiva, se reconoce que, al 

demostrar actitudes favorables, el docente no solo beneficiará el desarrollo y aprendizaje 

de sus estudiantes, sino que también ayudará a su mismo crecimiento personal y 

profesional. 

Conforme a la perspectiva constructivista social predominante, las actitudes de 

los profesores se fundamentan en características personales, como el género, el bagaje 

cultural y las predisposiciones (Spandagou et al., 2008, citados en Goddard & Evans, 

2018).  

Para el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016) se puede definir 

como la actitud equilibrada del docente, en el desarrollo de una temática, al interior del 

salón de clases, permitiendo la satisfacción de conocer los nuevos conceptos por parte de 

los educandos (aprendizaje) y el logro previsto por el profesor. 

Estrada et al. (2018) indican que los docentes se encuentran inmersos en un 

mundo educativo totalmente diferente y sumamente exigente, debiendo hacer frente a 

nuevas y múltiples dificultades, inquietudes, retos y reformas educativas. Por ello, es 

imprescindible que asuman un rol diferente, dejando de lado esquemas obsoletos que se 

centraban en la transmisión de información para pasar a un formato de enseñanza en el 

que se transforman en guías y facilitadores de aprendizajes para los estudiantes.  



 

  

Para Ekperi et al. (2019) la actitud docente es un aspecto primordial innegable en 

el rendimiento académico, puesto que, incide en el clima del aula y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además repercute en el propio desempeño docente. Se manifiesta 

a través del entusiasmo, cariño, paciencia, tristeza, desaprobación, etc., que el profesor 

muestra por sus estudiantes.  

Estructura 

De acuerdo a Meléndez y Cánquiz (2003) los elementos que conforman la 

actitud pedagógica del docente universitario son cinco, tal como se presentan en la 

Figura 2. 

 

Figura 2  

Elementos que conforman la Actitud Pedagógica del Docente Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente. Tomado de Meléndez y Cánquiz (2003), adaptado por M. Andrade (2021). 

 

El primer elemento es la reflexión, procedimiento que permite al docente pensar 

y analizar la validez, coherencia y pertinencia de los modelos institucionales, 

académicos y profesionales. El segundo es la construcción, elemento donde se crea y 

recrea los modelos institucionales, académicos y laborales vigentes en la etapa 

Interacción

Innovación

Construcción

Reflexión



 

  

formativa. Este proceso integra los sistemas académicos y laborales que llevan al 

docente a manifestar una conducta didáctica tomando en cuenta los tres componentes 

actitudinales: cognitivo, afectivo y comportamental, con el fin de elaborar un saber 

adecuado, auténtico, con calidad académica profesional y práctica. Asimismo, este 

segundo elemento permite valorar y transformar el ser y hacer real-ideal de la actitud 

que sostiene y orienta el proceso enseñanza-aprendizaje, el currículo universitario, los 

métodos y procedimientos educativos y la aplicación de las TIC en la formación 

profesional (Meléndez & Cánquiz, 2003). 

La innovación como tercer elemento, fomenta la autenticidad de los nuevos 

planteamientos metodológicos y epistemológicos, concernientes a los procesos 

pedagógicos, a las estrategias de aprendizaje, a la tecnología y a los medios didácticos 

que favorecen la profesionalización docente. Este elemento incluye características como 

la flexibilidad, la conveniencia, la viabilidad y la congruencia en la propuesta 

pedagógica tanto interna como externa, generando competencias en el profesorado y en 

el estudiantado (Meléndez & Cánquiz, 2003). Reconociendo entonces, la trascendencia 

en la actualidad de este tercer elemento en el nivel superior, el presente trabajo, enfatiza 

su estudio, indicando que el docente universitario debe desarrollar actitudes favorables 

hacia la innovación. 

El penúltimo elemento posibilita la interacción con sus pares, con los docentes de 

otras facultades o universidades, promoviendo así la tolerancia, el diálogo y la 

negociación, para que el docente pueda adaptarse y demostrar su competencia en el 

dominio de una técnica innovadora académica en el desarrollo profesional. El quinto y 

último elemento es la cooperación, que respalda la relación entre dos o más personas o 

grupos, para desempeñarse y lograr un objetivo en común. Es una actividad universitaria 

repartida entre instituciones, la cual se sostiene en la responsabilidad colectiva de la vida 

laboral del profesorado (Meléndez & Cánquiz, 2003). 

Adicionalmente, en la estructura de la actitud pedagógica en el docente, existen 

dos factores decisivos: el hecho y la acción educativa, los cuales llevan la esencia (ser), 

la acción (hacer) y la finalidad (para qué) de la educación y del docente (Meléndez & 

Cánquiz, 2003). 



 

  

Definitivamente, el ser docente implica asumir una ardua tarea. Cuando se hace 

mención al desarrollo de las actitudes pedagógicas se está haciendo referencia a un 

proceso bastante complejo que, como se verá más adelante, involucra la convergencia de 

ideas, sentimientos y acciones que día a día deben demostrarse en la praxis del docente 

universitario. 

Características 

Meléndez (2003) establece que la actitud del docente universitario según el punto 

de vista de la psicología comprende un proceso valorativo individual que se manifiesta 

en los vínculos laborales y docentes. También incluye el vínculo bipolar que se 

evidencia en la toma de decisiones pedagógicas al momento de planificar su 

metodología, evaluación, retroalimentación, entre otras acciones propias de su labor. Del 

mismo modo, supone una disposición que se produce para mejorar la formación 

universitaria y su propia formación. Además, es una condición cognitiva, afectiva y 

comportamental que se muestra al aceptar las actividades docentes en la formación 

universitaria. Y se puede contemplar como una creencia que conlleva a enfrentar 

cogniciones y supuestos profesionales y docentes con convicciones que posee ante la 

universidad como una institución académica que produce conocimiento, ciencia y 

tecnología. 

Tener presente estas características respalda la trascendencia de formar actitudes 

en el profesorado universitario, implicando la evaluación constante de los espacios, 

escenarios, ambientes, momentos y objetos de su campo laboral.  

Elementos  

Según Gamarra (2021) los elementos de la actitud pedagógica del profesor 

universitario son: a) El cognitivo, el cual comprende el conjunto de ideas, creencias, 

conocimientos y supuestos que el docente universitario adquiere, construye y 

reconstruye para su labor docente. b) El afectivo que, implica sentimientos y emociones 

ambivalentes que el profesor puede experimentar en sus actividades pedagógicas y 

relaciones entre colegas. c) El conductual que, abarca la capacidad de emplear y dominar 

diversas metodologías participativas de enseñanza como talleres, cursos, seminarios, 

prácticas pre-profesionales, etc. d) Y el comportamental que refiere al dinamismo, a 



 

  

cómo el docente se traslada hacia organizaciones que favorecen el intercambio de 

experiencias académicas con otros docentes y estudiantes.   

La actitud docente involucra el desarrollo de habilidades cognitivas y 

metacognitivas como el análisis, síntesis, planificación, organización, etcétera; del 

mismo modo, consiste en gestionar habilidades socioemocionales como la asertividad, la 

escucha activa o la empatía, las que permiten asumir tendencias acordes al contexto, 

demostrando una posición que propicie la ejecución de acciones a través de 

metodologías innovadoras como las TIC, ya que solo así se podrá influir positivamente 

en la construcción de los aprendizajes en los estudiantes. 

     2.3.1.3 Innovación Educativa. Para Nichols (1983, citado en Salgado, 2016) la 

innovación es el pensamiento, objeto o ejercicio captado como nuevo por un individuo o 

un grupo de individuos, que de manera organizada y deliberada buscan insertar mejoras 

con respecto a los propósitos esperados. 

Según Rivas (2000, citado en Loaiza et al., 2017) este proceso es la acción firme 

de insertar algo novedoso en el sistema educativo actual, el que termina siendo 

transformado en su organización y funcionamiento para alcanzar así las metas 

educativas. Por su parte, Baregheh et al. (2009, citados en Stenberg, 2017) señalaron que 

la innovación comprende varias etapas, a través de las cuales las organizaciones 

transforman las ideas en productos, servicios o procesos novedosos o mejorados, con el 

objetivo de avanzar, competir y destacar con éxito. 

El término innovación proviene del latín innovare que significa “hacia lo nuevo”. 

Por ello, se puede entender la innovación como una nueva idea, producto o dispositivo. 

Es una manera de pensar en torno al futuro, asimismo se puede comprender como un 

proceso que genera y combina ideas, estableciendo un vínculo entre los logros del 

presente y las vivencias del pasado a fin de resolver un problema en el futuro (Stenberg, 

2017).  

Actualmente las definiciones de "innovación", apuntan a que es el resultado de 

un proceso, que se caracteriza por su nivel de novedad y de provecho en cuanto a la 

ejecución de algo nuevo (Granstrand & Holgersson, 2020). 



 

  

En el ámbito de la educación, de acuerdo a Pascual (1988, citado en Abdullaeva, 

2019) la innovación busca una mejor comprensión del entorno para poder adecuarse a 

los nuevos contextos y contar con mejores herramientas en una época de cambios, 

transformaciones y con mayor exigencia a todo nivel. Ello implica, un desafío debido a 

lo realizado conjuntamente como esperado, por la imaginación creadora, por el cambio 

de lo prevaleciente. Esta lucha, exige abrir una brecha a lo ideal, bajo un sistema que, 

como el educativo, goza de gran tradición, duración y conservación del pasado. Es decir, 

la innovación comprende un ambiente establecido en el sistema educativo que, desde los 

administradores hasta los docentes y estudiantes, promueve la capacidad de investigar, 

juzgar, reflexionar, criticar, cambiar, etc. Por tanto, comprende llevar a cabo programas 

que fomenten el cambio de ideas y de prácticas educativas en un sentido social y 

auténtico, de modo que resulten adecuados, útiles y de calidad. 

Para Tejada (1998, citado en Arévalo et al., 2020) la innovación educativa es un 

acto que involucra el ingreso de algo novedoso en el sistema educativo, cambiando sus 

estructuras y sus procesos de forma que haya mejores resultados educativos. Por su 

parte, Cañal de León (2002, citado en Cipagauta et al., 2020) manifestó que es el 

conglomerado de ideas, procesos y estrategias organizadas, a través del que se pretende 

insertar y producir cambios en la praxis pedagógica actual, por ende, la innovación no es 

una tarea precisa sino todo un conjunto de fases sucesivas, que involucra un amplio 

camino que analiza la vida en los salones de clase, la estructura de las instituciones, la 

actividad de la comunidad educativa y la vida laboral de los docentes. Su intención es 

modificar la situación actual, transformando pensamientos y actitudes, adecuando 

técnicas y operaciones que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje. La 

innovación, en consecuencia, acompaña a la modificación y posee un elemento 

ideológico, cognitivo, ético y emotivo; ya que, esta recurre a la percepción y 

valorización personal y parcial de una persona y al crecimiento de su individualidad, al 

igual que a las conexiones teoría-práctica propias del acto educativo. 

Cebrián (2003, citado en Macanchi et al., 2020) determinó que la innovación 

educativa es la acción organizada que permite implementar una transformación en las 

instituciones educativas, que hace posible desarrollar pensamientos en la estructura y en 



 

  

la planificación de la política educacional, al igual que, en las prácticas pedagógicas, y 

que facilita mejorar el desempeño profesional e institucional con la responsabilidad y 

comprensión de todo el conjunto de personas que impactan en un determinado contexto 

educativo. Para Cebrián, este proceso tiene como objetivo principal, cambiar la realidad, 

para producir un ambiente que cumpla con el efecto esperado, que es optimizar la 

calidad de la educación superior. 

Según López y Heredia (2017, citados en Sánchez, Escamilla et al., 2018) la 

innovación educativa supone llevar a cabo un cambio relevante en los componentes del 

proceso educativo. 

Por consiguiente, la innovación educativa comprende implementar planes 

socioeducativos de cambio de ideas y prácticas educativas en un sentido social y 

auténtico, y que dicho cambio debe ser eficaz, práctico, de calidad, justo y libre. 

Sin duda alguna, la innovación ha incidido en el ámbito educativo y se ajusta a 

novedosas maneras de realizar, dando la posibilidad de afrontar los nuevos cambios que 

se ejecutan en las instituciones (Ruiz, 2013, citado en Meneses & Tomás, 2017). 

Entonces, la innovación en educación es un proceso necesario y constante, que implica 

revisión, búsqueda de respuestas, actuación y capacidad de adaptación, para lo cual las 

actitudes positivas del docente universitario son claves.  

Con el propósito de analizar la innovación en el contexto educativo es importante 

tomar en cuenta ampliamente la estructura organizacional, el aspecto institucional, que 

se comprende como un proceso social que responde a demandas de la sociedad, pues, 

cada institución se encuentra constituida por colectivos que tienen sus propios valores, 

creencias y estilos y que deben trabajar cooperativamente para que esta interacción sea 

parte de la vida diaria en la situación propia de innovación y de su labor pedagógica 

(Meneses & Tomás, 2017). 

Objetivos 

El objetivo principal de los procesos de innovación es optimizar la calidad 

educativa, empero, tiene otros objetivos, que según Rimari (2002, citado en Abdullaeva, 

2019) son: 



 

  

 Fomentar actitudes favorables en todas las personas interesadas en la 

formación pedagógica a través de una actuación estable, flexible a la 

exigencia de transformación y sus repercusiones, a la adaptación curricular y 

sus demandas, a la luz de los intereses y expectativas del estudiantado. 

 Generar ambientes y procedimientos en las instituciones educativas para 

reconocer, evaluar, organizar, estandarizar, ejecutar y comunicar las nuevas 

prácticas que coadyuvan a la resolución de problemas educativos influyendo 

en la calidad de los aprendizajes del estudiantado.  

 Estimular la elaboración de propuestas pedagógicas que aportan a mejorar la 

situación del país, de manera, que se recupere la creatividad, la riqueza 

humana y los recursos naturales y culturales que proporciona el entorno.  

 Favorecer cambios en el currículo ante la flexibilidad, creatividad y 

participación, en función a las exigencias de las personas y de su sociedad, 

gestionando una educación de calidad y de aprendizajes significativos.  

 Poner en práctica teorías y procedimientos administrativos y docentes 

efectivos, concordantes con las necesidades de la institución y de la sociedad. 

 Alentar la indagación como un factor clave y constante en la enseñanza del 

profesor. 

 Rescatar y organizar las experiencias del profesorado. 

 Extender en diferentes facultades y universidades las vivencias pedagógicas 

innovadoras.  

 Establecer condiciones para que las experiencias innovadoras sean parte de la 

práctica institucional permanentemente. 

Conforme a esta propuesta, se puede entender una vez más que innovar no es una 

labor fácil, pero si necesaria, puesto que permite ser cada vez más competitivos, dado 

que, con ello se produce conocimientos, se desarrollan capacidades como la de análisis, 

planificación, investigación, etcétera y se renueva la tecnología, de modo, que se 

garantice una educación de calidad y se optimice la eficiencia de los sistemas 

educativos. 

 



 

  

Características 

De acuerdo a Blanco y Messina (2000, citados en Renau, 2018) las 

características de la innovación son:  

 Comprende trasformación y cambio cualitativo relevante, no solo involucra 

mejora o adaptación del sistema actual. 

 Implica un nuevo orden o estructura que posibilita un progreso en el sistema 

integral. 

 Incluye planificación y deliberación. 

 Medio que permite optimizar los fines de la educación y no es un fin en sí 

mismo. 

 Involucra que las personas que realicen la innovación, la admitan y se 

adapten. 

 Significa un cambio en el pensamiento y en la práctica docente.  

 Proceso abierto y dinámico que conlleva a la reflexión desde la práctica. 

Por otro lado, tomando en cuenta a Escudero (1988, citado en Matus y Herrera, 

2018) las características de la innovación educativa son: 

 Proceso determinante, constructivo y de apoyo social. 

 Deber ser concebida como una brecha a lo ideal en el sistema educativo. 

 Proceso de preparación y mejoramiento de instituciones educativas y sujetos, 

y no solo instauración de nuevos programas, nuevas tecnologías o transmisión 

de nuevas ideas.  

 Comprende la elaboración de perfiles de transformación íntegros.  

 Exige estructurar un conjunto de procesos y determinar un sistema de 

diferentes papeles y funciones adicionales.  

En ambos grupos de características, la innovación implica flexibilidad cognitiva, 

automotivación, negociación, trabajo cooperativo, toma de decisiones, creatividad, 

pensamiento crítico y solución de problemas, las que, a su vez, se configuran como 

competencias fundamentales en nuestra sociedad. 

 



 

  

Perspectivas 

Tejada (1998, citado en Arévalo et al., 2020) al interior de la innovación 

educativa diferencia tres puntos de vista, que deben comprenderse de diversas formas:  

a) Tecnológica: Cuando es entendida como el producto generado, en base a principios y 

procedimientos técnicos, también, es entendida como un proceso que posiblemente se 

pone en práctica en el contexto escolar y universitario, gracias a un monitoreo y a una 

gestión técnica de las etapas; b) Cultural: La innovación se distingue por las clases y la 

relevancia de los entornos institucionales y actores que las ejecutan, mediante un 

proceso que se restaura con relación al entorno y los procedimientos de interpretación y 

prácticas particulares del profesorado; y c) Sociopolítica. En este sentido, es el resultado 

de la conexión entre las prácticas, pensamientos de los profesionales y las tendencias 

socioculturales que explican su desarrollo.  

Fases  

En concordancia con lo que señaló Alfonzo (2008, citado en Zavaleta, 2013) las 

fases de la innovación educativa son: 

1. Planificación: Significa un proceso de toma de decisiones. 

2. Difusión: Se comunica en concreto a quienes ejecutarán la innovación. 

3. Adopción: Se asumen los nuevos cambios, conociendo los aspectos favorables y los 

posibles resultados, donde el nivel de compromiso de cada agente educativo juega un 

rol primordial. 

4. Implementación: Implica una serie de procesos orientados a realizar el plan innovador 

en situaciones concretas de enseñanza. 

5. Evaluación: Radica en emitir juicios de valor del proceso, identificando los puntos 

frágiles y los consistentes, del mismo modo, se reconocerá las resistencias, los 

respaldos, etc.  

Para Alfonzo (2008, citado en Zavaleta, 2013) estas cinco fases de la innovación 

educativa se transforman en acciones coherentes, aptas a cambios estratégicos, con el 

propósito de lograr los objetivos anhelados y disminuir la resistencia. Una cualidad que 

implícitamente debe estar presente en cada una de las fases, es la perseverancia, pues 

muchas veces se inicia el proceso con mucho entusiasmo, sin embargo, por diferentes 



 

  

factores, no se culmina, puesto que innovar, como ya se ha señalado anteriormente, no 

es un camino llano ni corto. 

La Innovación en la Educación Universitaria  

Es necesario entender que innovar es más que una mejoría, puesto que, implica 

producir cambios para alcanzar un plus de calidad que propicie la mejora del aprendizaje 

en la educación superior (Gros & Lara, 2009, citados en Cicero, 2018).  

Entonces, la innovación en la enseñanza superior supone un proceso planificado, 

que demanda mucho esfuerzo y que incluye cambios (no precisamente alcanzados) hacia 

recientes mejoras, en relación a una persona, asignatura, departamento o a la institución 

de nivel superior en su conjunto y en sus condiciones (Hannan & Silver, 2005, citados 

en Del Mastro, 2015). 

Considerando la importancia de saber cómo se genera el cambio, debido a que se 

dio, qué significa, quién lo impulsa y en qué se basa para alcanzar el éxito (Hannan & 

Silver, 2005, citados en Del Mastro, 2015), es necesario analizar los criterios de 

penetración y de efectividad, los que buscan las pruebas en los proceso de cambio 

(Cuban 1999, citado en Raffaini et al., 2018), pues así se conocerá si se logró modificar 

y mejorar el proceso educativo, como tarea del profesorado innovador y también del 

estudiantado, reconociendo que la intervención de los beneficiarios es esencial. 

En cuanto a la labor del profesorado, Zabalza (2003-2004, citado en Constenla et 

al., 2022) señala que innovar en la docencia implica cumplir tres condiciones, de 

manera, que se favorezca el ejercicio profesional: La primera es la apertura, ya que, la 

innovación es un proceso flexible y no rígido, ni muy terminado ni elaborado, y que más 

bien, permite insertar adaptaciones requeridas; la segunda es la actualización, puesto que 

la innovación se fundamenta en experiencias previas, en la adquisición de conocimientos 

nuevos y en el conjunto de medios materiales disponibles que participan y benefician el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; y la última es la mejora, dado que, el proceso 

innovador se sustenta en el compromiso que en el tiempo el profesorado y toda la 

institución reafirma, por lo cual es indispensable la evaluación y el acompañamiento 



 

  

constante que advierta sobre cómo marcha el asunto y la preparación de sus integrantes 

mediante la capacitación. 

La innovación no solo debe estar basada en ideas o palabras, sino que debe ser 

viable y funcional, teniendo asidero en el análisis y el aprendizaje de las mismas 

prácticas, de modo que se logre cambios y mejoras auténticas. Por lo que es primordial 

que el profesor universitario se comprometa con la innovación y explique su necesidad, 

puesto que, es preciso contar con una fundamentación (Zabalza, 2003-2004, citado en 

Constenla et al., 2022) que muestre las razones por los que se está realizando o se 

pretende ejecutar dichos procesos. 

Para Hannan y Silver (2005, citados en Del Mastro, 2015) el principal motivo 

por el cual los docentes universitarios se involucran en los procesos innovadores es para 

optimizar el aprendizaje de sus estudiantes, en tanto que, otros docentes lo hacen porque 

se sienten presionados a cambiar su forma de enseñanza por aspectos externos como el 

número, diversidad y/o conocimiento de los estudiantes; por reformas curriculares; por 

el desarrollo tecnológico; etc.  

En suma, la innovación en la enseñanza universitaria comprende un tópico muy 

complejo por las modificaciones culturales, sociales y económicas que han ingresado en 

el ámbito académico en la actualidad, pero no con ello, se niega o desmerece las 

capacidades que existen dentro de las instituciones para fomentar y ejecutar la 

innovación, por lo que, toda la comunidad universitaria, es decir, las autoridades, el 

personal administrativo, la plana docente y el estudiantado de forma integrada deben 

desarrollar y demostrar actitudes favorables hacia la innovación, puesto que, sin ello no 

se podría mejorar la calidad educativa. 

     2.3.1.4 Actitudes del Profesorado hacia la Innovación. Dentro del nuevo 

contexto de la educación superior se observa el tránsito de un modelo conductista 

enfocado en la enseñanza y en la transmisión de conocimientos por lado del profesor, a 

un modelo constructivista centrado en el aprendizaje y en el dinamismo de los 

estudiantes. Este paso de paradigma en el ámbito universitario se debe a diversos 

factores como la optimización de las estructuras de los puestos de trabajo, la mejora de 



 

  

las ratios de estudiantes por aula, la revaloración de la labor del profesorado, los 

procesos de preparación continua, así como la formación de actitudes favorables en los 

estudiantes y docentes universitarios en torno a los procesos de innovación y mejora 

educativa (Traver & Fernández, 2016). 

Enfocándose en el profesorado, Pérez y Llanes (2020) aseguran que su rol es 

clave para redefinir y transformar el servicio educativo a nivel universitario, pues es 

determinante para su éxito o fracaso. Sin embargo, para que el profesorado pueda 

enfrentarse a los cambios educativos requiere contar con factores externos que inciden 

en su labor como los recursos y espacios.  

Para Traver y Fernández (2016) las actitudes del profesorado hacia la innovación 

son un factor educativo fundamental en la formación y mejora comportamental del 

docente universitario, ya que, favorece el desarrollo de propuestas pedagógicas en la 

educación superior que puedan generar un cambio de actitud oportuno en torno a este 

tipo de procesos.  

Por lo tanto, la innovación debe ser asumida como una constante inevitable, así 

como también las resistencias que esta genera. Introducir innovaciones, que 

comúnmente representan cambios, siempre va a producir resistencias y al igual que en 

diferentes ámbitos, en el ámbito educativo se percibe a través de sus actores principales, 

docentes y estudiantes. 

Resistencia del Docente hacia el Cambio y la Innovación 

Desde finales de la década de los noventa, la resistencia al cambio fue y es uno 

de los problemas más frecuentes en los procesos de innovación y, como tal, es parte 

fundamental de la discusión educativa. El profesorado aplica estrategias de 

supervivencia ante la diversidad de requerimientos que conlleva el cambio, generando 

aparentemente cooperación y compromiso, a pesar de que, realmente solo está llevando 

a cabo un procedimiento ineficiente. De allí la exigencia de ahondar en el conocimiento 

de los aspectos relacionados en la resistencia al cambio, con el objeto de proponer 

mejoras que puedan guiar estas posturas de oposición hacia disposiciones positivas que 

permitan optimizar el proceso educativo (Córica, 2020) y no simplemente lograr un 



 

  

cambio superficial para eludir enfrentamientos con los directivos, sin que se comprenda 

la complejidad y la responsabilidad que la innovación supone. 

Es por ello, que los docentes además de estar conscientes de la trascendencia de 

poseer actitudes positivas hacia la innovación, deben trabajar dichas actitudes como una 

tarea de equipo, de manera que se genere espacios para la transversalidad y la 

incorporación, pero esto no significa dejar de lado la dimensión personal, que es la que 

hace posible determinar las características básicas y preliminares para que los docentes 

en conjunto se involucren o no en la innovación. La dimensión personal es primordial, 

tanto para la formación de los docentes, como para el proceso de diseño de mejora, sin 

embargo, por lo general pasa desapercibido (Zabalza & Zabalza, 2012). 

Adaptarse al cambio, siempre genera tensión, por consiguiente, se debe admitir 

las resistencias que aparecerán durante el camino de la innovación y tratar de 

comprenderlas, dado que, como se había mencionado son comunes en todo ámbito. 

Entendiendo entonces que la resistencia es algo normal y esperado, y que existen 

diferentes factores restrictores que impiden, obstaculizan o condicionan los procesos de 

cambio e innovación educativa; es imperativo señalar que algunos factores pueden ser 

de índole subjetivo, relacionados claramente con la actitud, la conciencia y la cultura 

docente; otros, en cambio, se vinculan con las condiciones en que el docente desempeña 

su profesión (Rimari, 2008). Pese a ello, ambos factores restrictores constantemente 

convergen independientemente.  

A continuación, se presentan algunos listados acerca de los elementos restrictores 

de la innovación y de las fuentes y factores que generan resistencia al cambio, según 

diversos autores. Tomando en cuenta a Rivas (2000, citado en Alvarado y Barba, 2016), 

las restricciones para poner en marcha la innovación en la educación superior son: 

 Esfuerzo suplementario. Los docentes consideran la tarea innovadora como un 

“extra”, que demanda más tiempo, esfuerzo y recursos, generando oposición. 

 Respuesta docente inmediata. Por atender ipso facto las diversas demandas del 

estudiantado en clases, no se ejecuta actividades adicionales que la innovación 

supone. 



 

  

 Rigidez del sistema educativo. El sistema educativo aún es inflexible, lo que 

deja poco lugar para iniciar los procesos de cambio y mejora educativa. 

 Inseguridad. El profesorado siente incertidumbre frente a las actividades 

innovadoras. 

 Limitada formación pedagógica. Muchos docentes señalan que los límites de 

su formación pedagógica no favorecen la incorporación de innovaciones 

didácticas. 

 Falta de apoyo profesional. Los docentes a menudo perciben el carente 

asesoramiento didáctico, tecnopedagógico y curricular; la ausencia de apoyo y 

acompañamiento por parte de las autoridades académicas para implantar 

prácticas innovadoras; y la poca comunicación pedagógica e intercambio de 

experiencias entre docentes.  

 Incomprensión y actitudes inadecuadas. Falta de comprensión y de actitudes 

positivas de los estudiantes ante las actividades innovadoras. 

 Los recursos instrumentales. La insuficiencia de instrumentos facilitadores o 

de materiales de apoyo no propician la práctica innovadora. 

 Incertidumbre de los resultados. La creencia de que los productos de las 

innovaciones son poco predecibles y precisos. 

En cambio, Carbonell (2002, citado en Rimari, 2008) agrupa los factores 

restrictores, llamándolos los siete pecados capitales de la innovación educativa y que 

contextualizándolos en el ámbito universitario son: 

1. Inercia institucional: Muchas instituciones de educación superior aún muestran 

pasividad ante la práctica innovadora, ya que los docentes se resisten a abandonar sus 

actividades rutinarias.  

2. El individualismo: Gran parte del profesorado para sentirse seguro todavía cree que el 

aula es su espacio propio, donde nada ni nadie puede interferir ni puede realizar 

alguna modificación. 

3. El corporativismo: Es la tendencia del colectivo docente a priorizar sus intereses 

individuales, sin tener en cuenta los derechos generales de la comunidad académica 

universitaria.    



 

  

4. La formación del profesorado universitario: El docente universitario debe conocer y 

aplicar estrategias y diferentes recursos para lograr aprendizajes significativos, 

relacionados a las necesidades del estudiante y del medio, y no para la simple 

transferencia de conocimientos.  

5. La carencia de un ambiente confiable y de consenso: Desarrollar adecuadas 

relaciones humanas y profesionales entre los integrantes de la comunidad académica 

es clave para una gestión universitaria innovadora, ya que, mejora los procesos de 

comunicación y representación. 

6. El incremento de la labor docente y el control burocrático: Las responsabilidades 

educativas se deben repartir entre todos los agentes implicados, por ello, 

la labor docente no debería sobrecargarse, ya que la inquietud, molestia y/o 

pesimismo del profesorado no deja desarrollar su pensamiento analítico, crítico y 

creativo para obtener respuestas innovadoras.  

7. La ausencia de apoyo de la administración educativa. La poca conciencia de las 

autoridades ha provocado que los presupuestos sean escasos, así como los recursos 

técnicos y humanos menores, y el apoyo al trabajo docente insuficiente. Esta 

negligencia es mayor en cuanto a organización, acompañamiento y evaluación de los 

proyectos innovadores. 

Por otro lado, existen dos fuentes de resistencia al cambio: las individuales 

(Robbins & Judge, 2018) y las organizacionales (Hellriegel & Slocum, 2011), que se 

indican en la Tabla 4. 

 

Tabla 4  

Fuentes de Resistencia al Cambio 

Robbins Hellriegel y Slocum 

Resistencia Individual Resistencia Individual 

Procesamiento selectivo de la información Percepciones 

Hábitos Hábitos 

Seguridad Amenaza al poder e influencia 

Temor a lo desconocido Temor a los desconocido 

Aspectos económicos Razones económicas 

 Personalidad 



 

  

Resistencia Organizacional Resistencia Organizacional 

Inercia organizacional Diseño organizacional 

Inercia social Cultura organizacional 

Enfoque restringido en el cambio Reducción de recursos 

Amenaza a la destreza Inversiones fijas 

Amenaza a los vínculos de poder instituidos Acuerdos entre instituciones 

Amenaza a la asignación determinada de medios   

Fuente. Tomado de Robbins y Judge (2018), y Hellriegel y Slocum (2011), adaptado por 

M. Andrade (2021). 

 

Según Lefcovich (2006) los factores que provocan resistencia al cambio son: 

 Temor a lo incierto. 

 Carencia de conocimiento-Desconocimiento.  

 Elementos históricos. 

 Amenazas a la posición laboral. 

 Intimidación a los experimentados o al poder. 

 Amenazas al salario y demás beneficios. 

 Ambiente de poca confianza organizacional. 

 Disminución en la interacción social. 

 Atiquifobia. 

 Renuencia a experimentar. 

 Escasa flexibilidad de la organización. 

 Incremento de las obligaciones docentes. 

 Miedo a no ser capaz de desarrollar nuevas habilidades. 

Existen varios elementos válidos que imposibilitan una verdadera innovación en 

el ámbito educativo, empero, esto no significa que “todo está perdido” o que la 

innovación solo sea una utopía, es más bien un desafío en el cual están inmersos todos 

los agentes de la comunidad académica universitaria, subrayando una vez más que no 

solo es responsabilidad del docente. Seguidamente se presenta una teoría que 

coadyuvaría a tratar de comprender cómo se puede superar la resistencia al cambio.   



 

  

No quiere

No puede

No sabe

Nieder y Zimmerman proponen una jerarquía de resistencias denominada 

“Pirámide de Resistencia al Cambio” después de haber realizado una investigación sobre 

el comportamiento de las personas en relación a ciertos cambios. En la Figura 3, se 

observa que el primer nivel de esta pirámide se refiere al conocimiento que requieren los 

individuos en torno al proceso de cambio; mientras que en el segundo nivel aparece la 

exigencia de las personas involucradas por desarrollar capacidades y habilidades, a 

través de una adecuada formación y entrenamiento para poder aplicar lo aprendido; y 

por último en el tercer nivel se encuentra el anhelo de cambio (Lefcovich, 2006).  

 

Figura 3  

Pirámide de Resistencia al Cambio 

 

 

 

 

  

    

       

     

  

Fuente. Tomado de Nieder y Zimmerman (citados en Lefcovich, 2006), adaptado por M. 

Andrade (2021). 

 

Los conocimientos obtenidos en el primer nivel así como la preparación efectuada 

en el segundo nivel, facilitarán el incremento del deseo de cambio, para lo cual la 

intervención de las autoridades para propagar la información a la institución, en cuanto a 
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 la exigencia de innovar, es fundamental, en vista de que, mientras más se trasmitan las 

ventajas personales del cambio, se alcanzará un mayor impacto en los egos de las 

personas, de forma que significativamente se impulsará el anhelo de cambio (Lefcovich, 

2006). 

Reconsiderando que, la resistencia al cambio no solo debe verse como una 

amenaza, sino que más bien puede ser entendida como la posibilidad de reflexión, 

cohesión y constante revisión que posiblemente permitirá lograr con éxito la innovación 

(Tomás et al., 2010), es importante que se trabaje previamente, la actitud de resistencia 

al cambio, en este caso, de la comunidad universitaria, pero en especial del personal 

docente, ya que este tópico hoy en día se ha constituido en un reto para la educación 

superior, que lleva a realizar un diagnóstico sobre las personas y situaciones que 

provocan ésta postura de resistencia, para luego promover estrategias que busquen 

erradicar esta actitud (o por lo menos aminorar), donde la participación, el compromiso 

y por supuesto el acompañamiento pedagógico esté presente constantemente.  

Actitudes del Profesorado hacia la Innovación en el Perú 

En el país, gracias a estudios como el de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP, 2016) se reconoce que existe un gran porcentaje de profesores 

universitarios que muestran disposición favorable hacia la innovación, aun así, se 

encuentra un porcentaje importante que presenta actitudes negativas hacia dichos 

procesos.  

A través del presente trabajo de investigación se medirán las actitudes del 

profesorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hacia la innovación desde 

la perspectiva de los estudiantes, quienes consideran al docente como aquel profesional 

que ha desarrollado varias competencias como la de liderazgo, de autocontrol, de 

persistencia, así como la de trabajo en equipo, de investigación, de organización, 

mediante una formación y actualización constante, que propicia la aplicación de 

métodos de enseñanza innovadores que cuentan con el apoyo de materiales relacionados 

a las nuevas propuestas metodológicas, en las cuales están incorporadas los ajustes 

correspondientes a las TIC y medios audiovisuales novedosos, todo con el propósito de 



 

  

hacer frente a las necesidades y requerimientos de la sociedad actual (Rodríguez et al., 

2018). 

 El profesor universitario como mediador del aprendizaje tiene que guiar y 

orientar al estudiante, fomentando la actividad mental constructiva. Por esta razón, el 

docente tiene que estar seguro de que el desempeño de los estudiantes mejora si se hace 

próximo a ellos y si se involucra en el proceso de tutorización del aprendizaje. Al 

respecto, el docente universitario debe dirigir su labor a la preparación de ciudadanos/as 

y profesionales analíticos y autosuficientes, que consigan logros significativos en los 

diferentes ámbitos de su vida. Para ello, el currículo debe ser flexible, de manera que se 

pueda insertar las innovaciones necesarias que favorezcan la transformación de prácticas 

administrativas y universitarias con respecto a la formación integral del estudiantado en 

competencias, que hoy en día es requerida (Rodríguez et al., 2018).   

Dimensiones  

Aunque existen varios instrumentos para medir las actitudes del profesorado 

universitario hacia la innovación, que enfatizan distintos aspectos o dimensiones del 

constructo objeto de estudio, esta investigación toma en cuenta la voz de los estudiantes, 

por lo cual utiliza el cuestionario-escala QUACINE (acrónimo alusivo las iniciales del 

cuestionario en catalán: QÜestionari per a valorar les ACtituds front a la INnovación 

Educativa) que emplea la escala sumativa (Likert). Este instrumento elaborado por 

Traver y Fernández (2016) presenta cuatro factores que son las dimensiones de la 

variable 1 en esta investigación: 

Dimensión 1: Motivación y dedicación docente. Compuesto por nueve ítems. Esta 

dimensión apunta a la importancia de que el docente se encuentre impulsado por 

convertirse en parte fundamental dentro del proceso de formación de sus estudiantes, 

asimismo, es indispensable que dedique tiempo a su rol como docente.  

Dimensión 2: Nuevas metodologías. Tiene tres ítems, que corresponden a la exigencia 

de actualización del profesorado universitario respecto a sus métodos, técnicas y 

estrategias docentes, de modo que, introduzca las TIC en el aula.   



 

  

Dimensión 3: Oportunidad de contexto. Cuenta con dos ítems, alusivos a como una 

apropiada organización departamental y la capacidad del entorno universitario, 

repercuten en el profesor universitario, para que pueda innovar. 

Dimensión 4: Revalorización de la docencia. Con tres ítems, consiste en la necesidad de 

revalorar la carrera docente, contemplándola igual o hasta superior a la investigación, 

esto se evidencia con una reducción del número de estudiantes en las aulas, suponiendo 

una mayor inversión de recursos.  

 

2.3.2 Competencias Genéricas 

Para abordar conceptualmente esta variable primero se debe conocer el origen de 

la palabra competencia, posteriormente se definirá dicho término y se presentarán al 

respecto diferentes clasificaciones según diversos autores. En ese sentido, luego se 

identificarán los retos de la educación superior y la repercusión de una formación basada 

en competencias, para seguidamente centrarnos en el fundamento teórico de las 

competencias genéricas propiamente.  

     2.3.2.1 Competencia. Según Luján (2021) este vocablo proviene 

etimológicamente del verbo “competere”, el cual denota dirigirse una cosa al encuentro 

de otra, reunirse o coincidir; asimismo, asume el significado de responder, estar en 

condiciones óptimas o ser idóneo.   

El diccionario de la RAE brindó dos definiciones para el susodicho vocablo; las 

dos del latín competentia. La primera acepción es alusiva a disputa entre personas acerca 

de algo, enfrentamiento entre quienes desean tener lo mismo (competir); y la segunda 

acepción alude a pericia, aptitud, suficiencia (competente) (Trujillo, 2014). Siendo esta 

segunda acepción en la que está enfocada la variable 2 de la presente investigación.   

El término competencia en el ámbito educativo, según Cuba (2016) fue usado de 

manera clara por primera vez en 1960, mientras se llevaba a cabo la reforma educativa 

federal y la Oficina del Centro de la Educación Nacional del Departamento de Salud, 

Educación y Welfare de los EE. UU. aplicaba el enfoque Competency Based Teacher 

Education, dirigido a institutos pedagógicos. Este enfoque determinaba las competencias 



 

  

de los inminentes profesores de la escuela, a través de la metodología de análisis del 

trabajo expuesta años atrás ante el congreso de la Asociación Psicológica Americana, 

que señalaba que los empleados exitosos, adicionalmente de conocimientos, utilizaban 

habilidades y destrezas que se expresaban en actitudes propias, las cuales se 

desencadenaban de sus creencias, valores y percepciones.  

Conocedores del tema afirman que el término competencia se popularizó en 1964 

con Noam Chomsky, quien lo usó dentro de las ciencias del lenguaje, al presentar un 

primer planteamiento de dicho término en la obra “Current issues in linguistic theory” 

(Problemas actuales de la teoría lingüística), sin embargo, es en 1965 en “Aspectos de la 

teoría de la sintaxis”, donde se definió competencia lingüística (Chomsky, 1999, citado 

en Trujillo, 2014). Es a partir de entonces. que el término competencia empieza a 

difundirse a nivel mundial en diferentes ámbitos y a tener más importancia 

especialmente en educación. 

Definición  

Acerca del concepto competencia se encuentran muchas definiciones, que hacen 

posible en la actualidad su extensa descripción. Así que a continuación se realizará una 

breve revisión histórica de dicho término, tomando en cuenta las siguientes definiciones: 

Para McClelland (1973, citado en Wong, 2020) es aquella cualidad que hace que una 

persona se desempeñe satisfactoriamente en el trabajo. Boyatzis (1982, citado en Cuba, 

2016) definió las competencias como un conjunto de atributos personales vinculados 

claramente con un adecuado desempeño en una tarea o función específica.  

Según Burke (1988, citado en Cuba, 2016) este término tiene una acepción 

amplia, dado que consta de la habilidad para trasladar destrezas y conocimientos a los 

vigentes contextos dentro de un área de trabajo, realizando actividades que propician el 

nivel deseado de la empleabilidad - al patrón predeterminado. Spencer y Spencer (1993, 

citados en Wong, 2020) la consideran como una particularidad implícita de un individuo 

que está asociado con un excelente rendimiento en un campo laboral establecido en 

términos de criterios.  



 

  

Para Mertens (1996, citado en Moreno et al., 2022) la competencia es la aptitud 

que posee una persona para obtener el rendimiento esperado en un determinado ámbito. 

Le Boterf (1998, citado en Wilhelm et al., 2019) establece las competencias como la 

agrupación de acciones que permiten resolver problemas o ejecutar una labor 

determinada satisfactoriamente, combinando conocimientos, habilidades, actitudes, etc.   

Por su lado, Gardner (2005, citado en Gutiérrez, 2016) señala que la competencia 

es la cualidad que posee un individuo, para resolver problemas auténticos y generar 

nuevo conocimiento. Tiene como base la confluencia entre el individuo, la especialidad 

y el contexto. 

Conforme a la UNESCO son el desarrollo de un conjunto complejo de 

capacidades que ayudan a los estudiantes a reflexionar y proceder en diferentes 

contextos […] Implican la obtención del conocimiento mediante la acción, fruto de una 

cultura fundamentada que puede ejecutarse y emplearse para describir lo que está 

pasando (Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, citado en Costas et al., 

2022). 

De acuerdo a Alles (2015) la competencia alude a atributos de personalidad, 

evidenciados en comportamientos que conllevan a un excelente desempeño laboral. Para 

Gutiérrez (2016) es una cualidad individual que difiere de unos individuos a otros, que 

involucra motivos, rasgos de personalidad, percepción y asunción de rol, habilidades y 

conocimientos. 

Como se puede notar, estas definiciones se centran en lo laboral, pues, tienen en 

común elementos que apuntan a un rendimiento óptimo en un campo de trabajo 

determinado, que pone a prueba habilidades, que permiten encontrar soluciones 

originales combinando creatividad con conocimiento, experiencia, actitudes, valores y el 

contexto. 

Seguidamente se presentará un segundo grupo de definiciones sobre 

competencias desde el campo educativo, orientadas a contribuir al desarrollo pleno de la 

persona, en base a diversos tipos de saberes. Según Cullen (1996, citado en Lozoya y 

Cordero, 2018) son un grupo de capacidades incorporadas en varios niveles, que la 



 

  

pedagogía debe desarrollar en las personas, de modo, que se desenvuelven 

responsablemente en el ámbito social y personal, pudiendo observar, realizar, actuar y 

gozar adecuadamente, valorando opciones, seleccionado las estrategias apropiadas y 

asumiendo las consecuencias de las decisiones tomadas.  

Para Carazo (1999, citado en Solanes et al., 2012) son una suma de saberes 

constantes, de patrones de conductas y métodos, de tipos de argumento, que 

probablemente se implementan sin nuevo aprendizaje. Por otra parte, Beneitone et al. 

(2007) las define como capacidades que toda persona requiere para solucionar, de forma 

eficaz e independiente, los problemas que se presentan en la vida. Se basan en un saber 

amplio, no únicamente es saber qué y saber cómo, sino saber ser en un entorno 

complicado, cambiante y competitivo como el actual.   

Perrenoud (2008, citado en Jasso, 2018) sostuvo que la competencia es la 

capacidad para proceder eficientemente en un determinado contexto, empleando 

diversos procesos cognoscitivos. Por su lado, Tacca (2011, citado en García et al., 2020) 

definió dicho término como la gama amplia de conocimientos, capacidades, destrezas, 

valores, actitudes y motivaciones que todo ser humano demuestra para afrontar los 

requerimientos de cada circunstancia. A su vez, Tobón (2013) concibe las competencias 

como acciones integrales que buscan reconocer, explicar y enfrentar los inconvenientes 

del entorno, conjugando los cuatro saberes (saber conocer, saber hacer, saber ser y saber 

convivir) con aptitud, optimización constante y ética. 

Para Van-der Hofstadt y Gómez (2013, citados en Jiménez y Villaluenga, 2019) 

son un conjunto de comportamientos y habilidades para favorecer el desempeño de una 

actividad o una tarea óptimamente. Por ende, la competencia engloba una serie de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores apropiados para la vida. Según el 

MINEDU (2016) la competencia es la condición de una persona para conjugar 

capacidades que ayuden alcanzar un objetivo específico en un contexto definido, 

procediendo adecuadamente y con ética.  

De acuerdo a Díaz (2019) es la movilización e incorporación de saberes (saber 

conocer, saber hacer y saber ser) y recursos en un entorno concreto, de manera que las 



 

  

personas puedan ser capaces de autorregular su propio aprendizaje, el cual se evidencia 

por ejemplo al momento de resolver problemas o tomar decisiones apropiadas.  

Antes de pasar al siguiente punto, se citarán las definiciones presentadas por dos 

proyectos relevantes de educación superior que han tenido un alto impacto en la 

temática. Para la OCDE (2005) una competencia es la condición de hacer frente a 

exigencias complejas y ejecutar diferentes tareas idóneamente. Por su lado, Tuning 

Europa (González y Wagenaar, 2008) define las competencias como una mezcla activa 

de habilidades cognitivas y metacognitivas, de conocimiento y comprensión, 

interpersonales, intelectuales, prácticas y de valores éticos. 

Clases 

Existen diversas tipologías y clasificaciones de competencias, entre las que 

sobresalen las siguientes: 

Boyatzis (1982, citado en Ratnawat, 2018) determina dos tipos: 

a) Competencias umbral: Manifiestan los conocimientos y habilidades mínimas que 

requiere una persona para ejecutar un determinando trabajo.   

b) Competencias diferenciadoras: Distinguen a quienes pueden ejecutar un trabajo de 

manera superior de los que lo hacen en términos medio. 

Spencer y Spencer (1993, citados en Güler y Akyol, 2017) establecieron seis 

grandes grupos, los cuales son: 

1. Competencias de logro y acción: Conformada por la motivación por el logro, el 

interés por la organización, la calidad y la precisión, la proactividad y la búsqueda de 

información. 

2. Competencias de ayuda y servicio: Donde se encuentra la capacidad de entendimiento 

interpersonal y de orientación al cliente.  

3. Competencias de influencia: Constituida por la capacidad de influir e impactar en los 

demás, la construcción de relaciones interpersonales y la conciencia organizacional.  

4. Competencias gerenciales: Centradas en el desarrollo y gestión de los individuos, el 

trabajo cooperativo y el liderazgo.  

5. Competencias cognitivas: Vinculadas al desarrollo del pensamiento analítico y 

conceptual, así como a la preparación técnica/profesional de dirección.  



 

  

6. Competencias de eficacia personal: Integradas por las capacidades de autocontrol, la 

seguridad en uno mismo, la conducta frente a los fracasos y la flexibilidad.  

Para Bunk (1994, citado en Tenorio et al., 2016) se presentan en cuatro niveles: 

1. Competencia técnica, es el conocimiento especializado de la labor y de los contenidos 

del entorno de trabajo.  

2. Competencia metodológica, relacionada al uso del procedimiento apropiado a la labor 

dada, hallando soluciones y trasladando las vivencias obtenidas a diversos contextos 

laborales.   

3. Competencia social, que consiste en cooperar con los demás abierta y 

constructivamente, evidenciando conductas dirigidas al grupo y a adecuadas 

relaciones interpersonales.  

4. Competencia participativa, es la capacidad que se demuestra en el campo laboral para 

organizar, decidir y asumir determinadas tareas. 

Según el Informe de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo 

XXI, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 1995, citado en Rodríguez, 2007) las competencias se agrupan en:  

a) Competencias cognitivas, vinculadas con el tipo de aprendizaje que permite descubrir 

y entender el mundo real, así como lograr el placer por el conocimiento (aprender a 

conocer).  

b) Competencias técnicas, que abarcan conocimientos, habilidades, capacidades y 

destrezas, de modo que la enseñanza dé respuesta a las exigencias de la sociedad y al 

mundo del trabajo (aprender a hacer). 

c) Competencias formativas, que contienen el desarrollo de valores, actitudes 

profesionales, sociales y filosóficas que favorecen por un lado la sana convivencia 

entre personas pese a las diferencias étnicas, religiosas y culturales (aprender a 

convivir); y por otro al desarrollo integral de los individuos (aprender a ser). 

Estas competencias conforman la denominada Competencia Integral u Holística, 

considerada a partir del vínculo teoría-práctica o el vínculo entre características y tareas 

en un entorno establecido. 

 



 

  

Mertens (1996, citado en Moreno et al., 2022) las clasifica en: 

a) Competencias básicas, que detallan actuaciones vinculadas a rendimientos que son 

frecuentes a diferentes ocupaciones y que todos los miembros de una organización 

deben poseer como el trabajo cooperativo, la planeación, la negociación, etc.  

b) Competencias genéricas, son aquellas actuaciones esenciales que los trabajadores 

deben desarrollar como la capacidad de lectura y la comunicación oral y escrita. 

c) Competencias específicas, implican reconocer actuaciones de naturaleza técnica o de 

dominio de nivel superior para un empleo en particular, como diseñar e implementar 

sistemas de información, generar un clima adecuado para la conducción del 

aprendizaje, etc. 

Goleman (1998, citado en Nair y Fahimirad, 2019) en base a su reconocido 

modelo de Inteligencia Emocional estableció dos grandes grupos de competencias: 

a) Competencias personales, que suponen la manera en que las personas se relacionan 

consigo mismo. Estas competencias están conformadas por la conciencia de sí 

mismo, la autorregulación y la motivación.  

b) Competencias sociales, las cuales están vinculadas con la forma en que los individuos 

interactúan con los demás. Aquí encontramos la empatía y las habilidades sociales.   

De acuerdo a Cinterfor (OIT) y el SENA (citados en Rodríguez, 2007) las clases 

de competencias son: 

1. Básicas, alcanzadas durante la educación básica. 

2. Genéricas o transversales, son rendimientos estándar a múltiples profesiones u 

ocupaciones.  

3. Específicas, son los conocimientos propios de una determinada profesión u 

ocupación. 

 Jolis (1998, citado en Ramírez et al., 2022) divide las competencias en:  

1. Teóricas, que relacionan los saberes adquiridos por el proceso de formación con 

información.  

2. Prácticas, que involucran la formación de habilidades, capacidades y destrezas en base 

a los conocimientos adquiridos.    



 

  

3. Sociales, las cuales están vinculadas al trabajo en equipo y/o capacidad para 

relacionarse.  

4. Del conocimiento, que permiten articular información con saber, organizar acciones, 

buscar soluciones creativas e innovar.  

Por su lado, Pereda y Berrocal (1999, citados en Palacios et al., 2019) tipifican 

las competencias en: 

1. Genéricas: Son las que pueden encontrarse en los diferentes puestos de trabajo de una 

organización y que son capaces de ser transferidas fácilmente de unas profesiones a 

otras. En esta clase de competencias están los conocimientos, aptitudes y rasgos de 

personalidad y de comportamientos, que son frecuentes a una serie de ocupaciones.  

2. Específicas: Son características de una determinada profesión o de unos niveles de 

rendimiento de una institución. Estas competencias son muy particulares, por lo que 

es imposible trasladarlas de unas profesiones u ocupaciones a otras.  

Mientras tanto Vossio (2002) considera que las competencias se clasifican en: 

a) Competencias específicas, que son los conocimientos, destrezas y actitudes exigidas 

para rendir óptimamente en un determinado trabajo. 

b) Competencias genéricas, usuales a un grupo de áreas, aunque al interior de una misma 

profesión.  

c) Competencias esenciales, son las habilidades relacionadas a la resolución de 

problemas, comunicación y actitudes personales, al empleo de TIC y de la lengua 

moderna.  

Vargas (2004, citado en Trujillo, 2014) desde el ámbito empresarial dividió las 

competencias en tres grupos:  

1. Básicas, que se logran con la educación básica. Alude a las habilidades para la lectura, 

redacción, comunicación oral y matemáticas básicas.  

2. Genéricas, que apuntan a actuaciones profesionales correspondientes a rendimientos 

en diversos ámbitos comúnmente vinculados con la interrelación hacia tecnologías de 

utilidad general, como el uso de equipos y herramientas, la negociación, la 

organización, etc. 



 

  

3. Específicas, que están asociadas con las actividades de ocupaciones u profesiones 

particulares, no se transmiten de una a otra área. Por ejemplo, la selección, 

producción y uso de materiales didácticos. 

El proyecto Definición y Selección de las Competencias (DeSeCo) de la OCDE 

(2005) organizó las competencias clave en tres grandes clases: 

a) Emplear herramientas interactivamente, desarrollando la capacidad de uso del 

lenguaje, los símbolos y los textos, la capacidad de utilizar el saber y la información, 

y las habilidades TIC. 

b) Interactuar en grupos socialmente heterogéneos, demostrando capacidad para 

relacionarse adecuadamente con los demás, para cooperar, para manejar y solucionar 

conflictos. 

c) Actuar autónomamente, que abarca la capacidad para proteger y garantizar sus 

derechos, sus deseos, sus obligaciones, sus límites y sus necesidades, también incluye 

la capacidad de actuar al interior de un gran esquema, así como la capacidad para 

elaborar y realizar planes de vida y proyectos personales. 

Tobón (2006, citado en Tobón, 2013) desde el campo de la educación las divide 

de la siguiente manera:  

1. Competencias Básicas, esenciales para la vida. 

2. Competencias Genéricas, trascendentales para lograr el desarrollo personal, la gestión 

de proyectos, para colaborar con el equilibrio ecológico y desempeñarse en cualquier 

ocupación o profesión. 

3. Competencias Específicas, características especializadas de una ocupación o profesión 

en particular. 

Tanto el primer informe del Proyecto Tuning Europa (González y Wagenaar, 

2003) como el de Latinoamérica (Beneitone et al., 2007) y el de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2004) identificaron dos tipos, los 

cuales son: 

a) Competencias específicas: Relacionadas con un área de conocimiento o una profesión 

y deben ser el cimiento para los planes que permiten la consecución de un título 

profesional. 



 

  

b)  Competencias genéricas o transversales: Son frecuentes en los diferentes oficios. En 

este tipo se integran componentes cognitivos, conativos, metodológicos y 

tecnológicos, se manifiestan mediante las denominadas:  

 Competencias instrumentales, que engloban el análisis y síntesis, la toma de 

decisiones, la resolución de problemas, etc. 

 Competencias interpersonales, que incluyen el trabajo cooperativo, el manejo 

de relaciones humanas y la responsabilidad ética. 

 Competencias sistémicas, que implican el liderazgo, la creatividad, la 

motivación, la sensibilidad medioambiental, etc. 

Posteriormente, Alles (2015) considerando la estrategia de cada organización, 

señala que las competencias pueden ser: 

1. Cardinales: Alusivas a lo básico en el entorno organizacional, suponen valores y 

determinadas propiedades que todos los miembros de una organización deben 

demostrar en cierto grado.  

2. Específicas gerenciales: Atribuidas a colectivos que cuentan con un superior.  

3. Específicas por área: Vinculadas también a colectivos, pero en relación a las 

demandas de los diversos campos en los que se divide la organización. 

En esta tesis se utilizará la clasificación planteada por el Proyecto Tuning, el cual 

divide a las competencias en genéricas (transversales) y específicas. 

     2.3.2.2 La Educación Superior y la Formación Basada en Competencias. 

Hoy en día el enorme cúmulo de conocimientos y la rapidez en su generación y acceso 

exige abandonar el modelo pedagógico tradicional sobre todo en el nivel superior, 

puesto que no se puede seguir pensando que el conocimiento es una entidad invariable y 

reproducible de acuerdo al modelo del saber transmitido por el profesor y repetido por el 

estudiante (Irigoyen et al., 2011, citados en Bone et al., 2017). 

Desde la Declaración de Bolonia a finales del siglo pasado, las universidades de 

todo el espacio europeo y de América Latina tienen como uno de sus objetivos 

principales: Ajustar el plan universitario a las exigencias sociales, dando a los 



 

  

ciudadanos las competencias requeridas a fin de afrontar los desafíos del siglo XXI 

(Lozoya & Cordero, 2018). 

Años más tarde, en América Latina, el proyecto Tuning pretende reconocer e 

intercambiar información al igual que optimizar la participación de las instituciones de 

nivel superior para la mejora de la calidad, la eficacia y la transparencia. Este proyecto 

es autónomo y está organizado por universidades de los diversos países de 

Latinoamérica y de Europa (Tuning América Latina, 2011-2013). 

El informe final del Proyecto Tuning América Latina (Beneitone et al., 2007) 

afirma que la educación superior: Prepara a sus estudiantes, considerando que el 

aprendizaje nunca acaba, ni para una profesión u ocupación, ni para la ciudadanía. Por lo 

tanto, la misión de las universidades está en constante cambio, su visión en continua 

efervescencia y su liderazgo en el ámbito de la producción y transmisión del 

conocimiento demanda de mayor conciencia ante las transformaciones de la sociedad. 

Por esto, es vital la relación y el intercambio de pareceres con otros agentes implicados 

de la universidad, como de otras áreas, así como industriales, referentes de la sociedad 

civil y gobiernos. La educación además de impulsar a la sociedad a desarrollarse, debe 

de responder y anticiparse a las exigencias de ésta, concibiendo métodos y 

procedimientos que se adapten a los planes de estudio que prepararán a los nuevos 

profesionales y ciudadanos. 

Durante la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998, citado en 

Beneitone et al., 2007) se enfatizó que la enseñanza superior tiene grandes retos, entre 

los cuales está el optimizar la preparación del personal, la formación basada en 

competencias, el desarrollo y mantenimiento de la calidad docente, la investigación, la 

conveniencia de los programas de estudios, el planteamiento de acuerdos de 

colaboración eficientes y la igualdad de acceso a las oportunidades que proporciona la 

cooperación internacional; por lo que, se declara dentro de las misiones y funciones del 

nivel superior, otorgar competencias técnicas apropiadas para contribuir con el progreso 

cultural, social y económico del mundo. En consecuencia, debe fomentar un mayor 

acercamiento a la educación general, pero de igual forma a una más especializada, 

enfocada en la interdisciplinariedad, las aptitudes y competencias, debido a que, son 



 

  

requerimientos insoslayables para preparar a las personas a afrontar diversas situaciones 

y desenvolverse en diferentes tipos de actividad. 

Todo esto conlleva a formar estudiantes con capacidades para analizar 

críticamente, aprender constantemente por sí mismo, a desarrollar habilidades para 

comunicarse de manera eficaz, para trabajar en equipo, para emplear las tecnologías, 

entre otros aspectos.  

En el Perú, desde finales del siglo pasado se percibió un aumento de la demanda 

de educación superior (Figallo, 2015), lo que originó la creación de muchas 

universidades y centros de educación privada. No obstante, recién con la publicación 

oficial de la nueva Ley Universitaria N° 30220 (2004), surgieron entidades públicas 

reguladores como la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), 

mientras que el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE) fue reorganizado, con el propósito de corroborar que las 

instituciones de enseñanza superior proporcionen una formación con criterios de calidad 

(Carrillo et al., 2018). 

El aumento de estudiantes que buscan acceder al nivel superior ha ocasionado la 

recepción de muchos de ellos con capacidades, edades, experiencias y antecedentes 

culturales diversos, lo que, entre otros, constituye un gran desafío para el profesorado. 

En consecuencia, factores como el tamaño y la diversidad de las clases, las nuevas 

asignaturas, los sistemas de evaluación, etcétera, han provocado cambios en la 

enseñanza universitaria (Biggs, citado en Barattucci, 2017). Sobre el particular, los 

resultados obtenidos de la evaluación internacional PISA (MINEDU, 2018) muestran 

que los estudiantes de educación básica no siempre logran competencias científicas, 

matemáticas y de comprensión lectora deseadas, por lo cual, los ingresantes al nivel 

superior no cuentan con el rendimiento académico esperado.   

A fin de lograr el desarrollo de los fundamentos de la formación integral y 

humanista, así como la excelencia académica, la universidad considera apostar por una 

formación basada en competencias (PUCP, 2016), tomando en cuenta que una persona 

https://www.learntechlib.org/author/Massimiliano+Barattucci


 

  

competente es aquella que esta apta y puede trabajar con otras personas para efectuar 

una determinada actividad (Tobón, 2013). 

Entonces, la formación basada en competencias es un enfoque centrado en el 

aprendizaje y la gestión del conocimiento, de modo que se atienda a las exigencias 

personales, sociales y profesionales vigentes, a través de la ejecución de proyectos 

factibles, útiles y significativos (Yániz, 2015), para el que, los estudiantes deben saber 

actuar de forma compleja, basándose en la incorporación y uso conveniente de recursos 

internos como conocimientos, actitudes, habilidades, procedimientos y valores; y 

externos como las personas, equipos, software, documentos, etcétera (Tardif, 2006, 

citado en Dégre & Colaux, 2016).  

Este enfoque, apunta al desarrollo de ciertos rendimientos de empleabilidad en 

los egresados para conectar la enseñanza profesional con las exigencias del mundo 

laboral (Lechner et al., 2016), renovando la pertinencia social en el desarrollo de los 

profesionales (Suárez et al., 2020). De esta forma se pondría fin a las críticas de los 

empleadores sobre la condición de los recién graduados y de los estudiantes practicantes, 

quienes consideran las cuestiones laborales desde una posición teórica, sosteniendo una 

expectativa irreal frente al mundo laboral, lo que, a su vez, ocasiona que sean los 

mismos egresados y practicantes que etiqueten a los planes de estudio como anticuados 

y que no preparan para la labor cotidiana. 

Pese a las múltiples ventajas de esta propuesta, las críticas no faltan. Para los 

opositores, este enfoque no favorece el desarrollo de competencias a largo plazo. 

Asimismo, prioriza el carácter funcional y eficientista, subordinando la educación a la 

productividad y a las exigencias del mundo laboral y las políticas sociales mediatas, en 

consecuencia, su implantación no obedece a un propósito netamente académico, sino 

económico y político. De igual modo, la metodología de este enfoque definida por el 

trabajo en equipo, las actividades prácticas y las evaluaciones en las que se aplica el 

saber, presta poca atención a ejercicios complejos y fundamentales que demandan mayor 

tiempo como la lectura, el análisis y la reflexión individual. Además, el currículum 

universitario no puede encasillarse solo en actividades concretas (Marí, 2013, citado en 

Alpizar & Molina, 2018).  



 

  

Con respecto a la posición de los defensores del Enfoque Basado en 

Competencias (EBC), se puede señalar que éste permite acabar con prácticas y modos de 

pensar característicos de un sistema educativo que se centra en los programas 

académicos llenos de contenidos, para más bien dirigir el quehacer docente al desarrollo 

de una ciudadanía crítica y de profesionales competentes (Blanco, 2009, citado en 

González et al., 2018), a través del planteamiento de acciones que necesitan la 

incorporación de conocimientos, habilidades y valores adaptados a contextos cercanos o 

semejantes a las tareas académicas y profesionales auténticas (Lago & Ospina, 2015).  

Aunque ambas posturas son válidas, precisan equilibrarse. El EBC se sustenta de 

información procedente del mercado de trabajo, en relación a las necesidades y 

competencias que un profesional necesita tener en un puesto de trabajo específico, lo 

que contribuye al crecimiento de la comunidad y de la nación. Empero, esto de ningún 

modo quiere decir que la función de la universidad se resuma en solo desarrollar estas 

competencias sin analizar su conveniencia, adaptación y complejidad. En cambio, es 

conocido que la promoción de la reflexión y la crítica, es propio de la formación 

académica y tiene que integrar la enseñanza profesional, puesto que así no se apliquen 

en el mundo laboral, el estudiante debe contar con herramientas para su desarrollo 

personal, ciudadano y social (Alpizar & Molina, 2018).   

En el Perú como en el mundo, se está generando modelos pedagógicos que 

consideran al EBC como cimiento para preparar programaciones, planes de estudio, 

métodos y técnicas de enseñanza y evaluaciones, pero esto no exime el que se realice 

una intensa revisión acerca de los objetivos de la formación profesional y sobre el 

empleo de la información para solucionar problemas, señalando la exigencia de tomar en 

cuenta la óptica de los empleadores y de los graduados. No obstante, tampoco se trata de 

aceptar irreflexivamente la postura contraria, respondiendo solo a las exigencias del 

mundo laboral mediante una pedagogía pragmática y utilitarista, que no valora la 

trascendencia del papel activo de los estudiantes y que tampoco aporta al desarrollo de 

habilidades de pensamiento de orden superior (Villarroel & Bruna, 2014).  

 



 

  

     2.3.2.3 Competencias Genéricas. En el ámbito educativo, específicamente, en 

la educación superior se cuenta con las siguientes definiciones sobre competencias 

genéricas: Según Oliver et al. (2001, citados en Villardón, 2016) son las que requieren 

los estudiantes para ser exitosos académica y profesionalmente en su respectivo campo 

de trabajo y en las diferentes áreas de la vida. Por su lado, González y Wagenaar (2003) 

definieron las competencias transversales o genéricas como las que se encuentran 

vinculadas con el crecimiento personal que son frecuentes a un gran rango de 

profesiones.  

Para Gibb y Curtin (2004) son habilidades básicas para el puesto de trabajo, para 

el crecimiento personal, para la vida en sociedad y para el ejercicio de la ciudadanía. Por 

su parte, Villardón y Yániz (2006, citadas en Yániz, 2015) indican que las competencias 

genéricas o básicas son cualidades para la mayor parte de las profesiones o titulaciones, 

ya que conforman logros de la educación superior. Están articuladas con características 

que se vinculan a la enseñanza superior y comprenden una serie de habilidades 

cognoscitivas, metacognitivas e instrumentales, así como actitudes beneficiosas para el 

entorno.  

Asimismo, se pueden entender como aquellas cuyo desarrollo permiten formar 

mejores seres humanos en diferentes campos laborales. A su vez, crean un soporte 

importante en relación al rendimiento laboral y al desarrollo exitoso en la vida 

(Bellocchio, 2010, citado en García et al., 2018). Por ende, estas competencias no se 

encuentran vinculadas a una área o profesión en específico, sino que más bien están 

enfocadas en lo que todo estudiante tiene que desarrollar durante su proceso de 

formación, no sólo para su mundo laboral sino también para su mundo personal y social.  

Para Kallioinen (2010, citado en Jakubik, 2019) las competencias genéricas 

contienen una extensa gama de combinaciones del saber y del hacer, constituida por la 

ética, la reflexión, la innovación, el trabajo cooperativo y la globalización. Según Tobón 

(2013) estas competencias son atributos esenciales para lograr el crecimiento personal, 

para ejecutar proyectos, coadyuvar al equilibrio ecológico y desempeñarse en diferentes 

empleos; son las encargadas de casi todo el éxito en la vida personal y laboral, por eso se 



 

  

les llama también transversales y por consiguiente deben empezar a desarrollarse desde 

la familia y convertirse en base de la educación básica, técnica y universitaria. 

Macías (2018) define las competencias genéricas como las que se pueden 

emplear en un gran rango de empleos y situaciones laborales, puesto que proporcionan 

recursos mentales y procedimentales esenciales que requieren las personas para 

solucionar problemas y medir estrategias, empleando saberes a diferentes situaciones y 

brindando respuestas pertinentes. Se dividen en competencias instrumentales, 

interpersonales y sistémicas.  

Por tanto, las competencias genéricas o transversales son las cualidades que 

posee un egresado universitario con autonomía de su profesión específica. En ellas se 

seleccionan elementos comunes de los conocimientos, habilidades y capacidades que 

han adquirido a lo largo de su vida y que les permitirá incorporarse al mercado de 

trabajo y desempeñarse adecuadamente como persona y ciudadano. 

Características 

Según Rychen y Salganik (2003, citados en Tejada, 2016) las competencias 

genéricas expresan las siguientes particularidades:  

1. Multifuncionales. Precisan un rango de diversos y fundamentales requerimientos 

comunes para el ámbito profesional y social. 

2. Transversales en diversos ámbitos sociales. Cruzan por distintas áreas de la vida, 

siendo importantes para el área académica y profesional, como para el bienestar 

personal.  

3. Capacidades mentales de orden superior. Propician el desarrollo de los niveles de 

pensamiento intelectual de orden superior corno lo son el pensamiento crítico y 

analítico. 

4.  Multidimensionales. Incluyen varias dimensiones como la perceptiva, la normativa, 

la cooperativa, etc.  

Dimensiones 

Siguiendo el modelo del Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) que fue 

el primero en estructurar estas competencias para la educación superior, encontramos 



 

  

que están divididas en competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas, como 

se puede ver en la Figura 4.  

 

Figura 4  

Clasificación de las Competencias Genéricas 

 

Fuente. Tomado de Amor y Serrano (2019), adaptado por M. Andrade (2021). 

 

Es así, que el instrumento elaborado por Solanes et al. (2012), el cual se adaptó 

para esta investigación, permite la evaluación de las competencias genéricas, 

considerando a las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas como sus 

dimensiones.  

Dimensión 1: Competencias Instrumentales. Compuesta por ocho ítems. Según Gómez 

del Pulgar y Rodríguez (2020) estas competencias están orientadas a la obtención de 

conocimientos, la planificación, la metodología, la tecnología y la evaluación. Abarca 

habilidades cognitivas como la capacidad de entender y comprender materias 

(conocimientos de la profesión y conocimientos generales); capacidades metodológicas 

como la de análisis, síntesis y toma de decisiones; habilidades lingüísticas, orales y 

escritas; y destrezas tecnológicas enfocadas en la gestión de información. Se encuentran 

estrechamente relacionadas con el quehacer docente, ya que, conjuga diversas 

cualidades requeridas para el desarrollo del profesionalismo.  

Competencias 

instrumentales

• Implica capacidades

cognitivas,

metodológicas,

tecnológicas y

linguísticas que

favorecen el

aprendizaje y la

formación.

Competencias 

interpersonales

• Comprende

capacidades y

habilidades que

ocasionan que los

individuos tengan una

adecuada interacción y

colaboración con los

demás.

Competencias 

sistémicas

•Supone la conjugación

de capacidades

cognitivas y

habilidades prácticas

que hacen posible

acercarse a la realidad

como un todo

complejo.



 

  

Zabala (2003, citado en Macías, 2018) estableció que la concepción de estas 

competencias se origina en función de la esencia del mundo laboral y se vincula con las 

actividades, resultados y productos, en tanto que otras nacen de las cualidades 

personales. 

Para Teijeiro et al. (2013, citados en Faina et al., 2020) las competencias 

instrumentales son indispensables para la comprensión, la formación y el empleo del 

pensamiento crítico en las diversas experiencias laborales. Por ende, las instituciones de 

nivel superior son las responsables de promover actividades que posibilitan la formación 

y aplicación de estas competencias.   

En definitiva, estas competencias cumplen con la función interna de ayudar al 

estudiantado a entender más rápidamente las enseñanzas brindadas por el docente, 

tomando en cuenta el avance tecnológico y la labor de socializar el conocimiento, de 

forma que se contribuya a su éxito personal y profesional. 

Para el artículo de Solanes et al. (2012) y para el presente trabajo investigativo, 

en esta primera dimensión, se evaluarán las competencias relacionadas con: 

a) Desempeño de trabajo: Evaluación de los logros académicos, de la confianza que el 

estudiante tiene en sí mismo y de su motivación para realizar las tareas o cumplir 

propósitos. Del mismo modo, este indicador contiene los conocimientos 

fundamentales obtenidos, la capacidad de análisis y síntesis, y la organización y 

planificación. 

b) Habilidades para la gestión: Capacidad de anticipación y planeación de actividades, 

empleando los medios existentes (incluyendo los tecnológicos) y dirigiendo los 

distintos temas involucrados en la planificación para alcanzar las metas planteadas. 

Dimensión 2: Competencias interpersonales. Conformada por cinco ítems. Para Gómez 

del Pulgar y Rodríguez (2020) son competencias propias de los seres humanos, 

vinculadas con las interacciones entre personas y en la que se evidencia sus valores y 

actitudes. Incluye además la demostración de sentimientos y emociones como la 

solidaridad, empatía y cooperación. 



 

  

Para Teijeiro et al. (2013, citados en Faina et al., 2020) estas competencias 

engloban las habilidades que las personas desarrollan para relacionarse con su sociedad, 

con la incorporación a los diversos grupos y la capacidad de aprender a trabajar 

cooperativamente. Aquí se encuentran las capacidades de crítica y autocrítica, la de 

trabajo en equipo y las habilidades interpersonales. 

Asimismo, Melnyk (2017) señaló que las competencias interpersonales 

comprenden habilidades comunicativas, relaciones sociales y cooperación. Dentro de 

este grupo están la capacidad de crítica y autocrítica, el trabajo cooperativo, valoración y 

respeto de la diversidad, el sentido y compromiso ético, etc. 

Por tanto, este segundo grupo de competencias genéricas comprende habilidades 

y actitudes que hoy en día debe tener un estudiante para interrelacionarse con su medio 

social adecuadamente, a través del trabajo colaborativo, la participación en proyectos 

sociales, etc. 

La dimensión competencias interpersonales, según el estudio de Solanes et al. 

(2012) y la presente investigación, está relacionada con el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales, que implican el realizar de forma compartida y organizada 

una actividad, demostrando empatía, tacto y escucha en su interacción social, 

considerando que todos los integrantes del equipo tienen una misión compartida y que 

sus habilidades se complementan entre sí para la obtención de lo esperado (Alderfer, 

1977; Hackman, 1987, citados en Afflerbach, 2019). 

Dimensión 3: Competencias Sistémicas. Constituida por dieciséis ítems. De acuerdo a 

Gómez del Pulgar y Rodríguez (2020) estas competencias aluden a las destrezas que ha 

de tener la persona para el adecuado desempeño de un sistema. Este tercer grupo de 

competencias genéricas involucra habilidades que favorecen la realización de cambios 

en el sistema o la generación de nuevos sistemas adecuándolos a diferentes contextos. 

Para lograr estas competencias, se han de desarrollar previamente las competencias 

instrumentales y las interpersonales. 

Teijeiro et al. (2013, citados en Faina et al., 2020) las define como habilidades 

referidas a estructuras completas, conjugación de comprensión, sensibilidad y 



 

  

conocimiento. Dentro de las competencias sistémicas está la capacidad de llevar la teoría 

a la práctica, de aprender, de liderar, de adaptarse a nuevos contextos, así como la 

habilidad de trabajar autónoma y responsablemente. 

Por ende, las competencias sistémicas comprenden capacidades personales que 

se forman para un ámbito general, que requieren la cooperación en conjunto entre 

directivos académicos, profesores y estudiantes, por lo que, las máximas autoridades 

educativas ejecutan un papel clave con respecto a fomentar y llevar a cabo acciones que 

vayan acorde a los requerimientos laborales del mundo actual.  

Para Solanes et al. (2012) y para este estudio se evaluará en esta tercera 

dimensión las competencias de: 

a) Liderazgo: Capacidad de organizar y persuadir a los demás para alcanzar metas sin 

generar enfrentamientos, también, comprende la negociación y la solución de 

problemas de forma efectiva. A su vez comprende la gestión de personas y recursos.  

b) Motivación: Busca lograr que un individuo haga lo que a la institución le conviene, 

reconociendo también que el trabajador debe satisfacer sus necesidades en la 

ejecución de sus tareas. 

c) Capacidad de aprendizaje: Proceso dinámico y constructivo por medio del cual los 

estudiantes se plantean objetivos para sus aprendizajes y gestionar sus cogniciones, 

motivaciones y actuaciones conducidas y condicionadas por sus propósitos y las 

cualidades del contexto académico, empresarial y natural. 

El desarrollo, mantenimiento y actualización de competencias genéricas es 

trascendental durante la formación actual del profesional, puesto que, contribuyen al 

desempeño efectivo en el campo personal, académico, social y laboral; no obstante, su 

adecuada incorporación y evaluación aún no se aprecia en todas las instituciones de 

nivel superior. En razón de lo cual, es imperativo que se empiece aplicar o en caso de 

que ya se haya implementado, que se ejecute de manera más sistemática y continua, de 

forma que la metodología que se diseñe tome en cuenta tres factores básicos en relación 

al aprendizaje de los estudiantes: cómo planificarlos, cómo desarrollarlos y cómo 

evaluarlos (De Miguel, 2006, citado en Velasco & Tójar, 2018). 



 

  

Formación de competencias genéricas en la universidad 

Al llegar a la universidad, los estudiantes cuentan con algunas competencias 

genéricas, empero, es en las instituciones de nivel superior donde se integran, 

mantienen, mejoran y/o actualizan, para lo cual se debe implementar un currículo por 

competencias (Villardón, 2016). En esta línea, el docente debe capacitarse en 

competencias genéricas, para la implantación de nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje y formas de evaluación (García et al., 2019). 

En tanto a la incorporación de las competencias genéricas al currículo, Yániz y 

Villardón (2012, citadas en Yániz, 2015) proponen tres modalidades, teniendo presente 

el lugar de estas competencias en el plan curricular de los grados universitarios, las 

cuales son: 

a) Paralela, en la cual hay un mismo programa de desarrollo de competencias genéricas 

para la universidad de forma general. Esta modalidad se organiza mediante 

actividades peculiares y cursos que fomentan el desarrollo de estas competencias, los 

que pueden ofrecerse a los futuros profesionales de manera independiente o conjunta 

de diferentes carreras pero que coinciden en objetivos, metodología y contenidos, 

dado que, una vez desarrollada la competencia podrá ejecutarse en cualquier otro 

contexto.  

b) Diferenciada, donde si bien es cierto las competencias genéricas se han establecido 

comúnmente para todos los programas, cada titulación plantea un plan individual de 

formación de dichas competencias escogiendo las más apropiadas para su perfil 

profesional. En esta modalidad, la metodología consiste en programar cursos dentro 

de los que se realizan actividades peculiares que promuevan el desarrollo de dos o 

más de estas competencias. 

c) Integrada, en el que las competencias genéricas y las específicas se determinan 

individualmente para las diferentes titulaciones. La metodología se basa en 

actividades y contextos aplicados tanto para el desarrollo de competencias genéricas 

como específicas, enfatizando las primeras competencias que se están desarrollando, 

para que los estudiantes puedan desde ya ser parte de situaciones profesionales, 

auténticas o simuladas. 



 

  

Considerando el impacto de los métodos y procedimientos de regulación del 

aprendizaje, que pretenden precisamente coadyuvar a los estudiantes a que comprendan 

los factores cognitivos, afectivos y motivacionales que participan en su aprendizaje 

(Panadero, 2017), la modalidad de aplicación más efectiva es la que emplea el tipo de 

inclusión intracurricular (Sáez et al., 2020). 

Entonces, tomando en cuenta la propuesta de Yániz y Villardón (2012, citadas en 

Yániz, 2015), la modalidad más beneficiosa para integrar las competencias genéricas 

sería la integrada, debido a que, ésta muestra los mismos cimientos que la 

intracurricular, alcanzando así aprendizajes aún más significativos, dado que, es más 

sencillo para el estudiantado poder entender el significado y la trascendencia de estas 

competencias contextualizadas y que están en función de los objetivos de formación 

particular de la materia (Villarroel & Bruna, 2014). 

El siguiente punto a definir es cómo deberían enseñarse las competencias 

genéricas, que requieren una metodología activa, a través de la cual se pueda realizar 

actividades que favorezcan a que el estudiante se convierta en el constructor de su 

propio aprendizaje, sin embargo para lograr ello existen ciertos impedimentos como los 

métodos anticuados de los profesores (Etchegaray et al., 2018), así como el poco tiempo 

y dedicación de los mismos, debido a que con frecuencia la docencia es considerada 

como una segunda ocupación, lo que significa que la mayor parte de profesores no 

presentan una adecuada formación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, no 

tienen didáctica. A esta lista de impedimentos se suma, el descontento del profesorado 

por la situación institucional, la formación precaria del estudiantado y la impresión de la 

propia competencia en la pugna de los sucesos difíciles (Contreras et al., 2010, citados 

en Antunes & Monereo, 2016). En fin, todo esto repercute en las actitudes del 

profesorado universitario de manera desfavorable, convirtiéndose esta tarea en un reto 

mucho más difícil de lo pensado.  

Por consiguiente, además de establecer con los docentes qué competencia 

genérica es la que se va a incorporar en las diversas asignaturas (Villa & Poblete, 2011, 

citados en Amor & Serrano, 2019), se debe tratar de identificar cuáles son sus puntos de 

vista sobre la promoción de este tipo de competencias, tomando en cuenta actualmente 



 

  

la integración de la tecnología digital (Vera & García, 2022). Así mismo, es fundamental 

la formación en estrategias de enseñanza en este modelo, para que así se pueda realizar 

una labor exitosa en este exigente escenario. Para todo esto, se debe tener muy presente 

la diversidad de conocimientos, habilidades y capacidades que los estudiantes que 

ingresan al nivel superior poseen, así como la incierta situación laboral en la que se 

desenvuelven muchos profesores en Sudamérica (Sisto, 2005, citado en Villarroel & 

Bruna, 2019).  Si no se consideran estos factores, es complicado garantizar el éxito en la 

implantación de estos fines transversales en la vida académica de los futuros 

profesionales. 

Martínez (2008) indicó que los principales obstáculos que se les presenta a los 

profesores y a las universidades para desarrollar estas competencias en sus estudiantes 

son:  

 El carente reconocimiento y status que la labor docente posee, debido a que, 

prevalece el modelo “academicista”, en el que el saber y la investigación es 

más valorada que la calidad del docente en sí.    

 La falta de una cultura pedagógica y la poca recopilación de conocimientos 

científicos sobre la formación basada en competencias, ha originado varios 

inconvenientes para que los docentes puedan aplicar nuevas metodologías. Así 

mismo, los resultados de aprendizaje relacionados a las competencias son 

difíciles de evaluar. 

 La ausencia de medios materiales o inmateriales, al igual que la situación 

laboral de los docentes más jóvenes que obstaculiza su compromiso y 

motivación. 

 La carencia de un plan integral fundamental para iniciar el cambio, puesto que 

sin éste no se logrará un cambio en la cultura de la universidad. 

A este listado, Villardón (2016) agregó:  

 Poco conocimiento del concepto de las competencias genéricas, asimismo de 

cómo implementarlas y enseñarlas. 

 El desconcierto que se genera al momento de definir las competencias 

genéricas, por parte tanto del sustantivo como del adjetivo. Así como tampoco 



 

  

está claro considerarlas como transversal, ni su vinculación con las 

competencias específicas.  

 La corresponsabilidad no clara entre el profesorado para formar diferentes 

niveles de este tipo de competencias durante un programa de estudios, puesto 

que lo hacen de manera fraccionada. 

 La evaluación por competencias se fundamenta en evidencias de desempeño, 

lo que provoca desconfianza en el profesor universitario.  

En consecuencia, el reto para las universidades cada vez se hace más grande y 

complejo sobre todo para aquellas que forman docentes, debido a que no solo se trata de 

incorporar las competencias genéricas “como se pueda” en el currículo universitario, 

sino de analizar cómo se van a implementar, enseñar y por supuesto cómo se van a 

evaluar. 

El Reto de Evaluar Competencias Genéricas 

La evaluación es uno de los elementos fundamentales del proceso educativo. 

Asimismo, es una acción intrínseca al incentivo y organización del cambio, pues, brinda 

feedback eficaz para el diagnóstico, verificación de avances y resolución de problemas. 

Para Lozoya y Cordero (2018) la evaluación es una categoría didáctica escasamente 

desarrollada, ya que en vez de tratarla como un proceso que favorece el desarrollo del 

estudiante y que coadyuva al aprendizaje integral, se considera simplemente como el 

camino para acreditar y certificar asignaturas. 

La evaluación de las competencias genéricas debe aludir a técnicas, instrumentos 

y actividades que estén enfocadas a situaciones, tareas y contenidos reales, a fin de que 

los estudiantes estén desde ya haciendo frente a su próxima realidad laboral (Ojeda et 

al., 2019).  

Comprendiendo así que, los instrumentos tradicionales de evaluación en el nivel 

superior, como los exámenes parciales y finales, trabajos escritos, fichas de lectura y 

ensayos no van acorde con la evaluación de competencias, en todo caso, debe 

considerarse otras formas de evaluación como el portafolio, el cual reúne evidencias 

(trabajos) acerca de los conocimientos, habilidades básicas y posibilidades de logro que 

https://synonyms.reverso.net/sinonimo/es/feedback


 

  

los estudiantes pueden llegar a alcanzar durante el periodo formativo (Oudkerk et al., 

2018).  

Además, para evaluar este tipo de competencias se debe aplicar una evaluación 

360°, la que aparte de heteroevaluación, incluye autoevaluación y coevaluación 

(Rossette et al., 2021).  

No obstante, la realidad nos muestra, que en las universidades aún se sigue 

prefiriendo el aprendizaje memorístico y el empleo de pruebas de lápiz y papel (Ghosh 

et al., 2016), por encima de la metodología activa, la que efectivamente sí tiene 

importancia en el mundo laboral. 

Conforme a Díaz (2019) la metodología adecuada para la evaluación de 

competencias genéricas en la educación superior es la evaluación auténtica, la cual 

resalta la trascendencia de emplear conocimientos y habilidades en situación reales, 

característica del campo o profesión que se está valorando. Existen varias estrategias e 

instrumentos coherentes con esta metodología además de los portafolios, como las guías 

de observación, los registros anecdóticos, las bitácoras, etc. Dentro de este proceso, es 

esencial incorporar sistemas de retroalimentación, formales y constantes, interactivos y 

convenientes a desempeños futuros. 

En definitiva, considerando la propuesta del proyecto Tuning, el desarrollo, 

mantenimiento y actualización de competencias genéricas es una finalidad fundamental 

para la mayor parte de las universidades de todo el mundo (Villardón, 2016). Pero, 

yendo más allá de este modelo, es esencial la reflexión, participación e investigación en 

cuanto a la selección de competencias genéricas que cada institución y carrera va a 

desarrollar en sus estudiantes, teniendo presente la postura de empleadores, licenciados y 

colegios profesionales. En función a ello, se logran producir descripciones para cada 

institución, tomando en cuenta su perfil de ingreso, proyecto educativo, situación local, 

etc. De la misma forma, se recomienda elegir una cantidad prudente de competencias 

genéricas, conforme con los valores promocionados por la institución. Al inicio de la 

carrera se debe reforzar las competencias instrumentales, las de más transversalidad, que 

equilibren las habilidades de aprendizaje de los estudiantes. Posteriormente, se debe 



 

  

ahondar en las competencias sistémicas e interpersonales más vinculadas con la 

profesión en sí según su perfil profesional (Villarroel & Bruna, 2014).  

En conclusión, la inserción de competencias genéricas en la universidad permite 

a los estudiantes adaptarse a los constantes cambios de nuestra sociedad, puesto que 

actualmente el conocimiento y la experiencia no son suficientes (pero obviamente 

básicos) para ser un profesional competente. Las competencias genéricas que se 

adquieren durante la vida posibilitan que el aprendizaje de éstas sea permanente 

(Villardón, 2016) formándose a los estudiantes para su vida personal, para la ciudadanía 

y la actividad profesional competente, lo que hace posible hacer frente a las exigencias 

del mercado de trabajo (Napal et al., 2018). No obstante, insertar estas competencias 

presenta una serie de dificultades, pero, que a pesar de ellas, es imprescindible ponerlas 

en práctica, remarcando que depende del profesorado (quien debe mostrar actitudes 

favorables hacia todo proceso de cambio y mejora educativa) y también de la 

universidad poder formarlas, para ello es importante una actualización y preparación 

previa, que implica en primer lugar seleccionar la modalidad que permita la 

incorporación curricular pertinente, que como ya hemos visto sería al parecer la 

integrada, pero que de igual forma, requiere seguir reflexionando al respecto. Luego se 

tendría que elegir o elaborar el listado de competencias genéricas que cada universidad 

va a desarrollar; posteriormente se analizaría la metodología de enseñanza más oportuna 

para el desarrollo de las competencias genéricas, hasta llegar a la forma de cómo 

evaluarlas. Puesto que una vez insertadas las competencias genéricas, el estudiante será 

capaz de autorregular su aprendizaje, reflexionar y desarrollar la relevancia o 

autenticidad tanto del contenido como del proceso de aprendizaje, potenciar sus recursos 

personales y establecer relaciones interpersonales satisfactorias, lo que conllevará a que 

se acerque y viva desde ya su futura realidad laboral y social.  

 

2.4 Glosario de Términos 

 

Actitud. Reacción que permite evaluar positiva o negativamente a una persona, objeto, 

lugar o situación, que se evidencia mediante creencias, sentimientos y conductas (Myers, 

2013, citado en Abun et al., 2021). 



 

  

Actitud docente. Predisposición del profesor para llevar a cabo un conjunto de 

acciones, que muestran su orientación y actuación a fin de facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes (Reyes, 2004, citado en Arévalo et al., 2020).  

Actitudes del profesorado hacia la innovación. Factor educativo esencial en los 

procesos de formación y mejora comportamental del docente universitario, ya que, 

favorece el desarrollo de propuestas pedagógicas en la educación superior que puedan 

generar un cambio de actitud oportuno en torno a este tipo de procesos (Traver & 

Fernández, 2016). 

Competencia. Integración de varias dimensiones y diferentes niveles como saber 

conocer, saber hacer, saber estar y saber ser (Carrillo et al., 2018). 

Competencias genéricas.  Son aquellas competencias transversales, frecuentes a la 

mayor parte de profesiones que articulan aptitudes, características de personalidad, 

conocimientos y valores adquiridos, debido a que se necesitan en diferentes ámbitos 

laborales o son transmisibles entre diversas tareas de una área u organización (Gómez et 

al., 2006, citados en Solanes et al., 2012). 

Competencias instrumentales.  Conjunto de capacidades cognitivas, metodológicas, 

tecnológicas y lingüísticas, indispensables para el entendimiento, el establecimiento, la 

conducción y el uso crítico, adaptado a las características del ejercicio profesional 

(Solanes et al., 2012).  

Competencias interpersonales. Conjunto de habilidades de interacción social y de 

incorporación a diferentes grupos sociales, que propician el establecimiento de 

relaciones permanentes y eficaces con los demás (Solanes et al., 2012). 

Competencias sistémicas. Comprensión de capacidades y habilidades que ayudan a las 

personas a gestionar apropiadamente la totalidad de la actuación, por lo tanto, exigen 

una mezcla de entendimiento, sensibilidad y conocimiento. Para el desarrollo de estas 

competencias primero se tienen que desarrollar las competencias instrumentales e 

interpersonales (Solanes et al., 2012).  

Dedicación docente. Tiempo que el profesor universitario dedica a su labor y al 

estudiantado (Traver & Fernández, 2016).  

Innovación educativa. Proceso que implica analizar y planificar acciones que permitan 

resolver problemas, para mejorar la calidad del aprendizaje, rompiendo con lo 



 

  

tradicional. Significa ir más allá del conocimiento academicista, para que el aprendizaje 

sea activo y se construya entre todos (UNESCO, 2016). 

Motivación docente.  Interés que demuestra el docente para generar entusiasmo en los 

estudiantes en cuanto a su propio proceso de aprendizaje o hacia las tareas que conllevan 

a ella (Sáenz, 2016). 

Nuevas metodologías. Exigencia que tiene el docente de educación superior de innovar 

métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, usando las tecnologías y 

afrontando los desafíos que esta conlleva (Traver & Fernández, 2016). 

Oportunidad de contexto. Adecuada estructura organizacional y contexto universitario 

capaz de favorecer la innovación en el docente universitario (Traver & Fernández, 

2016). 

Resistencia al Cambio y la Innovación. Fuentes y factores que dificultan los procesos 

de cambio e innovación educativa, pueden ser objetivos o subjetivos. Son subjetivos 

cuando están relacionados con la actitud, la conciencia y la cultura docente; y son 

objetivos cuando se asocian a las condiciones en las que el docente universitario 

desempeña su oficio (Rimari, 2008). 

Revalorización de la docencia. Necesidad de que el desempeño docente sea reconocido 

sin ser subestimado por la investigación, para lo cual se requiere una mayor inversión de 

recursos (Traver & Fernández, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
3.1 Operacionalización de Variables 

 
 
3.1.1 Operacionalización de la Variable 1: Actitudes del Profesorado hacia 

la Innovación 

 
En la tabla 5, se presenta la definición conceptual y operacional de la variable 1: 

Actitudes del Profesorado hacia la Innovación, así como sus cuatro dimensiones con sus 

respectivos indicadores.  

 

Tabla 5  

Operacionalización de la Variable 1: Actitudes del Profesorado hacia la Innovación 

Definición  Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Las actitudes del 

profesorado hacia la 

innovación son un factor 

educativo esencial en los 

procesos de formación y 

mejora comportamental 

del docente 

universitario, ya que, 

favorece el desarrollo de 

propuestas pedagógicas 

en la educación superior 

que puedan generar un 

cambio de actitud 

oportuno en torno a este 

tipo de procesos (Traver 

& Fernández, 2016). 

Las actitudes del 

profesorado hacia la 

innovación son las 

disposiciones 

valorativas que 

implican una serie de 

reacciones observables 

que permiten reconocer 

la inserción de los 

docentes universitarios 

a los procesos de 

cambio y mejora 

necesarios para una 

formación profesional 

de calidad. 

Motivación y 

dedicación 

docente 

 Actualización y formación 

permanente 

 Perfil docente como educador y 

mediador 

 Formación de ciudadanos/as y 

profesionales críticos y 

autónomos 

 Mayor implicancia y 

motivación en el hecho educativo 

 Saber y saber enseñar 

 

Nuevas 

metodologías 

 

 

 Cambio y mejora metodológica 

Oportunidad 

del contexto 

 Organización departamental 

 Liderazgo 

 



 

  

Revalorización 

de la  docencia 

 Política universitaria 

Fuente. Tomado de la Guía para el procedimiento de la elaboración de la tesis para la 

obtención del Grado de Magíster o Doctor de la UNMSM (2020), adaptado por M. 

Andrade (2021). 

 

3.1.2 Operacionalización de la Variable 2: Competencias Genéricas 

 
A continuación, en la tabla 6, se observa la definición conceptual, la definición 

operacional, las tres dimensiones y los indicadores correspondientes a la variable 2: 

Competencias Genéricas. 

 

Tabla 6  

Operacionalización de la Variable 2: Competencias Genéricas 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

Las competencias genéricas 

aluden a las competencias 

transversales, frecuentes a la 

mayor parte de profesiones 

que articulan aptitudes, 

características de 

personalidad, conocimientos y 

valores adquiridos, debido a 

que se necesitan en diferentes 

ámbitos laborales o son 

transmisibles entre diversas 

tareas de una área u 

organización (Gómez et al., 

2006, citados en Solanes et 

al., 2012). 

Las competencias 

genéricas son una 

combinación de 

conocimientos, 

habilidades, 

capacidades y 

actitudes 

indispensables para la 

vida laboral y para el 

desarrollo personal y 

ciudadano de los 

futuros profesionales, 

independientemente de 

una profesión u oficio. 

Competencias 

instrumentales  

 Desempeño de 

trabajo 

 Habilidades para la 

gestión 

 

Competencias 

interpersonales 

 Trabajo en equipo y 

relaciones 

interpersonales 

 

Competencias 

sistémicas 

 

 Liderazgo 

 Motivación  

 Capacidad de 

aprendizaje 

Fuente. Tomado de la Guía para el procedimiento de la elaboración de la tesis para la 

obtención del Grado de Magíster o Doctor de la UNMSM (2020), adaptado por M. 

Andrade (2021). 



 

  

3.2 Tipo y Diseño de Investigación  
 
 

Tipo 
 

La investigación es básica. Según Valderrama (2015) este tipo de investigación 

también llamado teórica, pura o fundamental se encuentra orientado a contribuir un conjunto 

sistematizado de datos científicos sin obtener resultados de finalidad práctica mediata. Se 

ocupa de la recolección de datos de la realidad para desarrollar el saber teórico-científico, 

dirigido a descubrir principios y leyes.  

El enfoque de este estudio es cuantitativo. Para Hernández et al. (2014) este enfoque 

emplea la recolección de datos a fin de realizar una prueba de hipótesis a partir de valores 

numéricos y el estudio estadístico para plantear modelos de comportamiento y comprobar 

teorías.   

 

Diseño 
 

El diseño del presente trabajo es no experimental de tipo transeccional o transversal. 

Hernández et al. (2014) señaló que en el estudio no experimental las variables no son 

manipuladas de manera intencional y la relación de éstas se analizan en su ambiente natural. 

A su vez, es de tipo transversal o transeccional porque de acuerdo con Hernández et al. 

(2014) la información se recoge en un determinado momento, por lo tanto, la aplicación de 

los dos cuestionarios se realizará en un día específico. 

 

Nivel 
 

Tomando en cuenta a Hernández et al. (2014) el nivel de esta investigación es 

descriptivo-correlacional, puesto que, se mide de forma individual las variables actitudes del 

profesorado hacia la Innovación y competencias genéricas, y se determina la relación 

existente entre ambas.  

 

 

 

 



 

  

El esquema es el siguiente:               

        O1 

 

             

M   r 

 

 

              02 

       Donde: 

M = Muestra de investigación 

O1= Observación de la variable 1: Actitudes del Profesorado hacia la Innovación 

O2= Observación de la variable 2: Competencias Genéricas 

r = Coeficiente de correlación 

 

3.3 Población y Muestra 
 
 

Población 
 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) es el conjunto constituido por todos 

aquellos elementos que tienen rasgos en común. Para esta investigación, la población está 

constituida por los 171 estudiantes matriculados en el V ciclo de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, como se aprecia en la Tabla 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla 7  

Población de Estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I 

Especialidad Nª de estudiantes 

               Educación Inicial 25 

               Educación Primaria 14 

               Educación Secundaria  

a) Matemática y Física 21 

b) Biología y Química 6 

c) Inglés y Castellano 12 

d) Lenguaje, Literatura y Comunicación 44 

e) Historia y Geografía 45 

f) Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales 4 

Total 171 

 
Fuente. Tomado de la Unidad de Estadística e Informática de la UNMSM (2021), 

adaptado por M. Andrade (2021). 

 

Se eligió esta población debido a que los estudiantes del V ciclo además de tener la 

capacidad de valorar las actitudes de sus docentes en base a las experiencias y vivencias 

obtenidas hasta el momento dentro de sus vidas universitarias, han desarrollado algunas 

competencias genéricas o al menos se encuentran en el proceso de formación de dichas 

competencias según lo indica el Perfil de competencias genéricas del egresado 

universitario del Modelo Educativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(2020).    

  

Muestra 
 

Hernández et al. (2014) la define como el subgrupo de la población del que se 

recoge información y que debe ser característico de ésta.  

     Selección de Muestra. Para Sánchez, Reyes et al. (2018) es la obtención de la 

muestra de una población a través del procedimiento de muestreo, dependiendo si éste es 

probabilístico o no probabilístico. La selección de la muestra para esta investigación fue en 



 

  

base al muestreo probabilístico aleatorio simple, dado que, produce muestras representativas 

y hace posible el empleo de la estadística inferencial en el análisis de la información 

recolectada.  

     Tamaño de Muestra. Según Sánchez, Reyes et al. (2018) se encuentra relacionado al 

número de casos o individuos que comprende la muestra, es posible que pueda variar, 

porque está sujeta a sí la muestra es probabilística o no probabilística. El tamaño de la 

muestra se obtuvo empleando la fórmula estadística para poblaciones finitas. La fórmula es 

la siguiente:  

  Z2 *p*q*N 

n =             --------------------------------------------------- 

  (N-1) E2 + Z2 *p*q 

Donde:  

  n: es el tamaño de la muestra.  

  Z2: es el nivel de confianza: 1.96 (95% nivel de confianza). 

  p=q: es la probabilidad de éxito o no éxito: 50%. 

  N: es el tamaño de la población. 

  E2: es el error muestral (0.05). 

Reemplazando los datos en la fórmula, obtenemos: 

                  (1,96)2 * 0,5 *0,5 * 150 

   n =  --------------------------------------------------------  = 119 

          (150-1) *(0,05)2 + (1,96)2 * 0,5 *0,5 

Por consiguiente, la investigación tendrá una muestra de 119 estudiantes del V 

ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-

I., como se contempla en la Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla 8  

Muestra de Estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2021-I 

Especialidad Nª de estudiantes 

Educación Inicial 22 

Educación Primaria 13 

Educación Secundaria  

a) Matemática y Física 17 

b) Biología y Química 4 

c) Inglés y Castellano 12 

d) Lenguaje, Literatura y Comunicación 24 

e) Historia y Geografía 23 

f) Filosofía, Tutoría y Ciencias Sociales 4 

Total 119 

 
Fuente. Tomado de la Unidad de Estadística e Informática de la UNMSM (2021), 

adaptado por M. Andrade (2021). 

 

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Según Hernández et al. (2014) es el medio que emplea el indagador para recopilar 

información, que permite medir las variables de interés.  

El instrumento que se utilizará para ambas variables en este estudio, es el 

cuestionario, el cual, de acuerdo con Hernández et al. (2014) es un conjunto de 

interrogantes que permiten obtener información sobre las variables de interés. En el 

presente trabajo de investigación se aplicaron los cuestionarios de manera indirecta, a 

través del internet, debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. 

 

a) Instrumento de la Variable 1: Actitudes del Profesorado hacia la 

Innovación 

Se aplicó el cuestionario-escala QUACINE, diseñado por Traver y Fernández 

(2016) y adaptado por Andrade en el 2021, el cual partió de la teoría de la acción 

razonada de Fishein y Ajzen, y Morales como modelo de estudio científico de la 



 

  

conducta y de las escalas sumativas (Likert) como instrumento de medición. Este 

cuestionario busca determinar las actitudes del profesorado hacia la innovación mediante 

la percepción de los estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I.  

Ficha Técnica. 

Nombre original: QUACINE Cuestionario de Actitudes frente a la Innovación Educativa 

Autores: Traver y Fernández (2016) 

Procedencia: Castellón, España 

Adaptado: María Andrade en el 2021 

Procedencia: Lima, Perú 

Muestra: 119 estudiantes universitarios  

Forma de Administración: Individual 

Duración: 15 minutos 

Descripción: Constituido por 4 dimensiones: Motivación y dedicación docente (9 ítems), 

nuevas metodologías (3 ítems), oportunidad del contexto (2 ítems) y revalorización de la 

docencia (3 ítems); con un total de 8 indicadores y 17 ítems valorados en formato tipo 

Likert con cinco opciones de respuesta: (1) Muy en desacuerdo, (2) No está de acuerdo, 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (4) De acuerdo y (5) Muy de acuerdo. En la 

construcción de este instrumento se tomó en cuenta las proposiciones realizadas por 

Hennerson et al. (1978), Morales (1984), Rodríguez (1989), Arce (1994) o Bolívar 

(1995) (citados en Traver & Fernández, 2016). 

 

b) Instrumento de la Variable 2: Competencias Genéricas 
 
Asimismo, se aplicó el cuestionario para la evaluación de competencias 

genéricas, elaborado por Solanes et al. (2012) y adaptado por Andrade en el 2021 

considerando las competencias genéricas del egresado universitario del Modelo 

Educativo de la UNMSM (2020), de manera, que se determinó si los estudiantes del V 

ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2021-I, poseen este tipo de competencias.  

 

 



 

  

Ficha Técnica. 

Nombre original: Cuestionario para la Evaluación de Competencias Genéricas 

Autores: Solanes et al. (2012)  

Procedencia: Alicante, España 

Adaptado: María Andrade en el 2021 tomando en cuenta el Perfil de competencias 

genéricas del egresado universitario que se encuentra en el Modelo Educativo de la 

UNMSM (2020). 

Procedencia: Lima, Perú 

Muestra: 119 estudiantes universitarios 

Forma de Administración: Individual 

Duración: 25 minutos 

Descripción: Consta de 3 dimensiones: Competencias instrumentales (8 ítems), 

competencias sistémicas (5 ítems) y competencias interpersonales (16 ítems); con un 

total de 6 indicadores y 29 ítems valoradas formato tipo Likert con seis opciones de 

respuesta: (1) Rara vez, (2) A veces, (3) Normalmente, (4) Frecuentemente, (5) Casi 

siempre y (6) Siempre. La formulación de los enunciados y el formato del cuestionario 

mantuvieron las pautas señaladas por Haladyna y Downing (1989), Haladyna et al. 

(2002) y Moreno et al. (2004) (citados en Solanes et al., 2012), así como también se 

consideró el Perfil de competencias genéricas del egresado universitario del Modelo 

Educativo de la UNMSM (2020).     

 

3.4.1 Validez del Instrumento 
 

Hernández et al. (2014) define la validez como el nivel en que un instrumento 

evalúa verdaderamente la variable que espera evaluar. Del mismo modo, la validez del 

contenido conforme a Hernández et al. (2014) es el nivel en que un instrumento muestra 

un control particular del contenido de lo que se evalúa.  

La validez del contenido de los instrumentos se estableció por juicio de expertos, 

lo cual para Hernández et al. (2014) es el nivel en que el recurso que emplea el 

investigador para recoger información evalúa verdaderamente las variables de estudio 

considerando la opinión de especialistas en la materia. En la presente investigación, los 



 

  

instrumentos fueron validados mediante el juicio de 3 expertos, un metodólogo y dos 

temáticos. En la Tabla 9 se expone la validez del contenido por juicio de expertos del 

instrumento para medir la variable 1: Actitudes del Profesorado hacia la Innovación.  

 

Tabla 9  

Validez del Contenido por Juicio de Expertos del Instrumento de la Variable 1 

Grado y Nombre Especialidad Dictamen Porcentaje de Validación 

Dra. Bertha Silva Narvaste Metodólogo Aplicable 99% 

Dr. Raúl Tejeda Navarrete Temático Aplicable 99% 

Dr. Jean Pierre Wong Silva Temático Aplicable 99% 

Promedio  99% 

Fuente.  Elaboración propia. 

 

En la Tabla 10, se muestra la validez de contenido por juicio de expertos del 

instrumento para evaluar la variable 2: Competencias Genéricas. 

 

Tabla 10  

Validez de Contenido por Juicio de Expertos del Instrumento de la Variable 2 

Grado y Nombre Especialidad Dictamen Porcentaje de Validación 

Dra. Bertha Silva Narvaste Metodólogo Aplicable 97% 

Dr. Raúl Tejeda Navarrete Temático Aplicable 98% 

Dr. Jean Pierre Wong Silva Temático Aplicable 98% 

Promedio  97,6% 

Fuente. Elaboración propia.  

 

De acuerdo a la opinión de los especialistas se observó que el instrumento de la 

variable 1 tiene una valoración del 99%, mientras que el de la variable 2 logró el 97.6%. 

En consecuencia, se garantiza que los dos cuestionarios validados son de alto nivel de 

aplicación para la muestra.   

 

 



 

  

3.4.2 Confiabilidad del Instrumento 
 

Hernández et al. (2014) la define como el nivel en que un instrumento genera 

resultados firmes y congruentes. 

Con la intención de determinar la confiabilidad de los cuestionarios, se llevó a 

cabo una prueba piloto a 50 estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de una 

universidad nacional, o sea, se aplicaron los instrumentos a una muestra con 

características parecidas a la muestra de investigación, aunque más pequeña. Para 

establecer la homogeneidad de los ítems de los dos cuestionarios se empleó el 

coeficiente alfa de Cronbach. En la tabla 11 se puede observar las categorías de la 

prueba Alfa de Cronbach. 

 

Tabla 11  

Categorías de la Prueba Alfa de Cronbach 

     

 

 

 

 

Fuente. Tomado de Valderrama (2015, p. 228), adaptado por M. Andrade (2021). 

 

     3.4.2.1 Variable 1: Actitudes del Profesorado hacia la Innovación. A fin 

de conocer la fiabilidad del primer instrumento, se efectuó el análisis de los datos 

obtenidos de la prueba piloto, luego se pasó a calcular el coeficiente de alfa de 

Cronbach. En la tabla 12 se muestra el resumen del proceso de los casos de la variable 1 

utilizando el programa SPSS 25. 

 

 

 

Coeficiente  Relación 

0,00 +/- 0,20 Muy baja  

0,20 a 0,40 Baja  

0,40 a 0,60 Moderada 

0,60 a 0,80 Alta 

0,80 a 1,00 Muy alta 



 

  

Tabla 12  

Resumen del Procesamiento de Casos de la Variable 1: Actitudes del Profesorado hacia 

la Innovación 

  N % 

 

Casos 

Válido  50 100% 

Excluídoa 0 0% 

 Total 50 100% 

a: La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente. Tomado de SPSS 25. 

 

Asimismo, en la tabla 13 se muestra la confiabilidad del instrumento que mide la 

variable 1: Actitudes del profesorado hacia la Innovación, que se calculó mediante el 

coeficiente de alfa de Cronbach, haciendo uso del programa estadístico SPSS 25, el cual 

dio como resultado ,876 y que en relación a la tabla 11 sobre categorías de la prueba 

Alfa de Cronbach, estableció que el cuestionario para esta variable es de confiabilidad 

“muy alta”. 

 

Tabla 13  

Resultados de Análisis de Confiabilidad del Instrumento que mide la Variable 1: Actitudes 

del Profesorado hacia la Innovación 

Dimensión/variable Alfa de Cronbach N° de ítems 

Motivación y dedicación docente ,765 9 

Nuevas metodologías ,802 3 

Oportunidad del contexto ,902 2 

Revalorización de la docencia ,877 3 

Actitudes Profesorado hacia la Innovación ,876 17 

Fuente. Tomado de SPSS 25. 

 

 



 

  

     3.4.2.2 Variable 2: Competencias Genéricas. Para el análisis del segundo 

instrumento, se procedió de igual forma a medir la fiabilidad partiendo de las respuestas 

obtenidas de la prueba piloto, así como se aprecia en la tabla 14 con el resumen del 

procesamiento de los casos de la variable 2, utilizando el SPSS V. 25.  

Tabla 14  

Resumen del Procesamiento de Casos de la Variable 2: Competencias Genéricas 

  N % 

 

Casos 

Válido  50 100% 

Excluidoa 0 0% 

 Total 50 100% 

a: La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente. Tomado de SPSS 25. 

 

Seguidamente, en la tabla 15 se aprecia la confiabilidad del instrumento que 

mide la variable 2: Competencias Genéricas, la cual se calculó mediante el coeficiente 

de alfa de Cronbach, empleando el programa estadístico SPSS 25, del cual se obtuvo 

,875 y que con respecto a la tabla 11 sobre categorías de la prueba Alfa de Cronbach, se 

determinó que también el cuestionario para esta otra variable es de confiabilidad “muy 

alta”. 

 

Tabla 15  

Resultados de Análisis de Confiabilidad del Instrumento que mide la Variable 2: 

Competencias Genéricas 

Dimensión / variable Alfa de Cronbach N° de ítems 

Competencias instrumentales  ,862 8 

Competencias interpersonales ,842 5 

Competencias sistémicas ,904 16 

Competencias Genéricas ,875 29 

     
Fuente. Tomado de SPSS 25. 

 



 

  

 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
4.1 Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

 
 
El análisis descriptivo que se presenta en seguida se llevó a cabo con el software 

SPSS 25, este programa sirvió para la construcción de gráficos y tablas de frecuencias. 

 

Estadística Descriptiva 

 

Tabla 16  

Niveles de Actitudes del Profesorado hacia la Innovación y Competencias Genéricas 

Niveles 
Actitudes del profesorado hacia la innovación Competencias genéricas 

N° % N° % 

Bajo 0 0,0% 1 0,9% 

Medio 11 9,2% 50 42,0% 

Alto 108 90,8% 68 57,1% 

Total 119 100,0% 119 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 16 se aprecia que el 90,8% de los estudiantes encuestados señala que 

perciben un nivel alto de actitudes del profesorado hacia la innovación, el 9,2% indica 

que percibe un nivel medio y el 0% percibe un nivel bajo. En el caso de las 

competencias genéricas, el 57,1% de los estudiantes encuestados presenta un nivel alto, 

seguido de un 42% que se sitúa en nivel medio y solo el 0,9% se encuentra en nivel bajo. 

 

 

 



 

  

Tabla 17 

Niveles de Competencias Genéricas según Actitudes del Profesorado hacia la Innovación 

Actitudes del profesorado 

hacia la innovación 

Competencias genéricas 

Bajo Medio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 

Medio 0 0,0% 5 45,5% 6 54,5% 11 100,0% 

Alto 1 0,9% 45 41,7% 62 57,4% 108 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 5  

Niveles de Actitudes del Profesorado hacia la Innovación y Competencias Genéricas 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Conforme a la tabla 17 y la figura 5 se aprecia que, en aquellos estudiantes que 

consideran que el nivel de las actitudes del profesorado hacia la innovación es alto, el 

57,4% se ubica en nivel alto de competencias genéricas. En el caso de los estudiantes 

que consideran que las actitudes del profesorado hacia la innovación están en nivel 

medio, el 54,5% posee nivel alto de competencias genéricas. En cuanto a los que 
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consideran que las actitudes del profesorado hacia la innovación están en nivel bajo, no 

se encontraron casos. 

 

Tabla 18  

Niveles de Motivación y Dedicación Docente y Competencias Genéricas 

Motivación y 

Dedicación docente 

Competencias genéricas 

Bajo Medio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 

Medio 0 0,0% 2 40,0% 3 60,0% 5 100,0% 

Alto 1 0,9% 48 42,1% 65 57,0% 114 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 6  

Niveles de Motivación y Dedicación Docente y Competencias genéricas 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En correspondencia a la tabla 18 y la figura 6 se observa que, en los estudiantes 

que opinan que la motivación y dedicación docente están en nivel alto, el 57% presenta 

nivel alto también de competencias genéricas. Respecto a los estudiantes que opinan que 
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la motivación y dedicación docente se encuentran en nivel medio, el 60% se ubica en 

nivel alto de competencias genéricas. En los que opinan que la motivación y dedicación 

es baja, no se presentan casos. 

 

Tabla 19  

Niveles de Nuevas Metodologías y Competencias Genéricas 

Nuevas metodologías 

Competencias genéricas 

Bajo Medio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 100,0% 

Medio 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 4 100,0% 

Alto 1 0,9% 50 43,5% 64 55,6% 115 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 7  

Niveles de Nuevas Metodologías y Competencias Genéricas 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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En la tabla 19 y la figura 7 se distingue que, en los estudiantes que consideran 

que las nuevas metodologías están en nivel alto, el 55,6% tiene competencias genéricas 

en nivel alto también. En el caso de los estudiantes que consideran que las nuevas 

metodologías están en nivel medio, el 100% se ubica en nivel alto de competencias 

genéricas. En relación a los que consideran que las nuevas metodologías están en nivel 

bajo, no se encontraron casos. 

 

Tabla 20  

Niveles de Oportunidad de Contexto y Competencias Genéricas 

Oportunidad del contexto 

Competencias genéricas 

Bajo Medio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 2 100,0% 

Medio 0 0,0% 8 32,0% 17 68,0% 25 100,0% 

Alto 1 1,1% 42 45,6% 49 53,3% 92 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 8  

Niveles de Oportunidad de Contexto y Competencias Genéricas 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Con respecto a la tabla 20 y la figura 8 se distingue que, en aquellos estudiantes 

que perciben que la oportunidad del contexto es alta, el 53,3% se ubica en nivel alto de 

competencias genéricas. En el caso de los estudiantes que perciben que la oportunidad 

del contexto es media, el 68% tiene competencias genéricas en nivel alto. En torno a los 

que perciben que la oportunidad de contexto es baja, predomina el nivel alto de 

competencias genéricas con el 100%. 

 

Tabla 21  

Niveles de Revalorización de la Docencia y Competencias Genéricas 

Revalorización de la 

Docencia 

Competencias genéricas 

Bajo Medio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Bajo 0 0,0% 4 57,1% 3 42,9% 7 100,0% 

Medio 0 0,0% 17 40,5% 25 59,5% 42 100,0% 

Alto 1 1,4% 29 41,4% 40 57,2% 70 100,0% 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 9  

Niveles de Revalorización de la Docencia y Competencias Genéricas 

    

Fuente. Elaboración propia. 
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En correspondencia a la tabla 21 y la figura 9 se contempla que, en aquellos 

estudiantes que consideran que la revalorización de la docencia es alta, el 57,2% 

presenta un nivel alto de competencias genéricas. En el caso de los estudiantes que 

opinan que la revalorización de la docencia es media, el 59,5% tiene competencias 

genéricas en nivel alto. Respecto a los que consideran que la revalorización de la 

docencia es baja, predomina el nivel medio de competencias genéricas con 57,1%. 

 

4.2 Pruebas de Hipótesis 
 
 

Estadístico de Prueba de Normalidad 
 

Los datos fueron procesados en el software estadístico SPSS 25. Los puntajes de 

ambas variables y sus dimensiones fueron evaluados para conocer si tienen distribución 

normal, para ello se utilizó el estadístico de Kolmogórov-Smirnov debido a que la 

muestra es grande (n=119), los resultados se aprecian en la tabla 12. 

 

Tabla 22  

Prueba Estadística Inferencial de Normalidad 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 22 se puede ver que los puntajes de la variable 1: Actitudes del 

profesorado hacia la innovación y sus cuatro dimensiones tienen valor de significancia 

calculado menores a α=0,05, lo cual señala que no tienen distribución normal. En el caso 

  
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Actitudes del profesorado hacia la innovación ,159 119 ,000 

Motivación y Dedicación docente ,158 119 ,000 

Nuevas metodologías ,266 119 ,000 

Oportunidad del contexto ,187 119 ,000 

Revalorización de la Docencia ,118 119 ,000 

Competencias genéricas ,052 119 ,200 

Competencias Instrumentales ,071 119 ,200 

Competencias Interpersonales ,143 119 ,000 

Competencias Sistémicas ,058 119 ,200 



 

  

de los puntajes de la variable 2: Competencias genéricas y sus dimensiones 

competencias instrumentales y sistémicas el valor de significancia calculado fue 0,200, 

lo que significa que si tienen distribución normal; sin embargo, la dimensión 

competencias interpersonales presenta puntajes que no tienen distribución normal (0,000 

< α=0,05). Considerando los resultados de la prueba de normalidad y con el propósito de 

estudiar la correlación, se utilizó el Coeficiente de Correlación No Paramétrica de 

Spearman que se detalla a continuación. 

 

4.2.1 Contrastación de la Hipótesis General 
 
Ho. No existe relación significativa entre las actitudes del profesorado hacia la 

innovación y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Ha. Existe relación significativa entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y 

las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Nivel de significancia:  

0,05 = 5% margen de error estimado, 95% de confiabilidad 

Lectura del P. valor:   

Si p-valor<0,05, rechazar Ho. 

Si p-valor > 0,05, aceptar Ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla 23  

Relación entre las Actitudes del Profesorado hacia la Innovación y las Competencias 

Genéricas en Estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I 

  
Actitudes del profesorado 

hacia la innovación 

Competencias 

genéricas 

Rho de 

Spearman 

Actitudes del 

profesorado hacia 

la innovación 

Coeficiente de correlación 1,000 -,121 

Sig. (bilateral)   ,188 

N 119 119 

Competencias 

genéricas 

Coeficiente de correlación -,121 1,000 

Sig. (bilateral) ,188   

N 119 119 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 23 se aprecian los resultados del coeficiente de Correlación de 

Spearman y la prueba de significancia entre las variables actitudes del profesorado hacia 

la innovación y competencias genéricas. El valor del coeficiente es -0,121 con un valor 

p= 0,188 (mayor a α=0,05); por tanto, no se rechaza la hipótesis nula; ya que, no existe 

relación significativa entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 

4.2.2 Contrastación de las Hipótesis Específicas 
 
     Hipótesis Específica 1. 

Ho. No existe relación significativa entre la motivación y dedicación docente y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

H1: Existe relación significativa entre la motivación y dedicación docente y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 



 

  

Nivel de significancia:  

0,05 = 5% margen de error estimado, 95% de confiabilidad 

Lectura del P. valor:   

Si p-valor<0,05, rechazar Ho. 

Si p-valor > 0,05, aceptar Ho. 

 

Tabla 24  

Relación entre la Motivación y Dedicación Docente y las Competencias Genéricas en 

Estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2021-I 

  
Motivación y Dedicación 

docente 

Competencias  

Genéricas 

Rho de 

Spearman 

Motivación y 

Dedicación 

docente 

Coeficiente de correlación 1,000 -,072 

Sig. (bilateral)   ,434 

N 119 119 

Competencias 

genéricas 

Coeficiente de correlación -,072 1,000 

Sig. (bilateral) ,434   

N 119 119 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 24 se observan los resultados del coeficiente de Correlación de 

Spearman y la prueba de significancia entre la dimensión motivación y dedicación 

docente y la variable competencias genéricas. El valor del coeficiente es -0,072 con un 

valor p= 0,434 (mayor a α=0,05); así que no se rechaza la hipótesis nula; de modo que, 

no existe relación significativa entre la motivación y dedicación docente y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 

 

 

 



 

  

     Hipótesis Específica 2. 

Ho. No existe relación significativa entre las nuevas metodologías y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

H2: Existe relación significativa entre las nuevas metodologías y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Nivel de significancia:  

0,05 = 5% margen de error estimado, 95% de confiabilidad 

Lectura del P. valor:   

Si p-valor<0,05, rechazar Ho. 

Si p-valor > 0,05, aceptar Ho. 

 

Tabla 25  

Relación entre las Nuevas Metodologías y las Competencias Genéricas en Estudiantes 

del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2021-I 

  
Nuevas 

metodologías 

Competencias 

genéricas 

Rho de 
Spearman 

Nuevas 

metodologías 

Coeficiente de correlación 1,000 -,274** 

Sig. (bilateral)   ,003 

N 119 119 

Competencias 

genéricas 

Coeficiente de correlación -,274** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003   

N 119 119 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 25 se aprecian los resultados del coeficiente de Correlación de 

Spearman y la prueba de significancia entre la dimensión nuevas metodologías y la 

variable competencias genéricas. El valor del coeficiente es -0,274 con un valor p= 

0,003 (menor a α=0,01); por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula; de forma que, 



 

  

existe relación significativa, inversa y baja entre las nuevas metodologías y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, por lo que, a mayor puntaje en 

nuevas metodologías, menor puntaje en competencias genéricas.   

 

     Hipótesis Específica 3. 

Ho. No existe relación significativa entre la oportunidad de contexto y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

H3: Existe relación significativa entre la oportunidad de contexto y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Nivel de significancia:  

0,05 = 5% margen de error estimado, 95% de confiabilidad 

Lectura del P. valor:   

Si p-valor<0,05, rechazar Ho. 

Si p-valor > 0,05, aceptar Ho. 

 

Tabla 26  

Relación entre la Oportunidad de Contexto y las Competencias Genéricas en 

Estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2021-I 

  
Oportunidad del 

contexto 

Competencias 

genéricas 

Rho de 

Spearman 

Oportunidad del 

contexto 

Coeficiente de correlación 1,000 -,074 

Sig. (bilateral)   ,425 

N 119 119 

Competencias 

genéricas 

Coeficiente de correlación -,074 1,000 

Sig. (bilateral) ,425   

N 119 119 

Fuente. Elaboración propia 



 

  

En la tabla 26 se observan los resultados del coeficiente de Correlación de 

Spearman y la prueba de significancia entre la dimensión oportunidad del contexto y la 

variable competencias genéricas. El valor del coeficiente es -0,074 con un valor p= 

0,425 (mayor a α=0,05); en consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula; por ende, no 

existe relación significativa entre la oportunidad de contexto y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I.  

 

     Hipótesis Específica 4. 

Ho. No existe relación significativa entre la revalorización de la docencia y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

H4: Existe relación significativa entre la revalorización de la docencia y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Nivel de significancia:  

0,05 = 5% margen de error estimado, 95% de confiabilidad 

Lectura del P. valor:   

Si p-valor<0,05, rechazar Ho. 

Si p-valor > 0,05, aceptar Ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabla 27  

Relación entre la Revalorización de la Docencia y las Competencias Genéricas en 

Estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2021-I 

  
Revalorización de 

la Docencia 

Competencias 

genéricas 

Rho de 
Spearman 

Revalorización 
de la Docencia 

Coeficiente de correlación 1,000 -,050 

Sig. (bilateral)   ,586 

N 119 119 

Competencias 
genéricas 

Coeficiente de correlación -,050 1,000 

Sig. (bilateral) ,586   

N 119 119 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la tabla 27 se aprecian los resultados del coeficiente de Correlación de 

Spearman y la prueba de significancia entre la dimensión revalorización de la docencia y 

la variable competencias genéricas. El valor del coeficiente es -0,050 con un valor p= 

0,586 (mayor a α=0,05); entonces no se rechaza la hipótesis nula; por esta razón, no 

existe relación significativa entre la revalorización de la docencia y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

 

4.3 Discusión de Resultados 
 

De acuerdo a la hipótesis general se halló que no existe relación (Rho de 

Spearman=-0,121 y p=0,188) entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y 

las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, variables sobre las cuales hasta el 

momento no hay investigaciones previas que las vinculen. Este resultado implica que la 

percepción de los estudiantes sobre las actitudes del profesorado hacia la innovación no 

está relacionada con el desarrollo de competencias genéricas. 



 

  

Estos resultados encuentran concordancia con la investigación desarrollada por 

Piscoya (2018) quien halló que la actitud del profesorado ante la innovación no 

encuentra relación con situaciones de postergación de las actividades académicas, dado 

que el hecho de que un estudiante postergue o deje de lado sus actividades académicas 

no afecta la actitud innovadora de los docentes o, de acuerdo a su estudio, lo haría de 

forma poco significativa, pues se entiende que los docentes tienen como estímulo lograr 

que los estudiantes puedan alcanzar sus aprendizajes y desarrollar competencias, 

situación que va más allá de la actitud de los mismos discentes. 

En discordancia con estos resultados, se encuentra el trabajo realizado por 

Carbajal (2017) quien encontró que existe una alta relación entre aprendizaje 

cooperativo, como estrategia innovadora aplicada por los docentes, con el desarrollo de 

competencias genéricas. Desde esta perspectiva, se puede señalar que a mayor 

aplicación de aprendizaje cooperativo se puede desplegar un mayor nivel de logro en el 

desarrollo de dichas competencias.  

Considerando ambos antecedentes, se puede señalar que, si bien es cierto, 

Piscoya (2018) encontró que no existe relación entre la actitud del profesorado ante la 

innovación con la postergación académica, es necesario reflexionar respecto a lo que 

realmente está logrando el docente mediante la aplicación de sus estrategias 

innovadoras. En este sentido, se supone que no basta con la actitud y la aplicación de 

herramientas innovadoras durante las experiencias de aprendizaje. También es necesario 

que los docentes se aseguren si realmente se está alcanzando el propósito fundamental 

que es la formación integral del estudiante y el desarrollo de competencias genéricas que 

le permitan una adecuada inserción laboral. Más aún si se tiene presente otros aspectos 

como la retroalimentación, acción que ayuda a los estudiantes a darse cuenta lo que 

están aprendiendo y lo que les falta reforzar, pero que también se convierte en un medio 

valioso para que el profesorado pueda meditar respecto a su práctica pedagógica, a fin de 

potenciar los elementos que se pueden enriquecer y aquellos que deben modificarse. 

En lo que respecta a la hipótesis específica 1, los resultados indican que tampoco 

se encontró relación (Rho de Spearman=-0,072 y p=0,434). Esto significa que la 

dimensión motivación y dedicación docente no contribuye de alguna forma al desarrollo 



 

  

de la variable competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

Estos resultados encuentran concordancia con los hallazgos realizados por Núñez 

(2017) quien evidenció que no existe relación entre las actitudes del profesorado ante la 

innovación y la satisfacción laboral de los mismos profesores, pues a pesar de mostrar 

actitudes positivas para innovar en su práctica pedagógica y de realizar los esfuerzos 

necesarios para optimizarla con herramientas didácticas creativas nunca han podido 

contar con el reconocimiento explícito de los agentes educativos, condición que pone en 

riesgo la disposición y entrega de los docentes al ver que sus esfuerzos no rinden los 

frutos que desean. Desde esta perspectiva, también se pone en peligro el proceso 

formativo, pues al reducirse la motivación del docente por aplicar prácticas innovadoras 

se puede caer en experiencias educativas monótonas y poco atractivas para los 

estudiantes. Además, no hay que olvidar que el desarrollo de las competencias genéricas 

se alcanza en la medida que se propongan diversas situaciones en las que los estudiantes 

usen sus habilidades comunicativas, de interacción, de empatía, de toma de decisiones, 

entre otras que son inherentes a este tipo de competencias y que solo se pueden 

desarrollar dentro de experiencias educativas activas y significativas. 

Los resultados mostraron discordancia con la investigación realizada por Arana 

(2021) quien pudo encontrar que la orientación de la práctica pedagógica y la entrega, 

permitieron favorecer los aprendizajes en los estudiantes, propiciando un ambiente de 

confianza plenamente favorecedor para el logro de las finalidades planteadas para la 

sesión. 

Al respecto, es conveniente señalar que los espacios de aprendizaje deben ser 

abiertos, constructivos, significativos y atractivos para los estudiantes; solo así los 

estudiantes podrán participar activamente y sentir que pueden expresarse libremente con 

sus compañeros y con los docentes, guardando, por supuesto, el respeto que todo ser 

humano merece. En esa línea, resulta auspicioso que existan investigaciones como la 

realizada por Arana (2021) la cual refleja los esfuerzos que realizan los docentes por 

generar espacios de aprendizaje abiertos para que todos los integrantes de la sesión 

puedan expresarse, es una forma de orientar a los estudiantes hacia la formación de 



 

  

competencias genéricas, aspecto medular dentro de todo campo de acción y muy 

requerido dentro del ámbito laboral. 

En cuanto a la hipótesis específica 2, se halló que existe una relación 

significativa, inversa y baja (Rho de Spearman=-0,274 y p=0,003) entre las nuevas 

metodologías y las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la facultad de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, por esta razón, se 

puede afirmar que, de acuerdo a la opinión del estudiantado, a medida que se aplican 

nuevas metodologías, la formación de competencias genéricas disminuye. 

Estos resultados tienen concordancia con el estudio desarrollado por Meneses 

(2017) quien pudo manifestar que existen actitudes favorables de los docentes frente al 

cambio curricular que promueve la mejoría de la enseñanza y la optimización de la 

calidad del servicio educativo, pues contempla que ello favorece el proceso educativo y, 

por tanto, un mejor proceso formativo dentro de la carrera elegida.  

En cambio, se encuentra discordancia con la investigación de Maury et al. (2018) 

quienes detectaron que, si bien los estudiantes valoran en gran medida el desarrollo de 

competencias genéricas, algunas de ellas como el pensamiento y la alfabetización 

matemática, la comunicación en un segundo idioma y la implicancia en la conservación 

ambiental han sido menos desarrolladas, ya que, según los estudiantes, aún los docentes 

realizan actividades de enseñanza-aprendizaje que responden a una metodología 

tradicional. 

Conviene señalar aquí, que la impresión de los estudiantes en relación a las 

prácticas pedagógicas de sus docentes es un elemento sumamente necesario para 

potenciar las sesiones de enseñanza-aprendizaje, pues son ellos los directos beneficiarios 

del acto educativo, sobre todo en la época actual en la que los estudiantes se han 

convertido en el centro de todo el proceso formativo y en constructores de sus propios 

aprendizajes. Por lo que, si su opinión es que la práctica docente genera bajas 

expectativas y es escasamente atractiva, es preciso hacer un alto para reflexionar 

respecto a lo que se está haciendo y ver la manera de mejorarlo, en aras de lograr que la 



 

  

experiencia de aprendizaje sea gratificante y, sobre todo, para conseguir lo que se busca 

en este caso que es el desarrollo de las competencias genéricas. 

En el análisis de la tercera hipótesis específica entre la dimensión oportunidad 

del contexto y la variable competencias genéricas, se halló que no existe relación (Rho 

de Spearman=-0,074 y p=0,425), lo cual manifiesta que la organización departamental y 

la capacidad del contexto universitario no repercuten en el desarrollo de las 

competencias genéricas en los fututos profesionales de la educación. 

Este trabajo encuentra concordancia con el estudio de Rodríguez et al. (2018), 

quienes revelaron que, a pesar de existir propuestas innovadoras y actitudes positivas 

frente a ellas, no se obtuvieron productos innovadores dentro de las experiencias de 

aprendizajes y menos aún la formación de competencias genéricas. Ello se debe al 

contexto en el cual se despliegan estas acciones, pues no existe una idea clara de las 

diferencias entre ideas innovadoras y productos innovadores, situación que no permite 

erradicar antiguos procesos y modelos educativos. 

Así también se encontró discordancia con el trabajo elaborado por Traver y 

Fernández (2016) quienes consideran la relevancia del contexto para proponer una 

escala que mida las percepciones de los estudiantes respecto a las actitudes innovadoras 

de sus maestros, a fin de tener información fidedigna y acorde al entorno, para de este 

modo tomar acciones que promuevan sesiones de enseñanza-aprendizaje que faciliten la 

formación de competencias genéricas, las cuales respondan a los desafíos de un mercado 

global variable y en permanente transformación. 

Finalmente, referente a la cuarta hipótesis específica, se halló que no existe 

relación (Rho de Spearman=-0,050 y p=0,586) entre la dimensión revalorización de la 

docencia y la variable competencias genéricas, es decir, que la necesidad del profesor 

universitario de que su desempeño sea reconocido, no repercute en la construcción de 

competencias genéricas.  

Estos resultados guardan cierta concordancia con el estudio realizado por Perales 

y Domínguez (2019) quienes, pese a determinar que la implementación del aprendizaje 

activo contribuye a la formación de competencias genéricas en los estudiantes 



 

  

universitarios, recalcan que el docente de hoy precisa un cambio de actitud para asumir 

su rol como facilitador, de forma que sea reconocido y valorado como el líder que guía 

al estudiante en la construcción de su propio aprendizaje. Desde esta óptica, se entiende 

que el tema de la revalorización docente aún es un pendiente en la agenda, pues, para 

optimizar la práctica docente se requiere que los profesores asuman la relevancia de su 

formación constante, la que a su vez contribuirá al desarrollo de competencias genéricas.  

Posición discordante se halló en la investigación de García et al. (2019) quienes 

encontraron que los profesores sujetos a análisis mostraron preocupación por aplicar 

diversas prácticas pedagógicas y una multiplicidad de herramientas, estrategias y 

técnicas dentro del proceso educativo, realizando evaluación permanente de las 

necesidades formativas de los estudiantes y reflexionando acerca del proceso de 

enseñanza, de forma que se logre favorecer el desarrollo de competencias genéricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Primera: De acuerdo al objetivo general, se determinó que no existe  relación (Rho de 

Spearman=-0,121 y p=0,188) entre las actitudes del profesorado hacia la innovación y 

las competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, por lo que se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la hipótesis nula; pese a que, la mayoría de los estudiantes 

universitarios que conforman la muestra de estudio, perciben que los profesores tienen 

un nivel alto de actitudes hacia la innovación, y se ubican entre el nivel  medio y alto en 

cuanto a competencias genéricas. 

 

Segunda: En cuanto al objetivo específico 1, se determinó que no existe relación (Rho de 

Spearman=-0,072 y p=0,434) entre la motivación y dedicación docente y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, por ende se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la hipótesis nula; ya que, los estudiantes, que opinan que es alto el 

nivel de motivación y dedicación docente, no evidencian de la misma forma un nivel 

alto de competencias genéricas. 

 

Tercera: Respecto al objetivo específico 2, se determinó que existe relación inversa y 

baja (Rho de Spearman=-0,274 y p=0,003) entre las nuevas metodologías y las 

competencias genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, de forma que se rechaza la 

hipótesis nula, no obstante, las nuevas metodologías aplicadas por el docente no se 

vinculan directamente con la formación de competencias genéricas en los estudiantes 

universitarios, ya que, a mayor puntaje en cuanto al empleo de novedosos métodos, 

técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje, menor puntaje en competencias 



 

  

genéricas, es decir, a pesar de la aplicación de nuevas metodologías estas no se ajustan a 

los requerimientos de los estudiantes para la formación de competencias genéricas. 

 

Cuarta: Conforme al objetivo específico 3, se determinó que no existe relación (Rho de 

Spearman=-0,074 y p=0,425),  entre la oportunidad del contexto y las competencias 

genéricas en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, en razón de lo cual se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la hipótesis nula; puesto que, los estudiantes participantes, que 

perciben que la oportunidad del contexto es alta, no han desarrollado a la par un nivel 

alto  de competencias genéricas. 

 

Quinta: En lo que respecta al objetivo específico 4, se determinó que no existe relación 

(Rho de Spearman=-0,050 y p=0,586) entre la revalorización de la docencia y la variable 

competencias genéricas  en estudiantes del V ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I, por esta razón se rechaza la 

hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula; aun cuando, los estudiantes que 

consideran que la revalorización de la docencia es alta, presentan un nivel alto de 

competencias genéricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
  
 
Primera: Se sugiere a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

que promuevan la profundización acerca de las variables de investigación que se han 

abordado en este trabajo, a partir de la percepción de los docentes, con el fin de ampliar 

el campo de visión respecto a las actitudes del profesorado hacia la innovación y el 

desarrollo de competencias genéricas en el estudiantado, de manera que se pueda 

corroborar o rectificar los resultados diagnósticos de este estudio, los cuales deben ser 

difundidos.  

 

Segunda: Se sugiere a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

impulsar la ejecución de estrategias que ayuden a mejorar la motivación y dedicación 

docente, asimismo, se recomienda a los docentes ejecutar técnicas para automotivarse de 

manera que puedan mejorar su práctica profesional, lo cual debe ser claramente 

percibido por los estudiantes, ya que, esto permitirá a su vez, que el profesorado 

universitario asuma el reto de motivar a sus estudiantes y de ofrecerles más tiempo, para 

contribuir en el desarrollo de competencias genéricas.  

 

Tercera: Se sugiere a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

que se involucren aún más en los procesos de formación docente, capacitando 

constantemente a sus profesores, para que continúen implementando metodologías 

innovadoras que faciliten no solo el desarrollo parcial de competencias genéricas en 

estudiantes universitarios, sino que las fortalezcan de manera integral.  

 

Cuarta: Se sugiere a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

adecuar la estructura organizacional académica-administrativa, ya que ésta, es un 

aspecto importante para que el docente pueda direccionarse hacia los procesos de 

cambio y mejora educativa, debido a que, es innegable señalar que mientras mayores 



 

  

oportunidades brinda el contexto universitario, el docente se convertirá en un 

elemento de cambio, crítico y de autorreflexión, apto para desarrollar y actualizar 

competencias genéricas en sus estudiantes universitarios.  

 

Quinta: Se sugiere a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

con el apoyo de las instituciones gubernamentales, continuar con la puesta en práctica de 

políticas de revalorización docente, por lo que ni siquiera, la investigación puede 

considerarse superior a esta carrera, en razón de que, son precisamente los docentes (en 

este caso universitarios) quienes tienen que formar a los futuros profesionales de la 

educación y de las diferentes carreras, con conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes que les permitan no solo obtener éxito en el aspecto laboral, sino también en lo 

personal y social, lo que en otras palabras significa, desarrollar competencias genéricas.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo N° 1 Matriz de Consistencia 

 
 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones/ 
Indicadores 

Metodología Población y 
Muestra  

Técnicas e 
Instrumentos Problema General Objetivo General Hipótesis General 

¿Cuál es la relación 
entre las actitudes del 
profesorado hacia la 
innovación y las 
competencias genéricas 
en estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2021-I? 

Determinar la 
relación entre las 
actitudes del 
profesorado hacia la 
innovación y las 
competencias 
genéricas en 
estudiantes del V 
ciclo de la Facultad 
de Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
 
 
 

Ha: Existe relación 
significativa entre las 
actitudes del 
profesorado hacia la 
innovación y las 
competencias genéricas 
en estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2021-I. 
Ho: No existe relación 
significativa entre las 
actitudes del 
profesorado hacia la 
innovación y las 
competencias genéricas 
en estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 

Variable 1 
Actitudes del 
Profesorado 
hacia la 
Innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motivación y 
dedicación docente: 
 - Actualización y 
formación 
permanente  
- Perfil docente como 
educador y mediador 
- Formación de 
ciudadanos/as y 
profesionales críticos 
y autónomos 
- Mayor implicación 
y motivación en el 
hecho educativo  
- Saber y saber 
enseñar 
 
2. Nuevas 
metodologías:  
- Cambio y mejora 
metodológica  
 

Tipo de 
Investigación:  
Básica 
 
Enfoque de 
Investigación: 
Cuantitativo 
 
Diseño de 
Investigación: 
No 
experimental  
Transeccional 
 
 
 
Nivel de 
investigación: 
Descriptivo-
correlacional  
 
 
 

Población: 
171 
estudiantes del 
V ciclo de la 
Facultad de 
Educación de 
la Universidad 
Nacional 
Mayor de San 
Marcos, 2021-
I. 
 
Muestra: 119 
estudiantes del 
V ciclo de la 
Facultad de 
Educación de 
la Universidad 
Nacional 
Mayor de San 
Marcos, 2021-
I. 
 

Encuesta - 
Cuestionarios  
 



 

  

Mayor de San Marcos, 
2021-I. 

 
 
 
 

3. Oportunidad de 
contexto:  
- Organización  
departamental  
- Liderazgo 
 
4. Revalorización de 
la docencia: 
- Política 
universitaria  

 
 
 

 
 
 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas      

1. ¿Cuál es la relación 
entre la motivación y 
dedicación docente y 
las competencias 
genéricas en estudiantes 
del V ciclo de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, 2021-I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Cuál es la relación 
entre las nuevas 
metodologías y las 
competencias genéricas 
en estudiantes del V 
ciclo de la facultad de 

1. Determinar la 
relación entre la 
motivación y 
dedicación docente y 
las competencias 
genéricas en 
estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Determinar la 
relación entre las 
nuevas metodologías 
y las competencias 
genéricas en 
estudiantes del V 

H1: Existe relación 
significativa entre la 
motivación y 
dedicación docente y 
las competencias 
genéricas en estudiantes 
del V ciclo de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
motivación y 
dedicación docente y 
las competencias 
genéricas en estudiantes 
del V ciclo de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
 
H2: Existe relación 
significativa entre las 
nuevas metodologías y 
las competencias 
genéricas en estudiantes 
del V ciclo de la 

Variable 2 
Competencias 
Genéricas 
 
 
 

1. Competencias 
Instrumentales:  
- Desempeño de 
trabajo 
- Habilidades para la 
gestión 
 
2. Competencias 
Interpersonales: 
- Trabajo en equipo y 
relaciones 
interpersonales 
 
3. Competencias 
Sistémicas: 
- Liderazgo 
- Motivación 
- Capacidad de 
aprendizaje 
 

   



 

  

Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2021-I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuál es la relación 
entre la oportunidad de 
contexto y las 
competencias genéricas 
en estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2021-I? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Determinar la 
relación entre la 
oportunidad de 
contexto y las 
competencias 
genéricas en 
estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
Ho: No existe relación 
significativa entre las 
nuevas metodologías y 
las competencias 
genéricas en estudiantes 
del V ciclo de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
 
H3: Existe relación 
significativa entre la 
oportunidad de contexto 
y las competencias 
genéricas en estudiantes 
del V ciclo de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
oportunidad de contexto 
y las competencias 
genéricas en estudiantes 
del V ciclo de la 
Facultad de Educación 
de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos, 2021-I. 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es la relación 
entre la revalorización 
de la docencia y las 
competencias genéricas 
en estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2021-I? 
 

4. Determinar la 
relación entre la 
revalorización de la 
docencia y las 
competencias 
genéricas en 
estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San 
Marcos, 2021- I 

H4: Existe relación 
significativa entre la 
revalorización de la 
docencia y las 
competencias genéricas 
en estudiantes del V 
ciclo de la Facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2021-I. 
Ho: No existe relación 
significativa entre la 
revalorización de la 
docencia  y las 
competencias genéricas 
en estudiantes del V 
ciclo de la facultad de 
Educación de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 
2021-I. 



 

  

 
Anexo N° 2 Matrices de Operacionalización  

 
 

Matriz de Operacionalización de la Variable 1: Actitudes del Profesorado hacia la Innovación 
 

 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
Escala de Medición 

 
Niveles y Rangos 

Las actitudes del 
profesorado hacia la 
innovación son un 
factor educativo 
esencial en los 
procesos de 
formación y mejora 
comportamental del 
docente 
universitario, ya 
que, favorece el 
desarrollo de 
propuestas 
pedagógicas en la 
educación superior 
que puedan generar 
un cambio de 
actitud oportuno en 
torno a este tipo de 
procesos (Traver & 
Fernández, 2016). 
 
 

Las actitudes del 
profesorado hacia la 
innovación son las 
disposiciones 
valorativas que 
implican una serie 
de reacciones 
observables que 
permiten reconocer 
la inserción de los 
docentes 
universitarios a los 
procesos de cambio 
y mejora necesarios 
para una formación 
profesional de 
calidad. 

Motivación y 
Dedicación 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actualización y formación 
permanente 
 Perfil docente como educador 
y mediador 
 Formación de ciudadanos/as y 
profesionales críticos y 
autónomos 
 Mayor implicancia y 
motivación en el hecho 
educativo 
 Saber y saber enseñar 
 
 

1 
(1 ítem) 
2, 3, 4 

(3 ítems) 
5 

(1 ítem) 
 

6, 7 
(2 ítems) 

 
8, 9 

(2 ítems) 

 
5, 4,3,2, 1 
Muy de acuerdo: 5 
De acuerdo:  4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo: 3 
No está de acuerdo:  2 
Muy en desacuerdo: 1 
 

 
Nivel alto = 63 - 85 
Nivel medio = 40 - 62 
Nivel bajo = 17 - 39 

Nuevas 
Metodologías 
 

 Cambio y mejora 
metodológica 

10, 11, y 12 
(3 ítems) 

 
 

Oportunidad 
del Contexto 

 Organización departamental 
 

 Liderazgo 
 
 

13 
(1 ítem) 

14 
(1 ítem) 

 
Revalorización 
de la Docencia 
 

 Política universitaria  
 
 
 

15, 16 y 17 
(3 ítems) 

 
 



 

  

Matriz de Operacionalización de la Variable 2: Competencias Genéricas  

 

 

 

 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
Escala de Medición 

 
Niveles y Rangos 

Las competencias 
genéricas aluden a las 
competencias 
transversales, 
frecuentes a la mayor 
parte de profesiones 
que articulan 
aptitudes, 
características de 
personalidad, 
conocimientos y 
valores adquiridos, 
debido a que se 
necesitan en 
diferentes ámbitos 
laborales o son 
transmisibles entre 
diversas tareas de una 
área u organización 
(Gómez et al., 2006, 
citados en Solanes et 
al., 2012). 

Las competencias 
genéricas son una 
combinación de 
conocimientos, 
habilidades, 
capacidades y 
actitudes 
indispensables 
para la vida 
laboral y para el 
desarrollo 
personal y 
ciudadano de los 
futuros 
profesionales, 
independientemen
te de una 
profesión u oficio. 

Competencias 
Instrumentales 

 
 

 

 Desempeño de 
trabajo 

 Habilidades 
para la gestión 

1,2,3,4 y 5 
(5 ítems) 
6, 7 y 8 

(3 ítems) 
 

 

 
6, 5, 4,3,2, 1 
Siempre: 6 
Muchísimas veces: 5 
Con frecuencia: 4 
Ordinariamente: 3 
Ocasionalmente: 2 
Casi nunca: 1 
 

 
Nivel alto = 127 - 174 
Nivel medio = 78 - 126 
Nivel bajo = 29 - 77 

Competencias 
Interpersonales 
 
 
 
 
Competencias 
Sistémicas 
 

 Trabajo en 
equipo y 
relaciones 
interpersonales 

 
 
 Liderazgo 
 
 Motivación 
 
 Capacidad de 

aprendizaje 
 

 

9, 10,11,12 y,13 
(5 ítems) 

 
 
 
 

14,15,16,17,18 y 19  
(6 ítems) 

20,21,22,23,24 y 25 
(6 ítems) 

26, 27, 28 y 29 
(4 ítems) 



 

  

Anexo N° 3 Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
Instrumento N° 1 
 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO-ESCALA QUACINE 

VARIABLE: ACTITUDES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIA HACIA LA 

INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIONES ÍTEMS VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

Motivación y 

dedicación 

docente 

1. Estoy seguro que para implantar en el salón de clases 

proyectos innovadores los docentes deben permanentemente 

capacitarse. 

2. Pienso que el docente universitario debe dirigir y guiar el 

aprendizaje de sus estudiantes.   

3. El desempeño de los estudiantes será óptimo si el docente 

se acerca y se vuelve accesible a ellos. 

4. El docente tiene que comprometerse en la tutorización del 

aprendizaje de los estudiantes.  

5. Considero que la formación universitaria nos prepara no 

únicamente como profesionales competente, sino como 

personas con espíritu crítico y autónomo. 

6. Estoy seguro que mientras más motivados estén los 

profesores ante la enseñanza, los estudiantes también lo 

estarán ante el aprendizaje. 

OBJETIVO: Determinar las actitudes del profesorado hacia la innovación mediante la percepción de 

los estudiantes del V ciclo de la facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2021-I. 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe elegir 

una de las 5 opciones que la acompañan. Marca la respuesta con una (X). 

1. MUY EN DESACUERDO    2. NO ESTÁ DE ACUERDO 

3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO  4. DE ACUERDO   

5. MUY DE ACUERDO 



 

  

7. Pienso que para convertirse en un buen docente 

universitario  se requiere compromiso en el hecho educativo 

y en la enseñanza. 

8. Considero que para brindar clases en la universidad es vital 

dominar la asignatura así como saber enseñarla. 

9. Es trascendental que los docentes destinen tiempo a 

elaborar sus clases. 

Nuevas 

metodologías 

10. Considero que para obtener el éxito de las propuestas 

pedagógicas en la enseñanza universitaria es fundamental 

ajustar la metodología y los materiales al contexto vigente. 

11. Pienso que para optimizar la práctica docente es 

imprescindible la aplicación de novedosos métodos de 

enseñanza de acuerdo con la situación profesional y social. 

12. Creo que es esencial introducir el empleo de las TIC y de 

los lenguajes audiovisuales para optimizar la docencia en el 

aula. 

Oportunidad de 

contexto 

13. Considero que la organización de los departamentos  de 

la universidad repercute favorablemente en la mejora 

educativa. 

14. Creo que en la universidad se tiene que propiciar el mejor 

contexto para indagar acerca de la innovación educativa. 

Revalorización de 

la docencia 

 

15. Para llevar a cabo la innovación educativa el profesor 

tiene que contar con la consideración administrativa. 

16. Estoy seguro de que si la docencia se considerara más que 

la investigación se impulsaría la innovación docente. 

17. Considero que es favorable la reducción del número de 

estudiantes en las aulas.  

   

                                                                                   ¡Muchas gracias pos su colaboración! 

 

 

 



 

  

Instrumento N° 2 
 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

VARIABLE: COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

  

  

 

 

 
DIMENSIONES ÍTEMS 

 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 6 

Competencias 

instrumentales 

1. Te preocupas por innovar en tus prácticas o trabajos. 

2. Examinas a profundidad los datos y eres capaz de 

proyectar las conclusiones. 

3. Procedes con tranquilidad y fortaleza en los momentos de 

presión. 

4. Crees en tus capacidades potenciales y pones en práctica 

los conocimientos aprendidos en la carrera.  

5. Logras superar los inconvenientes que se te presentan sin 

tener que acudir a tus superiores. 

6. Eres capaz de organizar y distribuir los medios asignados 

para lograr los objetivos académicos y/o laborales. 

7.  Cuentas con habilidades en el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación. 

8. Eres capaz de  analizar situaciones académicas y tomar 

decisiones, aplicándolas de forma efectiva. 

Competencias 

interpersonales 

 

 

 

9. Te es fácil interactuar con tus compañeros y profesores.  

10. Cuando te comunicas, te haces entender y escuchando a 

los demás (compañeros de clase, docentes, etc). 

11. Demuestras empatía, tacto y escucha cuando interactúas 

con los demás. 

OBJETIVO: Determinar las competencias genéricas de los estudiantes del V ciclo de la 

facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021-I. 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe 

elegir una de las 6 opciones que la acompañan. Marca la respuesta con una (X). 

1. RARA VEZ   2. A VECES    3. NORMALMENTE  

4. FRECUENTEMENTE  5. CASI SIEMPRE  6. SIEMPRE  



 

  

 12. Transmites confianza y apoyo a tus compañeros de 

clase. 

13. Eres capaz de trabajar cooperativamente.  

Competencias 

sistémicas 

14. Te sientes capaz de organizar equipos de trabajo y 

dirigirlos. 

15. Persuades a tus compañeros para que acepten tus ideas y 

propuestas. 

16. Eres capaz de emplear óptimamente los recursos de la 

universidad. 

17. Eres capaz de negociar en cuanto se trata de asuntos de 

clase para obtener un mejor logro.  

18. Eres emprendedor(a). 

19. Te sientes preparado para asumir nuevas 

responsabilidades o cargos (delegado/a, representación de 

alumnos, etc). 

20. Consideras que tienes cierto conocimiento de la carrera. 

21. Te es fácil concentrarte para las actividades académicas.  

22. Te adaptas con facilidad a nuevas situaciones (como 

cursos nuevos, nuevos profesores, cambios de horario, etc). 

23. Aprovechas muy bien tus propios recursos. 

24. Te sientes motivado con la carrera, con la asistencia a 

clases y con el estudio. 

25. Te gusta mucho obtener los objetivos planteados. 

26. Consideras los resultados académicos (en tus 

exámenes). 

27. Tienes la capacidad de investigación. 

28. Eres capaz de identificar tus propias características 

personales y académicas.  

29. Te sientes comprometido con la conservación 

ambiental.  

 

       ¡Muchas gracias por su colaboración! 



 

  

Anexo N° 4 Fichas de Validación 
 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

   JUICIO DE EXPERTOS 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y Nombre 
del Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 
Silva Narvaste Bertha 

 

Doctora en Educación, 
Licenciada en 

Matemática Física 

Universidad Nacional 
de Cañete 

QUACINE Cuestionario de 
Actitudes frente a la 

Innovación Educativa 

Traver y 
Fernández 

(2016) 

Título:  
ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS GENÉRICAS EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNMSM 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

INDICADORES 
 

CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 
Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy  
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 
lenguaje apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización 
lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    X 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    X 

10. PERTINENCIA El instrumento es 
funcional para el propósito 
de la investigación. 

   X  

III. OPINION DE APLICACIÓN 

           Aplicable [  X    ]       Aplicable después de corregir [      ]        No aplicable [      ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  99% 

Ciudad universitaria, 26.de 

Febrero del 2021 

 

45104543 

 

 

961740436 

LUGAR Y FECHA DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 



 

  

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

       JUICIO DE EXPERTOS 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y Nombre 
del Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 
Silva Narvaste Bertha 

 

Doctora en Educación, 
Licenciada en 

Matemática Física 

Universidad Nacional 
de Cañete 

Cuestionario para la 
Evaluación de 

Competencias Genéricas 

Solanes et al. 
(2012) 

Título:  
ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS GENÉRICAS EN ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNMSM 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

INDICADORES 
 

CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 
Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy  
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    X 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

   X  

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

   X  

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional 
para el propósito de la 
investigación. 

   X  

III. OPINION DE APLICACIÓN 

Aplicable [   X   ]       Aplicable después de corregir [      ]        No aplicable [      ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  97% 

Ciudad universitaria, 26.de 

Febrero del 2021 

 

45104543 

 

 

961740436 

LUGAR Y FECHA DNI Firma del Experto Teléfono 

 Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE.  



 

  

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

       JUICIO DE EXPERTOS 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y Nombre 
del Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o 
Institución 

donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 
Tejeda Navarrete 

Raúl 
 

Doctor en Educación, Maestro 
en Docencia Universitaria, 
Licenciado en Educación 

Matemática- Física 

Docente 
Universitario 

QUACINE Cuestionario 
de Actitudes frente a la 
Innovación Educativa 

Traver y 
Fernández 

(2016) 
 

Título:  
ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS GENÉRICAS EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNMSM 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

INDICADORES 
 

CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 
Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 
lenguaje apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización 
lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    X 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    X 

10. PERTINENCIA El instrumento es 
funcional para el propósito 
de la investigación. 

   X  

III. OPINION DE APLICACIÓN 

           Aplicable [    X  ]       Aplicable después de corregir [      ]        No aplicable [      ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN ; 99% 

Ciudad universitaria, 02.de 

Marzo del 2021 

 

10011733 

 

 

961740435 

LUGAR Y FECHA DNI Firma del Experto Teléfono 

 Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 

 



 

  

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

       JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
Apellido y Nombre 

del Informante 
Especialidad del 

evaluador(a) 
Cargo o Institución 

donde Labora 
Nombre del Instrumento 

de Evaluación 
Autor(a) del 
Instrumento 

 
Tejeda Navarrete 

Raúl 
 

Doctor en Educación, Maestro 
en Docencia Universitaria, 
Licenciado en Educación 

Matemática – Física 

Docente 
Universitario 

Cuestionario para la 
Evaluación de 

Competencias Genéricas 
 

Solanes et 
al. (2012) 

 

Título:  
ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS GENÉRICAS EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNMSM 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

INDICADORES 
 

CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 
Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 
lenguaje apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización 
lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    X 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

   X  

10. PERTINENCIA El instrumento es 
funcional para el propósito 
de la investigación. 

   X  

III. OPINION DE APLICACIÓN 

           Aplicable [    X  ]       Aplicable después de corregir [      ]        No aplicable [      ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN : 98 %  

Ciudad universitaria, 09.de 

Marzo del 2021 

 

10011733 

 

 

961740435 

LUGAR Y FECHA DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 

 



 

  

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
Apellido y Nombre del 

Informante 
Especialidad del 

evaluador(a) 
Cargo o Institución 

donde Labora 
Nombre del Instrumento 

de Evaluación 
Autor(a) del 
Instrumento 

 
Wong Silva Jean Pierre 

 

Doctor en Educación, 
Maestro en TIC,  

Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Docente Universitario QUACINE Cuestionario 
de Actitudes frente a la 
Innovación Educativa 

Traver-Martì 
y Fernández-

Berrueco 
(2016) 

Título:  
ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS GENÉRICAS EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNMSM 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

0- 20% 
Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 
lenguaje apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización 
lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    X 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    X 

10. PERTINENCIA El instrumento es 
funcional para el propósito 
de la investigación. 

   X  

III. OPINION DE APLICACIÓN 

     Aplicable [    X  ]       Aplicable después de corregir [      ]        No aplicable [      ]            

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  99% 

Ciudad universitaria, 09.de 

Marzo del 2021 

 

70304870 

 

 

963521647 

LUGAR Y FECHA DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 

 



 

  

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

       JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
Apellido y Nombre 

del Informante 
Especialidad del 

evaluador(a) 
Cargo o Institución 

donde Labora 
Nombre del Instrumento 

de Evaluación 
Autor(a) del 
Instrumento 

Wong Silva Jean 
Pierre 

 
 

Doctor en Educación, 
Maestro en TIC,  

Ingeniero de 
Telecomunicaciones 

Docente Universitario Cuestionario para la 
Evaluación de 

Competencias Genéricas 
 

Solanes et al. 
(2012) 

 

Título:  
ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INNOVACIÓN Y COMPETENCIAS GENÉRICAS EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN-UNMSM 
 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

0- 20% 
Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 
lenguaje apropiado. 

    X 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 
conductas observables. 

    X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización 
lógica. 

    X 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    X 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    X 

8. COHERENCIA Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

   X  

10. PERTINENCIA El instrumento es 
funcional para el propósito 
de la investigación. 

   X  

III. OPINION DE APLICACIÓN 

           Aplicable [    X  ]       Aplicable después de corregir [      ]        No aplicable [      ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN  98% 

Ciudad universitaria, 09.de 

Marzo del 2021 

 

70304870 

  

963521647 

LUGAR Y FECHA DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE 



 

  

Anexo N° 5 Base de Datos para la Prueba de Confiabilidad 
 
  

Nº 

ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INNOVACIÓN 

Motivación y Dedicación docente 
Nuevas 

metodologías 

Oportunidad 

del contexto 

Revalorización 

de la Docencia 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

1 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 

3 4 4 3 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 1 5 

4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 1 5 

5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 3 2 3 

6 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 

7 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 

9 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 1 

10 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 

12 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 

13 4 3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 1 

14 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 

15 5 3 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 

16 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 

17 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 

18 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 

19 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 5 3 

20 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 



 

  

21 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 2 

22 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 

23 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 

24 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 4 

25 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 3 2 1 

26 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 1 2 

27 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

28 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 2 5 

29 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 

30 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 

31 5 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 5 3 

32 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 1 4 

33 4 5 3 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 1 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

35 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 2 

36 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 

37 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 

38 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 1 4 

39 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 

40 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 2 4 

41 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 2 2 

42 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 1 

43 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 3 5 3 1 3 

44 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 

45 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 

46 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 

47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 



 

  

48 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 

49 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 

50 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 

 
 

Nº 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Competencias Instrumentales 
Competencias 

Interpersonales 
Competencias Sistémicas 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 

1 3 4 4 4 5 6 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 6 5 6 5 4 5 3 

2 6 5 4 5 4 5 5 5 6 6 6 5 6 6 5 3 4 6 6 4 5 6 6 5 5 4 6 6 4 

3 4 3 2 5 3 5 6 4 3 5 6 3 6 3 6 2 4 2 5 6 5 4 6 6 6 5 5 6 3 

4 5 4 2 6 3 5 4 6 4 6 6 5 5 5 2 2 2 3 6 5 5 4 6 6 5 6 5 4 3 

5 6 4 3 3 5 4 5 4 4 6 5 3 6 5 6 4 4 4 5 3 5 4 6 6 5 4 6 4 3 

6 4 6 4 2 3 3 4 4 6 6 6 4 5 5 4 3 4 4 6 4 4 5 5 6 5 4 6 4 1 

7 6 4 5 3 4 4 4 4 3 5 4 6 6 3 4 3 4 4 2 5 4 5 5 4 5 5 6 6 4 

8 4 5 6 6 4 5 5 6 5 4 5 5 4 4 4 5 1 6 5 6 4 6 5 5 6 5 5 5 5 

9 3 5 1 5 4 6 3 5 6 3 6 4 6 5 5 4 5 5 5 6 4 6 5 4 4 5 4 5 6 

10 4 6 2 3 4 6 4 5 4 3 6 3 4 6 5 4 5 5 5 6 4 5 4 6 5 6 6 5 5 

11 6 3 2 5 4 6 5 5 3 3 5 5 3 4 5 4 3 6 6 5 3 3 4 4 6 4 6 5 4 

12 5 2 2 6 6 6 4 4 6 4 3 4 6 4 5 6 1 5 6 4 5 5 4 4 6 5 5 5 1 

13 6 3 6 3 5 4 5 3 6 5 5 5 4 4 4 5 5 4 6 4 5 4 5 6 6 5 5 6 3 

14 3 3 5 3 4 4 5 5 6 3 5 4 5 6 5 5 4 6 4 4 4 2 6 5 5 5 6 6 2 

15 4 6 4 3 3 5 5 5 6 6 4 4 5 5 6 4 6 4 6 4 3 2 6 6 5 5 5 4 6 

16 6 4 4 4 2 2 5 6 4 5 6 6 2 4 2 4 4 4 6 5 6 4 4 5 4 6 4 4 1 

17 4 4 2 3 3 5 2 4 6 4 4 3 5 5 3 3 3 4 1 5 6 5 3 6 5 6 6 4 3 

18 5 4 3 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 2 5 6 5 6 5 6 5 4 6 6 6 4 4 



 

  

19 5 4 3 2 3 4 4 6 6 5 5 5 5 4 5 4 5 6 5 5 5 4 4 5 6 6 4 3 5 

20 6 6 5 5 3 4 5 3 5 6 5 5 3 5 6 4 5 6 5 5 5 5 6 5 6 4 4 3 3 

21 5 6 5 2 4 3 5 5 6 5 5 4 4 2 4 4 5 3 3 5 4 3 4 5 5 5 6 2 4 

22 4 6 4 3 3 3 3 5 5 5 6 3 3 3 4 5 1 3 4 6 4 4 4 3 5 5 6 3 3 

23 6 6 3 5 3 1 2 4 3 5 5 5 4 5 4 6 5 3 4 6 4 5 4 6 6 5 6 2 4 

24 5 6 6 1 5 2 3 5 5 4 5 5 5 6 4 3 4 6 6 6 4 6 4 6 5 6 6 5 4 

25 6 4 1 4 5 6 6 5 4 6 4 4 6 2 4 4 4 5 6 4 3 2 3 6 5 6 6 3 4 

26 6 4 4 3 5 5 4 6 4 5 4 3 6 5 5 4 4 4 6 4 5 6 3 6 4 6 5 5 4 

27 4 5 2 3 5 2 4 6 4 4 4 5 6 6 6 4 6 6 4 4 4 5 3 5 6 6 5 5 4 

28 4 5 2 5 2 3 4 4 3 6 6 6 6 4 6 5 5 5 5 4 4 4 5 6 6 6 5 6 5 

29 5 6 5 1 2 4 5 6 5 5 4 4 6 4 5 5 2 5 3 3 5 4 5 6 6 5 5 3 5 

30 5 5 5 6 6 4 4 5 5 5 3 4 3 3 6 6 5 5 5 5 5 4 6 4 6 6 4 6 2 

31 6 6 5 3 6 4 4 3 5 5 5 5 4 3 2 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 

32 5 2 5 3 5 4 5 6 4 6 4 5 6 5 4 5 6 4 6 4 5 5 4 4 4 5 6 4 6 

33 4 3 6 6 5 5 5 4 4 4 4 5 6 5 4 4 3 4 5 4 5 6 4 6 4 5 4 4 3 

34 4 4 3 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 2 5 6 4 4 6 4 1 

35 5 4 4 3 4 6 5 4 6 4 5 6 6 6 4 5 3 5 1 5 6 3 5 6 5 4 5 2 5 

36 6 6 2 4 2 1 5 6 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 5 6 4 3 5 5 5 4 5 5 5 

37 4 4 5 6 5 3 6 4 4 6 5 4 4 4 5 6 5 6 5 6 4 3 4 6 6 4 6 4 5 

38 3 5 5 5 4 3 6 5 5 5 5 5 6 3 4 3 5 5 5 6 4 3 5 6 6 6 6 5 5 

39 3 5 2 3 4 3 6 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 4 5 6 6 6 6 6 4 

40 6 5 2 4 3 4 4 5 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 4 6 5 4 5 6 5 6 5 5 3 

41 3 6 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 5 4 4 5 6 6 5 6 3 5 5 4 5 5 

42 5 3 2 4 3 4 4 6 5 6 4 4 6 5 3 5 6 4 5 4 5 5 3 5 4 5 6 3 5 

43 6 6 4 6 4 5 6 5 5 5 4 4 5 6 3 5 2 4 6 4 4 5 2 6 5 5 6 6 5 

44 4 5 5 2 6 5 5 3 6 4 5 4 3 4 3 4 2 5 4 3 5 6 4 5 6 5 6 6 4 

45 4 4 6 1 6 5 6 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 5 5 4 5 6 4 5 5 4 6 5 4 



 

  

46 4 3 1 2 3 6 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 3 4 6 5 5 4 5 4 

47 5 2 3 3 4 3 6 5 4 5 5 6 4 4 6 4 5 5 5 5 6 3 5 6 5 5 5 4 3 

48 6 6 3 5 5 4 3 4 5 6 5 6 4 5 2 6 4 5 2 4 4 2 6 6 4 6 4 3 3 

49 5 6 3 3 4 4 4 6 4 5 4 5 5 6 3 4 3 4 5 6 4 4 5 6 4 6 5 4 3 

50 6 5 4 2 3 5 5 5 5 4 4 5 6 4 6 2 3 4 5 3 5 4 5 4 4 6 5 2 6 

 

 



 

  

Anexo N° 6 Informe Virtual de la Unidad de Estadística e Informática 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para determinar la 

población de estudio  



 

  

Anexo N° 7 Autorización para la Aplicación de los Instrumentos de 

Recojo de Información  



 

  

Anexo N° 8 Capturas del Momento de la Aplicación de los 

Instrumentos de Recolección de Datos 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

  

 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo N° 9 Base de Datos para la Prueba de Normalidad 
 

Nº 

ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INNOVACIÓN 

Motivación y Dedicación docente 
Nuevas 

metodologías  

Oportunidad 

del contexto  

Revalorización de 

la Docencia 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

1 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 

4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4 

5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 

6 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 

7 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 3 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 

11 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 

12 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 

13 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 3 3 

16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 



 

  

19 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 4 

20 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 

21 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 3 3 

22 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 

24 5 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 2 3 5 

25 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 3 3 3 

26 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 

27 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

28 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 3 3 

30 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 

31 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

32 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 

33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 

35 4 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 3 4 3 4 3 

36 4 4 4 3 5 4 3 4 4 2 3 4 2 3 2 4 4 

37 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 3 5 3 4 3 

38 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 2 4 2 

39 5 3 2 3 5 5 5 4 4 5 4 3 1 4 1 3 2 

40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 

41 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 

42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 

43 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 

44 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 3 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 



 

  

46 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

47 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 3 3 

48 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

49 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 

50 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 4 

51 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

52 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

53 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 

55 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 

56 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

59 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 

60 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 

61 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 

62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 3 

63 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 

64 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 4 

65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 

66 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 3 

67 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

69 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 

70 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 

71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

72 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 



 

  

73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

74 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 

75 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 

76 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

77 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 

78 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

79 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 

80 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 2 

81 3 2 2 2 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 1 3 1 

82 5 3 1 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 1 4 3 

83 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 

84 3 4 5 5 4 4 3 5 4 4 2 5 5 4 5 1 5 

85 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 

86 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 

87 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 

88 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

89 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

90 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 1 4 2 3 2 

91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 

92 3 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 

93 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 2 

94 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

95 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 

96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

97 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

98 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 



 

  

100 4 5 4 4 4 2 3 5 4 4 4 5 3 5 4 2 2 

101 3 2 1 1 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 4 2 

102 4 3 3 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

103 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 

104 4 4 5 5 5 5 4 2 5 3 4 5 2 3 1 3 1 

105 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 

106 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 

107 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 

108 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 

109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 

110 4 3 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 1 2 1 1 1 

111 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 4 3 3 1 2 3 

112 5 3 4 5 4 4 5 5 3 4 5 3 2 3 2 2 3 

113 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 

114 4 2 2 2 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 2 

115 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 1 4 2 2 1 

116 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 1 

117 4 5 5 4 5 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 

118 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 

119 5 4 5 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Nº 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Competencias Instrumentales  
Competencias 

Interpersonales  
Competencias Sistémicas 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 

1 4 6 5 6 6 6 5 4 5 4 6 4 6 5 4 4 5 4 3 5 6 6 5 6 4 6 4 4 6 

2 4 4 4 3 6 4 6 5 5 4 5 6 6 5 3 1 4 1 3 2 2 4 4 4 4 2 2 3 6 

3 5 4 2 5 5 6 4 4 4 4 4 4 2 2 4 6 5 6 5 6 4 5 6 6 6 6 4 5 6 

4 4 5 3 4 2 2 4 4 5 3 5 4 4 3 3 6 5 4 5 6 4 3 3 5 3 5 3 4 6 

5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 

6 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 

7 4 3 2 4 4 4 5 4 4 4 6 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 6 

8 5 4 4 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 5 3 4 5 2 5 5 4 5 5 5 6 5 4 5 6 

9 4 4 5 4 4 4 3 4 3 6 6 6 5 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 

10 3 4 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 6 2 5 4 4 4 3 6 3 3 4 6 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 6 6 2 4 6 2 6 6 6 6 6 

12 3 4 3 4 2 2 2 3 3 4 6 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 3 5 

13 5 4 4 4 5 2 3 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 3 6 5 4 5 6 6 6 5 

14 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

15 6 5 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 5 4 1 5 1 6 4 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 

16 6 6 4 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 

17 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 

19 4 4 1 3 4 4 3 4 5 4 6 6 5 2 4 3 3 3 2 5 4 3 6 4 5 5 4 3 4 

20 5 4 4 4 5 3 3 5 5 4 5 6 5 4 4 4 5 5 3 4 3 4 5 4 5 5 3 6 4 



 

  

21 3 3 1 2 4 4 3 4 4 4 6 3 4 5 2 4 4 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 5 5 

22 4 4 1 4 2 4 6 2 1 5 5 4 4 2 3 5 3 2 1 5 4 4 5 4 4 3 5 4 6 

23 4 3 1 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 6 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 

24 5 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 

25 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 2 2 3 1 1 1 3 1 3 4 3 3 5 2 2 4 

26 6 3 6 3 4 1 2 6 6 4 6 3 6 6 1 4 6 6 1 5 3 6 5 3 4 6 4 4 4 

27 6 4 4 5 5 5 4 5 6 5 6 6 6 6 5 5 6 4 6 5 5 6 6 6 4 6 4 6 5 

28 4 6 3 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 

29 6 5 4 5 4 6 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 

30 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 

31 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 6 4 6 5 5 5 4 5 5 4 5 5 6 6 5 4 5 6 

32 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 3 5 4 4 6 4 2 1 4 4 5 5 5 6 5 4 5 6 

33 4 4 4 5 5 4 5 5 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 3 5 3 5 5 4 4 6 5 

34 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

35 6 4 4 4 5 4 6 4 6 4 6 6 6 4 5 6 6 6 2 6 4 6 6 6 6 4 5 6 6 

36 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 6 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 

37 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 6 4 5 3 4 4 4 1 5 4 5 4 5 6 5 5 5 5 

38 6 6 4 5 5 4 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

39 4 3 3 4 3 3 5 4 4 3 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5 2 5 4 4 4 3 3 5 

40 5 4 5 4 5 3 5 5 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 6 5 3 6 5 5 6 5 4 5 5 

41 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 

42 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 6 

43 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

45 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 

46 3 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 

47 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 6 4 4 



 

  

48 3 4 4 3 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 3 5 4 5 5 3 4 5 5 

49 5 4 3 3 3 4 4 3 5 5 6 6 5 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 

50 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 

51 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 2 4 3 5 3 4 5 4 5 4 4 

52 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

53 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 6 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 

54 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 4 6 5 4 4 6 5 6 5 6 6 6 4 6 4 5 4 6 4 6 4 4 5 5 6 4 4 4 6 

56 3 5 4 3 4 5 5 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 2 3 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 

57 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 5 

58 4 4 4 6 4 4 4 4 4 6 6 6 6 4 3 4 6 4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 6 6 

59 5 4 4 4 5 3 4 4 5 6 6 6 5 6 6 4 6 4 4 4 2 5 4 3 4 4 3 4 6 

60 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 5 3 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 

61 4 3 2 2 4 4 5 3 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 

62 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 

63 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 3 5 1 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

64 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 6 

65 4 4 4 4 5 5 5 4 4 6 6 6 6 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 

66 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

68 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 6 3 4 4 4 3 4 3 1 4 5 6 5 5 5 6 5 5 6 

69 6 5 4 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 4 6 6 5 6 6 6 6 6 

70 5 4 6 4 6 6 5 5 6 5 5 5 6 6 5 3 5 6 6 5 4 6 5 6 6 5 5 5 2 

71 4 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 

72 5 4 2 6 6 6 5 2 5 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 4 6 6 

73 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

74 5 5 4 5 5 4 6 5 6 4 5 6 6 5 5 5 5 5 6 3 4 5 5 6 6 5 4 5 6 



 

  

75 4 4 5 6 6 6 5 4 6 6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 4 4 6 4 5 5 4 5 5 

76 4 3 5 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 6 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 6 

77 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

78 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 

79 4 4 3 4 3 5 5 5 5 6 6 5 6 6 1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 

80 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

81 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 

82 5 5 4 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 6 4 6 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6 6 5 

83 4 6 4 6 5 6 5 4 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 6 5 5 6 6 4 6 5 

84 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 4 5 3 5 2 4 5 5 5 5 5 4 

85 5 4 6 6 5 4 4 5 6 5 6 6 5 5 4 4 5 6 6 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 

86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

87 4 4 4 4 2 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 

88 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

89 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 4 4 

90 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

91 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 

92 3 6 4 4 5 3 4 6 4 6 6 5 6 4 4 2 5 5 1 6 6 6 5 4 5 6 3 5 6 

93 4 4 5 5 4 6 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 

94 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 5 4 5 4 5 6 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 

95 2 5 5 6 4 5 4 6 5 6 4 5 5 2 4 3 5 4 4 5 5 6 3 3 4 5 6 4 6 

96 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 

97 4 5 3 4 4 4 4 4 5 6 5 4 5 5 4 4 4 6 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 6 

98 4 4 3 2 3 4 5 3 5 5 6 5 3 5 4 2 4 2 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 5 

99 4 5 6 5 5 4 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5 6 6 4 6 5 4 6 4 5 6 5 

100 4 4 5 4 4 4 5 4 6 6 5 5 6 5 4 4 5 5 5 6 5 5 4 6 5 5 4 5 3 

101 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 



 

  

102 4 4 2 5 4 3 3 4 4 2 5 2 4 4 3 6 3 3 4 5 3 2 5 6 5 6 5 6 4 

103 4 3 1 4 3 2 4 3 6 6 5 3 5 5 6 5 4 2 1 6 6 4 4 4 3 5 1 5 6 

104 2 2 4 3 3 3 4 4 6 6 6 5 5 5 2 1 1 1 3 6 4 4 2 5 5 5 2 6 6 

105 1 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 4 5 5 4 6 4 4 5 5 3 5 4 5 6 4 

106 4 3 2 4 4 6 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 

107 4 4 5 5 4 5 6 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 3 

108 5 6 5 5 5 4 4 5 6 6 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 

109 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 4 4 

110 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 6 5 5 6 6 4 5 5 3 

111 5 5 5 4 5 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 6 6 5 5 5 6 4 5 5 4 

112 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 5 5 5 

113 5 6 6 6 5 6 3 6 6 6 6 6 6 4 2 2 2 3 4 6 6 6 1 6 5 6 3 6 6 

114 5 6 6 4 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 3 3 5 6 6 6 6 3 6 6 6 6 5 5 

115 5 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 4 4 3 4 5 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 

116 5 6 3 5 6 6 6 6 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 4 6 6 5 2 6 5 6 6 5 5 

117 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 3 6 5 6 4 6 5 

118 5 5 6 5 6 5 6 5 4 4 3 6 6 5 5 6 5 2 4 5 6 6 2 3 3 3 6 6 6 

119 6 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 4 4 6 6 5 2 6 4 3 3 6 6 



 

  

   

   

Sumas V1 Sumas V2 

 

  

 

 

V1D1 V1D2 V1D3 V1D4 V2D1 V2D2 V2D3  

V1 V2 

1 42 14 7 9 42 25 77  72 144 

2 45 15 8 11 36 26 50  79 112 

3 45 15 10 11 35 18 82  81 135 

4 41 12 9 10 28 21 68  72 117 

5 37 12 7 9 34 26 87  65 147 

6 43 15 10 13 36 24 70  81 130 

7 40 12 8 9 30 24 68  69 122 

8 45 15 8 11 39 27 74  79 140 

9 45 15 9 9 32 26 63  78 121 

10 45 15 9 11 29 21 62  80 112 

11 43 15 9 13 32 30 82  80 144 

12 43 15 10 9 23 22 58  77 103 

13 35 12 8 12 32 28 83  67 143 

14 44 15 9 9 34 22 79  77 135 

15 45 14 9 9 39 26 77  77 142 

16 45 15 10 10 45 28 92  80 165 

17 45 15 9 11 41 25 80  80 146 

18 45 15 10 13 33 25 61  83 119 

19 43 14 10 9 27 26 60  76 113 

20 44 15 8 10 33 25 68  77 126 

21 42 15 9 9 24 21 61  75 106 

22 44 15 10 10 27 19 60  79 106 

23 45 15 8 12 27 24 71  80 122 

24 40 13 9 10 42 30 93  72 165 

25 39 15 7 9 23 20 40  70 83 

26 41 15 8 12 31 25 68  76 124 



 

  

27 43 15 8 12 38 29 85  78 152 

28 40 12 7 11 40 30 90  70 160 

29 45 10 10 11 41 26 93  76 160 

30 42 15 10 12 16 12 30  79 58 

31 45 15 10 15 37 25 81  85 143 

32 44 15 10 11 36 20 70  80 126 

33 45 15 10 10 36 15 69  80 120 

34 45 15 10 13 34 21 76  83 131 

35 37 14 7 10 37 28 84  68 149 

36 35 9 5 10 35 25 78  59 138 

37 37 14 8 10 35 25 70  69 130 

38 31 12 8 8 41 30 78  59 149 

39 36 12 5 6 29 21 59  59 109 

40 45 15 9 12 36 29 79  81 144 

41 43 12 8 12 32 25 71  75 128 

42 45 12 8 13 38 26 76  78 140 

43 43 14 10 11 32 20 64  78 116 

44 36 14 9 12 35 21 71  71 127 

45 45 15 10 11 33 22 64  81 119 

46 39 15 9 14 25 17 57  77 99 

47 39 11 9 9 36 25 70  68 131 

48 44 15 8 12 29 24 65  79 118 

49 44 12 8 14 29 27 68  78 124 

50 44 14 7 13 36 22 71  78 129 

51 43 15 10 13 33 17 63  81 113 

52 34 11 8 9 31 20 60  62 111 

53 41 15 9 11 29 18 62  76 109 

54 45 15 9 13 32 19 60  82 111 

55 39 14 8 11 40 27 77  72 144 

56 34 12 7 10 33 19 66  63 118 

57 36 12 8 10 28 17 56  66 101 



 

  

58 45 15 10 15 34 28 75  85 137 

59 42 15 7 11 33 28 69  75 130 

60 41 15 8 14 29 21 61  78 111 

61 41 15 9 11 27 22 54  76 103 

62 45 15 8 10 32 21 67  78 120 

63 40 15 8 10 35 18 58  73 111 

64 44 15 9 8 34 25 68  76 127 

65 45 15 10 13 35 28 72  83 135 

66 42 14 8 10 36 26 68  74 130 

67 43 15 10 14 32 20 64  82 116 

68 36 12 9 12 37 20 71  69 128 

69 41 15 10 12 43 28 90  78 161 

70 44 12 10 14 41 27 80  80 148 

71 45 15 10 15 27 17 57  85 101 

72 36 13 7 11 36 25 92  67 153 

73 36 12 8 12 48 30 96  68 174 

74 43 13 10 14 39 27 80  80 146 

75 44 15 9 13 40 27 77  81 144 

76 39 12 8 12 32 21 74  71 127 

77 38 14 8 12 36 24 79  72 139 

78 42 15 10 15 34 21 66  82 121 

79 44 15 10 12 33 28 75  81 136 

80 37 13 7 10 36 25 79  67 140 

81 29 13 7 5 33 20 65  54 118 

82 33 13 9 8 43 24 87  63 154 

83 45 15 10 10 40 28 83  80 151 

84 37 11 9 11 32 25 72  68 129 

85 44 13 10 15 39 28 75  82 142 

86 38 13 7 11 40 27 80  69 147 

87 42 13 9 13 28 23 63  77 114 

88 43 13 8 12 30 20 61  76 111 



 

  

89 40 14 9 14 37 20 69  77 126 

90 41 15 5 7 27 21 51  68 99 

91 45 15 9 12 37 21 63  81 121 

92 33 12 8 9 35 27 73  62 135 

93 37 12 8 10 37 24 69  67 130 

94 37 12 8 12 33 18 65  69 116 

95 37 11 7 9 37 25 69  64 131 

96 45 15 9 14 29 20 56  83 105 

97 43 15 9 14 32 25 75  81 132 

98 42 15 9 12 28 24 49  78 101 

99 45 15 10 11 41 29 84  81 154 

100 35 13 8 8 34 28 76  64 138 

101 24 9 4 7 40 30 86  44 156 

102 33 12 8 12 29 17 70  65 116 

103 39 15 8 11 24 25 67  73 116 

104 39 12 5 5 25 28 58  61 111 

105 40 14 7 9 37 29 73  70 139 

106 40 13 9 11 31 22 66  73 119 

107 42 13 7 11 37 23 73  73 133 

108 43 14 9 11 39 26 80  77 145 

109 36 12 6 10 32 20 74  64 126 

110 32 12 3 3 37 25 76  50 138 

111 42 9 6 6 40 24 78  63 142 

112 38 12 5 7 43 26 80  62 149 

113 42 15 9 13 43 30 68  79 141 

114 34 14 9 10 43 25 83  67 151 

115 41 13 5 5 45 27 81  64 153 

116 32 12 6 6 43 13 68  56 124 

117 38 11 7 13 44 28 86  69 158 

118 43 13 9 12 43 23 73  77 139 

119 36 13 9 10 15 28 78  68 121 


