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RESUMEN 
 
El objetivo principal de esta investigación es ver la articulación de las estrategias 
metodológicas (EM) con las competencias específicas del perfil (PP) académico del egresado 
de la carrera de Administración y Negocios Internacionales (ANI) de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM); es de tipo cuantitativa, su nivel corresponde explicativa y 
diseño causal simple. Se utilizó como técnica de recolección de datos dos cuestionarios que 
se aplicó a 200 sujetos: 65 docentes y 135 estudiantes. Asimismo, se utilizaron el Coeficiente 
de Correlación de Spearman y el Coeficiente de Asociación Gamma; los datos se procesaron 
con el software SPSS v.25 y se presentan tablas y figuras tanto para la estadística descriptiva 
como para prueba de hipótesis.  
Luego de obtener los resultados se demostró que las EM no tuvieron impacto en los PP 
de egreso de los estudiantes del X ciclo de ANI. El desempeño cognitivo, sin embargo, fue la 
excepción, con un 42% mostrando un impacto moderado, en otras palabras, se refleja los 
métodos, técnicas y enfoques del maestro, en las habilidades cognitivas de los estudiantes. 
Se concluye que no hay una relación causal de dependencia de las variables analizadas. 
 
Palabras claves: estrategias metodológicas, perfil académico de egreso, métodos 
pedagógicos, competencias, actitudinal, procedimental, conceptual 
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ABSTRACT 
 
 
The main objective of this research is to find the predominance between the 
methodological strategies and the specific competences of the professional academic 
profile of the graduate of the tenth cycle of the International Business and 
Administration Career (ANI) of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 
- 2019.  
The thesis is quantitative, whose level corresponds to the descriptive and 
correlational design. Data collection was used as a technique in a survey, which was 
applied to 200 subjects, 65 teachers and 135 students of the tenth cycle. Likewise, the 
Spearman Correlation Coefficient and the Gamma Association Coefficient were used; 
The data was processed with the SPSS-25 software and tables and figures are 
presented both for descriptive statistics and for hypothesis testing. 
After obtaining the results, it was shown that the methodological strategies had 
no impact on the graduation profiles of the students. Cognitive performance, however, 
was the exception, with 42% showing moderate impact. In other words, it reflects the 
teacher's methods, techniques, and approaches to students' cognitive abilities. 
 
Keywords: methodological strategies, academic graduation profile, pedagogical 
methods, competencies, attitudinal, procedural, conceptual 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de los países no siempre se da articuladamente entre sus diversos 
sectores que lo componen. Lo más cercano a lo nuestro está dado por una distancia 
entre los requerimientos sociales y laborales de la sociedad que se guía por planes 
muy amplios, pero más flexibles en relación a sus movimientos y tendencias de 
desarrollo para el cumplimiento de un Plan Nacional de Desarrollo que siempre lo tiene 
pero que las instituciones que conforman esa sociedad no lo tienen en cuenta por sus 
ideas no compatibles o por sus propias inquietudes de grupo pequeño, con la 
tendencia de desarrollo del sector educación, encargado justamente de lo medular: 
formar a las generaciones jóvenes, sobre todo, hacia ese logro estipulado en los 
planes trazados. Peor aún dentro de ese hay tendencias antagónicas, por ejemplo, 
entre el interés público y el privado muy marcado en el plano empresarial que en 
nuestro país recibe las mayores preocupaciones del estado para que desarrolle 
porque se afirma genera empleos rentables. 
 
En el plano inferior donde están funcionando y produciendo las instituciones, se 
expresa como las acciones de la empresa y la universidad (y otras instituciones en 
menor cantidad y jerarquía formadores de trabajadoras). Cada cual de acuerdo a su 
perfil institucional y naturaleza plantea exigencias para remplazar o generar nuevos   
servicios, por tanto, necesidad de trabajadores del área de producción o de servicios; 
o de la producción ligera, mediana o alta. La mayor distancia entre las preocupaciones 
y realizaciones se expresan entre la formación profesional de acuerdo a un perfil y los 
empleos requeridos de acuerdo a exigencias diversas de los propietarios de las 
empresas sobre todo privadas como es nuestra preocupación en este trabajo. En qué 
medida los operadores formadores -los docentes- en los espacios formativos: aulas, 
talleres, fábricas u otros están articulando sus acciones con lo que la demanda (los 
empresarios exigen), las formas, modos, métodos, estrategias y recursos que usan 
corresponden a la formación de habilidades y destrezas de un trabajador en la 
actualidad. 
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 La universidad, a través de sus autoridades en la cantidad de carreras actúan 
con criterios de objetividad, utilidad y transparencia para formar un profesional 
requerido por las instituciones en general, tienen las competencias necesarias porque 
sus docentes lo formaron para competir o entrar a un desarrollo intensivo de cambios 
sobre todo tecnológicos. Esta temática la desarrollamos en la carrera de 
Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Para ello hemos considerados cuatro partes: El Capítulo I, precisa el 
problema de la relación causal entre las acciones metodológicas de los docentes y el 
logro del perfil al término de la carrera, indicando sus partes: problemas, objetivos, y 
explicaciones provisionales. El Capítulo II, revisa el problema en el plano teórico, las 
investigaciones llevadas a cabo por graduandos e investigadores y expertos en 
sendas publicaciones que aclaran el tema y orientan el desarrollo práctico de la 
investigación. El Capítulo III, enmarca las decisiones de tipo metodológico que 
permitirán probar las explicaciones antes dadas a los problemas, y Capítulo IV, analiza 
la información obtenida del recojo de datos, los enmarca dentro de estadísticos 
solventes para generar resultados confiables, así se presentan índices, promedios, y 
finalmente, Spearman, Gamma y Tau-b de Kendall. Los resultados permiten 
muestran, en lo general, los docentes no tienen mucha sapiencia y experticia en 
estrategias metodológicas, lo mismo que en relaciones básicas como es la relación 
actitudinal. La conclusión es que no existe una relación directa entre las estrategias 
metodológicas y el logro del perfil en la carrera de Administración de Negocio 
Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estudiamos. 
.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1 Situación problemática  
 
Si existe algo que ha preocupado siempre al sector de educación, ha sido el (PP) del 
estudiante al egresar de su carrera profesional, porque constituye sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, que corresponde a las características académicas y laborales de una 
sociedad en su conjunto. Entonces, dependerá de cómo se haya formado profesionalmente y 
si podría desarrollar sus actividades profesionales. Por eso, es importante ofrecer una 
formación de calidad en todas las profesiones en todo el mundo, tomando aún más atención 
en los países que están en proceso de desarrollo como en el Perú. 
 
El concepto de educación de calidad ha evolucionado con los roles y expectativas de 
las instituciones pertinentes. Si hay algo que es muy cierto, es que las instituciones educativas 
no deben formar personas para aprobar exámenes, sino prepararlos para la vida, puesto que 
la calidad de la formación implica cumplir objetivos a corto, medio y largo plazo y obtener 
resultados tangibles y evidenciables. Ese proceso implica, el uso de habilidades relacionadas 
con la comunicación que contribuye al trabajo en equipo y al intercambio de ideas. Todo ligado 
al potencial y para el éxito laboral que genere un panorama general de un eficiencia y cohesión 
social efectiva. 
 
Para garantizar una alta calidad profesional, se debe prestar atención a los métodos de 
enseñanza. Esto significa analizar las estrategias que utiliza cada docente. En algunas 
prácticas docentes predominan los métodos descriptivos y se omiten los métodos interactivos 
mediante, los cuales alientan a los estudiantes a pensar críticamente. En tal sentido, la 
metodología expositiva no permite desarrollar un juicio de valor en los estudiantes; sin 
embargo, el método interactivo admite una mayor comunicación entre maestros y estudiantes 
y un pensamiento reflexivo y crítico. Por lo tanto, no solo se puede utilizar una mejor 
comunicación sino también, es permisible hacer uso de los diferentes métodos de enseñanza. 
Los docentes, con este tipo método, son muy importantes porque permitirán que los 
estudiantes aprendan significativamente. 
 
La didáctica que practican los docentes es interesante, porque forman parte del éxito de 
la construcción del conocimiento dentro y fuera del aula, y este conocimiento incide en el 
comportamiento profesional y la vida cultural de cada estudiante.  Por eso, se debería hacer 
un análisis a profundidad, en torno a la metodología empleada por el docente en las aulas y 
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de esa manera mejorar la capacitación disciplinaria e investigativa para interactuar con las 
necesidades específicas del estudiante.  
 
En virtud a esto es importante saber, cuáles son las (EM) empleadas por los docentes y su 
influencia en la calidad del (PP). En ese sentido, se hace necesario hacer el estudio 
pormenorizado de las maneras de proceder de los docentes en el logro de lo especificado al 
término de la carrera. Cabe señalar que la educación del estudiante debe ser de alta calidad, 
ya que se necesita personas capacitadas para ingresar al mercado laboral. Por ello, no se 
debe descuidar la formación profesional, que es responsabilidad de toda institución educativa. 
Los métodos de enseñanza de los profesores no solo se centran en las habilidades de enseñar 
una disciplina, de hecho, son entendidos como comportamientos que existen a nivel personal 
y profesional, incluyendo no solo las relaciones académicas creadas en el aula, sino también 
las interacciones existenciales y cotidianas con los estudiantes en el aula. 
 
1.2 Formulación del Problema  
 
1.2.1 General  
¿Cómo las EM influyen en el PP de egreso de los estudiantes de ANI  
1.2.2 Específicos  
¿En qué medida las EM utilizadas influyen en la competencia adquirida en los 
estudiantes? 
¿En qué grado las EM utilizadas influyen en la competencia cognitiva, de los 
estudiantes? 
¿En qué medida las EM influyen en la competencia actitudinal de los estudiantes? 
¿En qué medida las EM ejercen influencia sobre la competencia procedimental de los 
estudiantes? 
 
1.3 Justificación teórica  
El trabajo tiene una justificación teórica, ya que fue necesario revisar las teorías 
relacionadas con los diferentes métodos y técnicas que utiliza el docente para identificar su 
posible impacto, así como analizar el plan de estudios de los estudiantes para evaluar el perfil 
de los egresados. La importancia de evaluar las estrategias como método empleadas por la 
plana docentes de la ANI de la UNMSM, fue con el fin de ver si éstas responden a los cambios 
y las necesidades de la calidad que requiere PP de los estudiantes. Esto como base servirá 
como explicación real y objetiva para la comprensión de tales fenómenos, pero también a 
futuros investigadores, para explicaciones más completas y profundas. 
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1.4 Justificación práctica  
Ante la exigencia de calidad, consideramos que por un lado significa contar con EM que 
respondan no solo a las necesidades de los estudiantes sino también a las de la sociedad en 
la que se desempeñarán. Ello justifica una evaluación continua, que debe ser una de las 
actividades prioritarias. Por otro lado, está la calidad del PP académico, en donde, articula al 
evaluar las competencias profesionales, cognitiva, procedimental y actitudinal, así como las 
habilidades adquiridas que son muy importantes. Todo esto servirá a futuros investigadores, 
a manejar los diagnósticos, sus debilidades y los instrumentos que lo conducirán no sólo 
plantear propuestas sino retroalimentar en el hacer práctico cotidiano.  
 
Dado que, se trata de un trabajo de evaluación de EM, se parte de la necesidad de 
obtener información útil para tomar decisiones en aras de la mejora educativa. El lograr un 
perfil profesional de calidad implica un arduo trabajo en equipo y no es tarea sencilla, a fin de 
lograr profesionales de calidad y que respondan la demanda del mercado. Por ello, se debe 
hacer evaluaciones constantes tanto al docente, así como al estudiante, para plantear planes 
de mejora continua y elevar los niveles de logro, las herramientas usadas servirían a nuevos 
investigadores. 
  
1.5 Objetivos  
 
1.5.1 General 
Analizar cómo influyen las EM en el PP de egreso de los estudiantes de ANI. 
 
1.5.2 Específicos 
Saber si las EM utilizadas influyen en las competencias adquiridas en los estudiantes. 
 
Analizar si las EM usadas tiene efectos en la competencia cognitiva de los estudiantes  
 
Establecer si las EM influyen en la competencia actitudinal. 
 
Precisar si las EM responden positivamente al mejoramiento de la competencia 
procedimental en los estudiantes. 
 
1.6 Hipótesis  
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1.6.1 General 
Las EM influyen significadamente en el PP de egreso de los estudiantes de ANI de la 
UNMSM. 
 
1.6.2 Específicas 
Las EM utilizadas influyen significativamente en la competencia adquirida en los estudiantes 
del X ciclo de la carrera de ANI 
Las EM influyen significativamente en la competencia cognitiva de los estudiantes del último 
ciclo de la carrera de ANI. 
Las EM utilizadas influyen significativamente en la competencia actitudinal, de los estudiantes 
en estudio. 
Las EM influyen significativamente en el mejoramiento de la competencia procedimental en 
estudiantes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Marco Filosófico o epistemológico de la investigación  
 
El estudio se desarrolla en los conceptos de educación, estrategias, perfil de egreso, 
evaluación y administración. Conforman un marco conceptual abstracto a la manera de redes 
conceptuales que permitirán mostrar un conocimiento interrelacionado entre dos ciencias: la 
educación y la administración. Por otro lado, se trata de sistemas de conocimientos 
eminentemente prácticos, en asuntos de didáctica, de estrategias para llegar a algo; es decir 
de una práctica intencional, razonada y efectiva. Esto conlleva a la gestión, sus aspectos 
fundamentales: objetivos, planificación, dirección, coordinación, ejecución y evaluación. En 
ambos casos, la meta es la toma de decisiones adecuadas.  
 
En la educación, un logro muy lejano: la formación del hombre, situación complicada 
ahora, por las afirmaciones de las teorías de la complejidad y la incertidumbre y del contexto 
de la crisis develada por la pandemia que ha traído a la quiebra las visiones de modelos 
económicos, administrativos y políticos que privilegian grupos sociales reducidos. Esta 
situación se puso en evidencia en el Primer Informe del PNUD publicado en 1990, donde se 
especifica problemas claves que afectan el desarrollo humano y la educación. Estos en lugar 
de paliarse, después de 30 años, se han agudizado con la pandemia. 
 
De otro lado, la administración le interesa sobremanera el hombre en sus acciones y 
actividades específicas para logros vinculados a producciones de bienes y servicios, pero en 
lo general la producción de insumos que servirán también para el diseño del ser humano. El 
soporte de conocimientos científicos y filosóficos en ese sentido no están lejanos, peor si se 
asume un visón antropomorfista, en el sentido que todo está hecho para el bien del hombre. 
 
Nuestro trabajo se inscribe en esta visión filosófica y epistemológica y despliega sus 
aspectos y principios en el caso específico de nuestro estudio: se trata de verificar si las 
estrategias planeadas, aspiradas e implementadas son pertinente y efectivas en esta situación 
para el cumplimiento de la meta deseada: el PP del egresado de la carrera de ANI, en la 
UNMSM. 
Este conjunto de conceptos y sus respectivas interacciones se enmarcan en una 
herramienta: las competencias, planteadas al comienzo para actividades no profesionales. 
Pero, sí efectivas a nivel técnico, propias de una filosofía pragmática, no olvidar que esa 
mirada filosófica interesa especialmente el accionar, preciso, medible y cuantificable. En el 
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plano profesional es la comunión armónica de lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal 
(saber, hacer, convivir). 
 
 En sus desarrollos posteriores a nivel profesional ese concepto de competencia se ha 
enriquecido, desde esta óptica es que los especialistas en formación profesional, 
considerando ese marco teórico y las exigencias sociales del momento diseñan el PP de 
egreso que configura lo que debe ser capaz de hacer el egresado, porque así lo requiere la 
demanda, el mercado o la sociedad, que permanentemente está en la búsqueda de calidad 
de vida o mejores condiciones de convivencia. 
 
Nuestro trabajo analiza conocimientos y tesis referidos a las expectativas que tiene la 
sociedad frente a los jóvenes en formación. Dichas están fundamentadas, no solo en estudios 
serios de los intereses de la demanda específica local, nacional o internacional, sino también, 
en los intereses más amplios referidos a la persona y al ser humano que la sociedad reclama 
para conducirse hacia una sana convivencia o hacia una ciudadanía plena. 
 
Obsérvese, también, la gestión epistemológica del docente académico que forma 
especialistas en las diversas ciencias y sus aplicaciones tecnológicas, cuya tarea es formar 
especialistas, especialmente docentes, y quienes deben garantizar distintos niveles de 
formación y cualificación profesional. La labor de los docentes en apoyar u orientar todos los 
procesos, en especial los planes de estudio y planes de estudio, es reconocida a nivel mundial, 
en este caso su experticia en la elaboración de resultados (perfiles) para las habilidades, 
competencias y actitudes con base en un conjunto central de valores éticos de la vida social. 
justicia, estética, simetría e igualdad en las relaciones de convivencia. Además de los valores 
a nivel de la ciencia o disciplina que planifican en este caso de los profesionales como los de 
Administración y Negocios Internacionales, cuya actividad tiene que ver con otros valores de 
objetividad, validez, igualdad, transparencia y rendición de cuentas. Los docentes al construir 
los perfiles educacionales profesionales y los encargados de implementarlos y evaluarlos 
deben estar premunidos de dichos insumos de por sí muy valiosos.   
Finalmente, como en toda disciplina o ciencia en la formación de profesionales de 
Administración y Negocios Internacionales, se plasman los, valores de validez, coherencia y 
explicación, como exigencia para darle consistencia a los nuevos profesionales. En lo general, 
la evaluación de las estrategias, para mostrar su eficacia y eficiencia, productividad y 
simplicidad están dirigidas a lograr un perfil que muestra la calidad de los egresados, y 
consecuentemente su capacidad innovadora y productiva en los diversos lugares donde 
laborarán. 
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2.2. Antecedentes de la investigación  
 
2.2.1 Internacionales     
García y Treviño (2020) encuestaron sobre los perfiles y logros académicos de los 
egresados en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Encontraron que, 
independientemente de su formación académica, en general adquirieron las competencias 
necesarias para ser candidatos idóneos para puestos específicos identificados de acuerdo a 
su profesión aprendida. Para evaluar el desempeño universitario, se realizó una encuesta a 
581 estudiantes utilizando un método de tipo aleatorio. Sus hallazgos indican que se pueden 
encontrar muchos beneficios al evaluar las habilidades. Se trata en particular de hacer 
funcionar el perfil del diploma, identificar los elementos clave que componen la competencia, 
generar acciones correctoras y, sobre todo, el proceso formativo. Otro punto importante a 
mencionar es que las universidades brindan retroalimentación a los egresados sobre los 
requerimientos del clima laboral en cuanto a las habilidades y atributos que se esperan de los 
egresados y los factores que los controlan.  
 
Rivera y Sánchez (2019) estudiaron métodos de enseñanza y habilidades docentes para 
profesores universitarios en la Universidad ICESI de Santiago de Cali, Colombia. 
Preocupados por cómo identificar los procedimientos que utilizan en el proceso educativo, 
abordaron un objetivo principal: caracterizar la formación y las habilidades docentes de los 
profesores de estadística.  Se proponen dos objetivos específicos: Uno identifica el método 
de enseñanza utilizado por el docente y el otro refiere a las habilidades más relevantes. 
Uno de los cuestionarios que utilizaron fue el de evaluación de métodos y evaluación de 
profesores de la Universidad CEMEDEPU (Gargallo et al., 2015). El censo que realizaron fue 
un grupo de 10 docentes. En su investigación encontraron que los estilos educativos se 
derivan de dos de ellos, uno orientado a la enseñanza y otro orientado al aprendizaje. Los 
resultados muestran que hay tres grupos de profesores de matemáticas y estadística que 
difieren en la forma en que enseñan y evalúan a los estudiantes. Finalmente, el primer grupo 
adopta una postura tradicionalista y concluye que los modelos están orientados a implementar 
métodos que faciliten el aprendizaje. Sin embargo, el segundo grupo no brinda espacios de 
aprendizaje fuera del aula, como tutorías y seminarios, sino que busca utilizar las habilidades 
para tratar de desempeñarse bien en el aula y en el proceso de aprendizaje del estudiante. El 
tercer grupo, prefiere un enfoque positivo y constructivo de la educación y el aprendizaje, que 
es la base de los modelos centrados en el aprendizaje. Ambos son apropiados para la 
enseñanza, pero hay dos categorías que también son relevantes, la planificación con detalle, 
planes e información para los estudiantes y la transmisión de programas a los estudiantes y 
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maestros. Por otro lado, tienen las habilidades para interactuar, cuidar, motivar a los alumnos 
a profundizar en sus materias y trabajar constantemente para estimular un buen ambiente 
basado en la relación profesor-alumno. 
 
 
Llerena (2016), presenta una propuesta metodológica del MBA Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje de la Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES), el cual tiene como 
objetivo formar profesionales en los conceptos, técnicas y prácticas de gestión del 
conocimiento para ser exitosos en empresas e instituciones de todo el mundo. Donde, se llevó 
a cabo una encuesta de campo a los estudiantes de administración de empresas. Los 
resultados demuestran que los alumnos necesitan desarrollar habilidades sobre estrategias 
que puedan resolver una variedad de problemas dentro del campo laboral. Es decir, un 48% 
de los profesores utilizan métodos de clase magistral y sólo el 2% son conscientes de los 
métodos de aprendizaje de problemas basados en el desarrollo de habilidades académicas, 
profesionales y de liderazgo; a raíz de estos resultados proponen que se establezca un 
método de aprendizaje basado en problemas (ABP). Este método se centra en ayudar a los 
estudiantes a guiar su pensamiento y pensar críticamente al hacer preguntas importantes a 
través de una estrategia educativa conocida como aprender a explorar y construir. 
 
Gargallo, et. al. (2015), observó la metodología innovadora en la Universidad. Sus 
consecuencias en los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios como principal 
objetivo a evaluar fue el impacto de los métodos orientados al aprendizaje. Utilizaron un diseño 
pre-experimental que se midió antes y después de la prueba mediante el Cuestionario de 
Evaluación de Aprendizaje y Estrategia (CEVEAPEU) y el Cuestionario de Proceso de Estudio 
(CPE). La muestra estuvo formada por 20 estudiantes. El método utilizado por los docentes 
se basa en la presentación de métodos integrados con preguntas, todos enfocados a la 
resolución de problemas, elaboración de monografías, apoyo, desarrollo de ejercicios de 
laboratorio, trabajo en grupo, enseñanza en el aula y sistemas de evaluación. Se utilizaron 
dos pruebas diagnósticas, evaluación de problemas resueltos, uso de plataformas e-learning, 
presentación de exámenes en el aula, exámenes escritos. Se observaron mejoras 
significativas después de emplear este tipo de estrategia de aprendizaje. 
 
2.2.2 Nacionales     
Pucuhuaranga, et. al. (2019) en el estudio sobre un modelo de Evaluación del Perfil de 
Egreso en la Educación de los Estudiantes en la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
tuvo como objetivo desarrollar y aplicar un patrón para evaluar el perfil de las competencias 
al final del estudio. El enfoque utilizado es cualitativo e interpretativo, con el objetivo de evaluar 
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paso a paso antes de su finalización. Se procesó una muestra de 76 estudiantes del décimo 
semestre de la facultad pedagógica de la escuela primaria. Para la evaluación, desarrollaron 
varias herramientas cuantitativas y cualitativas que fueron validadas por expertos. 
Llegó a conclusiones como que los estudiantes han alcanzado un nivel inaceptable de 
educación en habilidades y gestión educativas, y niveles de habilidad aceptables, donde se 
han resaltado competencias como: la indagación, orientación axiológica, promoción 
sociocultural y profesional. 
 
Lluchet, et. al. (2017), evaluó la competencia profesional de los egresados universitarios: 
un estudio de caso de cuatro títulos revisados. Esta investigación fue organizada como parte 
del programa Nuevo Sector Educativo Europeo (EEES), cuyo objetivo se consideró el más 
importante para la percepción de los graduados sobre las competencias adquiridas y el futuro 
profesional de sus sujetos. Por ende, les interesó, cómo las metodologías y evaluaciones 
utilizadas en el desarrollo de estas habilidades han contribuido a su desarrollo. Trabajaron 
con una muestra de 934 distribuida entre licenciados y nuevos graduados. El cuestionario 
empleado fue con preguntas abiertas y cerradas en lo concerniente a relatos narrativos, 
entrevistas y grupo de discusión.   
 En este sentido, no se trata solo de mirar los conocimientos académicos y las 
habilidades específicas, sino también los conocimientos adquiridos en la sociedad como son 
los más valorados por los empleadores, además de las habilidades sociales. Este estudio 
examina cuatro calificaciones diferentes para comprender la importancia de los graduados, 
profesores, coordinadores de aprendizaje, empleadores y profesionales con diferentes 
habilidades. Por otro lado, la investigación analiza las metodologías y propuestas de 
evaluación que han contribuido al desarrollo de cada una de estas habilidades. El estudio 
resume y destaca las habilidades clave de los graduados y ofrece consejos sobre cómo 
adaptar los métodos y estrategias de evaluación a los resultados de aprendizaje esperados y 
las habilidades desarrolladas en cada perfil de trabajo. 
 
Ticona (2014), estudió la Evaluación de la Gestión Académica y las Competencias 
Docentes en la Formación Profesional, tuvo como objetivo examinar las competencias 
pedagógicas y la gestión del aprendizaje relacionado con la preparación profesional de la 
percepción de los estudiantes. Se aplicó una metodología correspondiente a los estudios de 
correlación. Se empleó una muestra representativa de, 159 estudiantes del décimo semestre 
del 2013. De esa manera, se utilizó un instrumento llamado cuestionario de aprendizaje a la 
formación profesional. Los datos estadísticos apoyan la hipótesis general. Existe una 
correlación significativa con el valor de Rho = 0,67. Al encuestar las habilidades generales de 
aprendizaje y educativas de la población de estudio, se confirmó la hipótesis y se encontró 
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una correlación significativa entre la evaluación de la variable de control de aprendizaje y la 
evaluación de los dos Rho = 0.73. Además, la variable competencia docente presentó el valor 
Rho = 0,77. Para la formación profesional transformativa se realizaron pruebas de normalidad, 
estas fueron de correlación no paramétrica de Spearman y pruebas de regresión lineal múltiple 
para comparar hipótesis. Se ha demostrado que la capacidad de gestionar la educación y el 
aprendizaje aumenta o disminuye la formación de un profesional. 
 
En la investigación de Ahuanari (2015), considera la ejecución curricular y el perfil del 
egresado de la carrera profesional de telecomunicaciones e Informática, tiene como objetivo 
crear una propuesta didáctica innovadora. A diferencia de un plan de estudio desarrollado por 
los estándares de gestión, los supuestos se basan en diversas experiencias de aprendizaje. 
Es decir, es un puente entre la teoría, la acción práctica y las intenciones de la realidad. Aquí, 
la educación superior debe entenderse como una condición que permita a las instituciones de 
educación superior responder a las necesidades de la comunidad y al mercado laboral. 
 
Debido a las expectativas del programa, la viabilidad del programa es un factor clave 
para lograr el perfil de la Universidad y un indicador importante de la educación. El 95 % de 
las conclusiones de la investigación son que existe una relación positiva promedio entre la 
finalización del programa y el perfil de carrera profesional en los egresados en 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. 
 
2.3 Bases teóricas 
 
2.3.1 Definición de EM 
“Una estrategia metodológica es un conjunto de pasos con un objetivo específico, 
enfocado a lograr un aprendizaje significativo”. (Torres y Gómez, 2009, p. 38). Se mencionan 
pues dos elementos básicos: la planificación y el objetivo. La primera exige una investigación 
previa: exploratoria, de sondeo, censal u otra, para trazar los pasos adecuadamente. La 
planificación es la base para elaborar programas, herramientas de acción muy específicas 
donde se tiene en cuenta: las acciones y el tiempo. Esto se desarrolla de manera muy 
minuciosa en educación y también en la microprogramación de aula. En cualquiera de los 
casos, se pone en juego la capacidad analítica para dividir los pasos a dar, sopesar las 
acciones y actividades y finalmente la capacidad de proyectarse para señalar logros en 
competencias en el tiempo elegido: corto o mediano plazo.  
 
24 
 
Para Ausubel como para Alcaraz, et. al., el aprendizaje significativo es estructurar el 
conocimiento nuevo sobre la base de lo que tiene el estudiante (2004, p. 7). Así es el producto 
del conocimiento que posee el estudiante, este se vinculará con el nuevo conocimiento que 
quiere adquirir, el cual le servirá de base para sustentar el aprendizaje con otros nuevos 
conocimientos. Entonces, la estrategia es el proceso de selección, adaptación y donde se 
ponen en juego habilidades y destrezas diversas y adecuadas. En lo cognitivo, se adoptan 
acciones para lograr y asimilar la nueva información que se soporta en valores, criterios y 
actitudes promovidas y desarrolladas. La información obtenida se integrarse y compatibiliza 
en la estructura mental, siendo como un aprendizaje objetivo, práctico y útil. 
 
Las EM como todo proceso requieren muchos momentos, conocidos en administración. 
Sin embargo, es importante monitorear y controlar el desempeño o desempeño dirigido al 
logro de una meta específica, apoyado en una variedad de herramientas y habilidades 
didácticas, para tomar decisiones en todas las acciones y acciones, que se traduzcan en 
comportamientos y expresiones verbales de comportamientos encaminados al logro de 
metas. Es decir, metas específicas. Entran allí las estrategias con sus diversas técnicas y 
procedimientos usados en el enseñar para adaptar, asimilar y equilibrar aprendizajes. 
  
  Los maestros utilizan estrategias para todas las actividades que realizan, lo más 
complejo es para crear procesos de aprendizaje de los estudiantes, descubrir conocimientos 
básicos, alcanzar metas de competencia, y evaluar el aprendizaje, estamos hablando de 
estrategias educativas. Específicamente, una estrategia de aprendizaje es un procedimiento, 
un paso que los estudiantes adquieren y usan deliberadamente, diseñado como una 
herramienta flexible para una serie de aprendizajes significativos. (Torres y Girón, 2009).  
 
 Para (Alcaraz et al., 2004, p. 150), una estrategia didáctica es un conjunto de decisiones 
diseñadas por los docentes para ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos y 
habilidades específicas. En otros términos, guía a los maestros a través de prácticas de 
enseñanza particulares, organiza, dirige preguntas, realiza tareas, explica actividades y 
motiva a los estudiantes a querer aprender más. 
 
Las estrategias, por otro lado, son pautas de intervención en el aula definidas por el 
maestro, pueden incluir aspectos de la evaluación, la organización del aula y el uso de 
recursos. (en determinados momentos y en determinadas circunstancias). Puede incluir 
procedimientos (secuencias de pasos en la realización de tareas) o técnicas (una serie de 
normas de acción, de procedimientos concatenados que conducen a resultados eficaces) 
(Nisbet, 1991, en: Alcaraz et al., 2004, p. 23).   
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  Según Romero (2009, p. 2), una estrategia de aprendizaje debe entenderse como un 
conjunto de actividades que los estudiantes realizan en situaciones específicas diseñadas 
para fomentar logros continuos y promover mayor conocimiento que le permite obtener, 
almacenar y utilizar datos y elaborar información correcta. 
 
Es necesario considerar el método didáctico, el que se usa en la enseñanza-
aprendizaje, como diferente al método científico llevado a descubrir conocimientos 
verdaderos. La educación también se trata de la metodología de enseñanza que los maestros 
usan en el salón de clases para ayudar a los estudiantes a aprender. Está formada de método 
general, métodos específicos, técnicas y procedimientos. Hay métodos centrados en el 
estudiante y otros centrados en los profesores, claro siempre los primeros son los más 
importantes.  
 
  En tal sentido, el método consta de ciertos elementos que crean una especie de vínculo 
entre docente y alumno, con ciertos medios de toma de decisiones efectivas para alcanzar las 
metas establecidas de manera significativa.   
 
Según Quintero (2011), una EM es una agrupación de técnicas, métodos y actividades 
didácticas que se aplican en la práctica formativa para mejorar la obtención de competencias. 
 
 De ahí  que, es necesario reconocer que las EM puesto en prácticas por los profesores 
deben atenerse a los contenidos teóricos prácticos dados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Quintero, 2011). 
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2.3.2 Elementos de las EM 
 
Habíamos dicho los elementos, comencemos hablando de método. En general es el 
camino para llegar a un fin, en lo específico es una serie de procesos, acciones, actividades 
precisadas bajo ciertas condiciones específicas y otros generales como el tiempo, la 
simplicidad o la productividad para llegar a un objetivo o una meta.  
Esto es una forma de organizar las ideas didácticas para ayudar a los alumnos a adquirir 
conocimientos nuevos y desarrollar sus habilidades y capacidades cognitivas. (Derrol, 2004, 
p. 99).  
La metodología es importante en la planificación, diseño, evaluación y organización de 
procesos, coherentes y técnica y lógicamente ordenados, y en la determinación de cambios 
cualitativos en lo que está sucediendo, ejerciendo un efecto motivacional psicológico 
inmediato. Por lo tanto, es muy importante en el proceso educativo porque puede seguir el 
curso para encontrar el propósito. A través de estos métodos y técnicas, los maestros 
involucran a los estudiantes y toman la iniciativa en su aprendizaje, es decir, viven lo que 
hacen. (Torres y Girón, 2009, p. 50-51, 57).  
 
La técnica se define concretamente como un sistema de reglas, órdenes o mandatos 
para la ejecución de una acción; es una herramienta que los métodos utilizan como recurso 
operativo de medida y eficacia o eficiencia, como medios para lograr sus objetivos. Por ende, 
existen estrategias alternativas o racionales para lograr una mayor efectividad en el proceso 
de aprendizaje. La tecnología dura en acción es mecánica y se reduce a una simple aplicación 
en la situación prevista. Sin embargo, hay variedad de técnicas que pueden servir como 
alternativas en educación, en función de las nuevas situaciones algunos docentes generan 
nuevas técnicas que no alteran los logros. 
 
Según Alcaraz et al., (2004), el procedimiento es una serie de acciones ordenadas y 
dirigidas para desarrollar habilidades, son partes de las técnicas. Ellos enmarcados en 
técnicas y herramientas o medios son base del trabajo diario, cotidiano y simple de la 
formación de los educandos y en ellos participan todos los sujetos de la educación, su 
monitoreo y cambio es cosa de minutos o segundos, por ejemplo, cuando se trabaja, los 
gestos y actitudes son muy importantes en el aprendizaje sobre todo de niños (p. 150). 
 
2.3.3 Importancia de las EM 
Hoy, la humanidad vive en un estado de constante desarrollo y se espera que el sistema 
educativo desempeñe un papel protagónico en la solución de la crisis provocada por la 
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transformación del sector educativo. Por tanto, la formación profesional es muy importante en 
el diseño del trabajador, realización que lo conduce a su formación humana. 
Al respecto, es importante considerar que juntos, como dice Torres y Girón (2009), los 
estudiantes están decididos a aprender a aprender. Desarrollan y utilizan las herramientas 
intelectuales a nuestra disposición para hacer que el aprendizaje sea más útil para adquirir 
nuevos conocimientos y habilidades, y para formar actitudes y valores. Esto demuestra que 
fue un proceso deliberado. Con este fin, los docentes utilizan estrategias para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar su potencial intelectual y creativo, con aprendizajes significativos que 
respondan a los intereses y necesidades de la sociedad actual 
 
  De esa manera, los educadores eligen estrategias a implementar en el proceso 
inicial, intermedio o   avanzado de aprendizaje, y técnicas para transformar conocimientos en 
soluciones, a partir de habilidades complejas y efectivas, adquiridas en el transcurso de este 
cambio permanente, en el ejercicio de su acción pedagógica. Actuar con estrategias definidas 
y elegidas coherentes y consistentes marca una gran diferencia en la formación profesional, 
muestra un PP que lo revela como: productivo, eficaz, eficiente, ahorrador, y con una línea de 
decisiones razonables y útiles paras sí y para la sociedad. Metodologías concordantes al 
cumplimiento del PP requeridas. Por tal motivo, deben permanentemente ser evaluadas para 
ajustarlas a los tiempos y los intereses personales, empresariales-laborales e intereses 
sociales, en la búsqueda de una convivencia sana en rápido proceso de progreso y calidad 
de vida. 
 
2.3.4 Definición del PP de egreso  
Algunos expertos describen el PP como: las características que caracterizan a los 
egresados de una carrera. Se expresan en explicaciones claras, precisas y operativas de 
habilidades, conocimientos, actitudes a alcanzar. El desarrollo debe lograrse en los aspectos 
que integran las disciplinas mencionadas (Rossi, 2008, p. 95).  
 
Se señala que: PP se evidencia como competencias reconocidas por una persona 
jurídica o institución educativa. (Hawes, 2005, p. 13), también, es un grupo de enunciados 
operativos y evaluables que se dan en el mundo del trabajo, en el desempeño de las acciones, 
y actividades al cumplir las tareas en razón de una función específica contenido en el Manual 
de Organización y Funciones, por ejemplo, o en cualquier otro dispositivo legal. 
 
De otro lado, se afirma que; los PP de los egresados se refieren al tipo de hombre o 
persona que se logra en la formación profesional y ocupacional y ello va acorde con la misión, 
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visión y los propósitos institucionales (Hoyos, 2004, p. 105). Es una idea importante en la 
medida que está incluida dentro del aspecto filosófico de una Institución contenida en su Plan 
estratégico; muestran lo que la sociedad quiere de sus jóvenes en un periodo determinado, 
pero como dijimos, ellos deben reajustarse permanentemente, en ese sentido, se va poco a 
poco cumpliendo con lo planeado: ser, a futuro, por ejemplo, en los marcos de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible. 
 
Para Hanel y Merchand (2000), el PP es una gama de conocimientos, habilidades y 
actitudes que deben poseer los egresados de un programa en particular. Se entiende que 
poseen experticia en algunas áreas de formación profesional, lo que todavía determina su 
comportamiento y comportamiento social en todos los niveles; además, determina su forma 
de vida social. 
 
Diversos autores como: Díaz  (2003), afirma: “Un perfil de carrera incluye conocimientos, 
habilidades y todo esto en conjunto se define en términos de actividades y definiciones de 
práctica profesional” (p. 57); o, como  Arnaz (1981), que  insisten en conductas que hay que 
seleccionar, elegir el nivel y la incidencia en la vida profesional, en la que se forman y que los 
va a mostrar ante la sociedad como recursos humanos capaces de impulsar el desarrollo en 
tales o cuales líneas de desarrollo social, en nuestro caso, los negocios internacionales.  
 
Finalmente, hay diferentes enfoques para la elaboración de los perfiles profesionales o 
de los egresados. Algunos son: 
Académicos, porque inciden en aspectos cognitivos de: saben, explican, evalúan;  
Tecnológicos, en el sentido que los egresados realizan acciones: transforman, elaboran 
proyectos o sistemas, diseñan, implementan o supervisan, entre otras acciones;  
Servicio a la sociedad, que se asienta en principios y criterios de los egresados y una actitud 
de compromiso de desarrollo social y convivencia basada en valores humanos. 
.  
Díaz, (2004, p. 73), describe el PP como el cuadro compuesto de: conocimientos, 
habilidades, valores y emociones propias, que se espera que un futuro profesional desarrolle 
durante sus estudios, que suele expresarse en términos de meta final dentro de un nivel 
enseñanza y los realice en su desempeño laboral. 
 
Finalmente, el PP de egreso es un documento de gestión, quizá el más importante, su 
elaboración, como se ha dicho, requiere sólidos estudios y opiniones académicas objetivas y 
realistas, es la muestra al usuario, los padres de familia y los mismos estudiantes de lo que 
sabrán hacer al término de la carrera. Este documento es la base para todos los elementos 
29 
 
de la estructura curricular, la planificación del estudio y la implementación de las propuestas 
profesionales. 
 
2.3.5 Componentes del PP 
    Mejía (2008, p. 113) propone que hay dos elementos básicos en un perfil de carrera:  
Perfil de formación general: enumera habilidades, conocimientos, actitudes y sus 
características relacionadas con la "Formación general" como persona y como entidad social.  
Perfil profesional o profesional serio: describe la profesión o las habilidades, conocimientos, 
habilidades y actitudes relacionados con la profesión. Aquí se destaca las habilidades y 
funciones requeridas para el ejercicio profesional.  
 
En el caso de Hoyos (2004, p. 106), el perfil de carrera incluye los siguientes elementos:  
Perfil personal: Aquí están los principios y valores morales, éticos y profesionales que la 
sociedad necesita: Necesidad de expresar, una visión humana, caballeresca, altruista, de por 
vida. 
Perfil profesional: Se trata de una formación científica. Es decir, saber cómo hacer. Es 
importante prestar atención a los estándares de calidad requeridos para cada carrera o 
especialidad.  
Perfil ocupacional: contiene competencias sobre identificar puestos donde los graduados 
pueden encontrar empleo.  
 
Para Arnaz (1981), (citado por Díaz 1993, p. 91) el perfil del egresado debe contener al 
menos los siguientes elementos: 
Especificaciones de la disciplina, de conocimiento general que los profesionales deben 
dominar.  
Descripciones de tareas, actividades, acciones, etc., qué hacer en estas áreas.  
Identificar los valores y actitudes adquiridos, es la base para hacer un buen trabajo.  
Una lista de habilidades, para desarrollar funciones específicas.  
 
Castro (1987, p. 54) desarrolló el concepto curricular como gestión curricular y 
adaptación permanente. Bajo esta noción, las asignaturas y sus programas están 
estrechamente vinculados a las metas planteadas en cada perfil de carrera. La gran 
preocupación del autor por estos vínculos es de gran valor, ya que las instituciones 
académicas suelen describir las características del perfil en los planes y programas, pero no 
se considera una creación, por lo que no hay coherencia semántica y sintáctica en este 
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sentido. Algunos lo llaman la cohesión entre el perfil y el contenido de las áreas formativas 
incluidas en los estudios y asignaturas previstas. 
 
 Los PP de carrera constituyen la base para diseñar programas (en nuestro caso Planes 
de estudios), que forman el nivel macro como soporte, con indicadores correspondientes a 
otros niveles, sin riesgo de desconexión. El otro nivel es el meso, que corresponde a la materia 
en estudio, y el micro, para el programa específico a desarrollar por el docente den el aula y 
que aparece en el sílabo. Esto muestra que el autor tiene un concepto holístico de currículo. 
Esto tiene sentido, se debe tener en cuenta las preocupaciones sobre la interconectividad o 
articulación entre niveles y sus diversas propuestas o indicadores (por ejemplo, del Plan 
estratégico), o sobre los niveles de contenido semántico, es decir, debe haber articulación. 
 
La organización de los niveles se obtiene gracias a la matriz lógica, que el autor llama 
"tridimensional". Son el ser, el hacer y el conocer. Por tanto, existen tres tipos de índices que 
el autor denomina alfa, beta y gamma (Castro 1987). 
Alfa: está relacionado con la "existencia" e indica los rasgos de personalidad, actitudes y 
condiciones físicas de cada índice ocupacional.   
Beta: trata sobre la "ejecución" e incluye características y actividades clave que los futuros 
profesionales deberán completar. Es decir, son indicadores expertos.   
Gamma: trata del "conocimiento" referido a las habilidades y la gestión del equipo necesario 
para realizar las tareas representada por la estadística de empleo.  
 
En el orden de la “Matriz de perfiles 3D”, determinar el perfil profesional de una profesión 
significa: primero hacer, luego conocer y finalmente (beta gamma alfa). Los indicadores de 
carrera nos permiten determinar indicadores de conocimientos y habilidades esenciales, y 
estos dos indicadores nos permiten determinar qué cualidades personales necesitamos.  La 
métrica del perfil debe incluirse en la asignatura y en el cronograma de desarrollo de cada 
asignatura para garantizar la coherencia entre el perfil y el cronograma.  
 
Castro, (1987, p.53), agrega un índice delta al modelo que refiere al comportamiento de 
ingreso al sistema (programa de estudios). Con ellos es posible descubrir el potencial 
individual en términos de índices alfa, beta y gamma. Asimismo, verifican las calificaciones de 
admisión de quienes pueden postularse (diagnosticar) y así asegurar un proceso de selección 
objetivo, preciso y técnico. Lo planteado por el autor es ampliamente utilizado.  
 
 Sin embargo, veamos los comentarios de Peñaloza:  
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No podemos enseñar rasgos de personalidad como creatividad, imaginación, intuición, 
persuasión, extroversión, entusiasmo, justicia y honestidad.  
Pero, sobre todo, valga decir que el currículum incluye sólo las asignaturas - si eso es 
un axioma -. Por lo tanto, el sesgo cognitivo es conocido y se evidencia en los diseños de 
programas implementados de acuerdo con este esquema. Están formados únicamente por 
sujetos (Peñaloza, 2005, p. 57).  
 
En resumen, con respecto a los componentes del PP del egresado de un programa, los  
autores mencionados anteriormente coinciden, en general, con las siguientes 
especificaciones que corresponden a la competencia:  
 
Habilidades, acciones o tareas que todo profesional debe alcanzar para ser considerado.  
Conocimientos o área de conocimientos para que un practicante haga su trabajo.  
Actitudes y valores que los profesionales necesitan para orientar su actuación. 
    . 
 
2.3.6 Funciones y características del PP.  
 
Según Hernández (2004, p. 89), el PP alude a que desempeña las siguientes 
funciones:  
Da una imagen profesional o idealizar la situación en un momento y lugares determinados.  
 Guía en la definición de las metas educativas del plan de estudios y el contenido, métodos, 
formatos y recursos de los planes y programas de aprendizaje.  
 Uso como punto de referencia para evaluar la calidad de la formación.  
  Proporciona criterios para definir las características de las ocupaciones.  
  Da información sobre la empleabilidad de los profesionales.  
 
            Por su parte, Navarro (2007, p. 119), señala que el perfil profesional tiene las 
siguientes características:  
Se construye sobre la base de la competencia.  
Refleja el concepto de idealismo doctrinal.  
Respuesta diagnóstica.  
Resumen, análisis y clasificación de funciones.  
Caracterice el producto final esperado.  
Estructura de funciones de los funcionarios públicos.  
Determine la dimensión.  
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Puede evaluarse.  
 
2,3,7 Clases de PP.  
 
Peñaloza (2005, p. 231) sostiene que hay dos perfiles de carrera que son, en esencia, 
únicos, pero que en realidad son duplicados, diferentes e inconsistentes. 
  
El perfil explicito, es el llamado perfil ideal. Aquí es donde todo se documenta en la institución 
y donde los graduados reciben todo lo que se espera. A menudo incluye los objetivos más 
deseables, más exitosos, pero incluso más difíciles de lograr. 
 
El perfil implícito, invisible o real referido a un currículum que realmente obtiene un graduado 
institucional y el trabajo profesional del graduado al brindar orientación práctica. 
Evidentemente esto es lo más importante.  
 
Los logros implícitos son apropiados para tratar de lograr lo que se establece 
explícitamente, pero los logros obtenidos por el estudiante (logros expresados en 
calificaciones reales) están muchas veces alejados de lo que se espera poder lograr (perfil 
ideal), relación a actitudes y valores dado su carácter sicosocial y cultural. 
 
De otro lado, Peñaloza (2005 p. 228) lamenta que los programas se puedan organizar 
de tal manera que los egresados sean académicos, competitivos, individualistas y sus 
consideraciones éticas y morales se deterioren significativamente. Por supuesto, estas 
características se consideran no solo en el perfil declarado, sino también negativo y deben 
evitarse. 
 
Lo anterior debe ser una advertencia para quienes se esfuerzan por organizar el 
programa y recomendar una composición declarativa de sus perfiles para cada profesión. Lo 
que se necesita no solo está documentado, sino plasmado en las condiciones que una 
institución pueda hacer para lograr un perfil planificado, deseable y encomiable que se 
traduzca en la práctica diaria positiva y satisfactoria de los graduados.  
 
      Para Hernández (2004, p. 89), puede haber tres perfiles: 
Perfil Amplio o Perfil General: brinda a los estudiantes una sólida educación básica en el 
desarrollo de procesos de pensamiento, permitiendo que los estudiantes y profesionales 
continúen preparándose y desarrollándose a su propio ritmo. Por lo tanto, ofrece una calidad 
y un rendimiento relevantes.  
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Amplio perfil con perfiles finales: durante los últimos años del curso, están dirigidos a un 
determinado sector de actividad profesional.  
Perfil amplio o perfiles terminales: permite la formación de profesionales en campos muy 
específicos 
.  
Otros autores han asumido los inmensos cambios en el desarrollo científico, tecnológico 
y humanístico, todos fomentan la investigación aplicada, y útil, en tal sentido buscan 
desarrollar competencias interdisciplinares, prácticas y de alto rendimiento. Siendo importante 
el rol personal. les interesa la capacidad de tomar decisiones, priorizan el desarrollo personal, 
en otros casos, se incide en las habilidades blandas. 
 
2.3.8 Definición de competencias  
Definir la competencia no es una tarea fácil. Díaz (2006, p.30) sostiene que la categoría 
de competencia y las ambigüedades que describen hacen de la competencia un concepto 
multifacético, diverso y ambiguo. Es decir, no se trata de una noción general de competencia, 
sino de nociones diferentes y contrapuestas de necesidades profesionales integradas y 
diversas: conocimientos, actitudes, competencias, posiciones, disposiciones, habilidades 
relacionadas con el trabajo y la educación, entre otras.  
 
Para Cullen (1996), las capacidades son habilidades complejas e integrales en 
diferentes niveles. Las habilidades son personales y le permiten actuar en un responsable y 
efectivamente en diferentes situaciones en la vida social. Aquí, el docente puede evaluar 
diferentes opciones, elegir el plan adecuado y anticipar el resultado de sus resoluciones para 
que puedan ver, actuar, ejecutar al máximo, de hecho, esto es diferente en cada estudiante. 
 
La competencia es un concepto muy amplio y general. Para los psicólogos, las 
habilidades identifican: cognitivas (conocimientos y habilidades); emociones (motivos, 
actitudes, rasgos de personalidad); comportamientos (hábitos y habilidades); y 
psicofisiológicas (es decir, por ejemplo, las sensaciones de, vista, oído, olfato). 
. 
Spencer y Spencer (1993) creen que la competencia es una característica básica de un 
individuo y tiene una relación causal con la efectividad o un mayor rendimiento definido por 
los estándares o el trabajo. En otras palabras, es la forma en que piensas y actúas. Se puede 
generalizar desde una determinada situación a otra el cual puede durar mucho tiempo.  
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 Del mismo modo, Rodríguez y Nelson (1996) la define como una serie de 
conocimientos, habilidades, temperamento y comportamiento que se pueden poseer y 
ejecutar de acuerdo con los criterios requeridos o reconocidos. 
 
  Woodruffe (1993), afirmó que, si se dominan habilidades se da un sentimiento de 
apertura y claridad u obviedad en realizar acciones productivas, al final las habilidades están 
en todos los campos: cognitivas, procesales y de convivencia.  
 
Le Boterf (2001), considera que la competencia es una combinación de expresiones 
centradas en el estudiante, el aprendizaje se da en interacción con aspectos de diversas 
ciencias, en un proceso interdisciplinar. 
  
 Wattiez y otros (2005) se refieren a competencia como la habilidad que todo ser 
humano necesita para afrontar diferentes condiciones de vida de forma independiente y 
eficaz. Se basa en un amplio conocimiento que va más allá de lo que sabe y cómo lo sabe. 
Esto significa saber serlo en una situación altamente competitiva. Como parte de esto, 
Perrenaud, (2008, p. 3) critica a quienes minimizan el concepto de habilidades en su trabajo 
diario y argumentan que la mayoría de ellas movilizan conocimientos específicos, o un 
conjunto de tareas o situaciones. Requiere conceptos más específicos: conocimientos, 
información, procesos, métodos, técnicas y otras habilidades.  Al fin, competencia no se 
reduce, a tres dimensiones clásicas, requiere otras, capacidades convencionales o 
aprendidas y otras formadas a lo largo de nuestra existencia.  
 
Como vemos en las referencias y los respectivos comentarios, competencia es un 
concepto sustancialmente amplio, está referido en su logro a condiciones individuales, 
grupales, culturales, interactuantes, a operaciones especificas referidas a conocer, hacer y 
convivir, pero ellas no se les puede aislar totalmente, en ese sentido, su tratamiento en el 
ámbito de las ciencias humanas, si así consideramos a la educación, en su pleno sentido, y 
en el ámbito de las ciencias prácticas como la dirección y su eficacia en ciertos procesos 
complejos como los que aparecen en el PP de los estudiantes motivo de estudio que requieren 
un análisis especial. El tratamiento operativo de ella permitirá enrumbarse en un camino 
definido y funcional. 
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2.3.9 Aprendizaje por competencias  
El aprendizaje por competencias es una de las prioridades del sector educativo, 
acercándose a los estudiantes en base a objetivos para desarrollar las habilidades y 
capacidades necesarias para el desarrollo social. 
 
En toda Europa, debe recordarse que, han establecido diferentes habilidades asociadas 
con diferentes temas y deben abordarse desde el principio. Una de estas habilidades se llama 
"Competencia en procesamiento digital e informático" y requiere un enfoque transversal en 
una variedad de temas.  
 
  Para desarrollar las acciones necesarias para cada habilidad, es menester que los 
docentes tengan acceso a recursos didácticos pertinentes y adecuados, que puedan 
adaptarse a las experiencias de aprendizajes planeadas por el docente, a partir, por ejemplo, 
de la resolución de problemas propios y del momento de una carrera, sobre todo de 
Administración de Negocios Internacionales, donde los cambios son muy rápidos y los 
cumplimientos exigen tomas de decisiones eficaces y oportunas. En ese sentido, las 
necesidades dependen de las carreras que especifican su perfil cuyo cumplimiento es 
necesario para graduarse.  
 
Las siguientes tablas proporciona una categorización de recursos educativos para el 
aprendizaje que apoya el desarrollo de competencias y habilidades. Estas tablas describirán 
los tipos de contenido y los asignan a tipos de recursos, funciones y tipos de operaciones 
específicos. 
 
2.3.9.1 Aprendizaje conceptual    
 
Datos generales     Específicos 
 
 
Sistema de adquisición de 
conocimiento, clasificación, teoría, etc. 
Descripción  
Relativo a un tema científico o 
disciplinario 
Identificar, definir, describir, examinar, 
Capacidades relacionadas  
citar, y otros.  
Mapas, esquemas, diagramas de flujo, 
Tipos de recursos relacionados 
entre otros. 
Retroalimentación conceptual 
Tipo de actividades  (cuestionarios, relaciones entre 
unidades y sus partes, resúmenes)  
Fuente: Morales, et al., (2013).  
36 
 
 
Este tipo de aprendizaje conceptual se centra en el conocimiento teórico, recuerda datos 
y hechos, distingue, enumera, compara las relaciones entre elementos y sus partes. Para 
lograr estos objetivos, se necesita realizar actividades de organización y otros procedimientos. 
 
2.3.9.2 Aprendizaje procedimental  
 
Procedimientos y procesos  Específicos 
 
La competencia cubre una amplia 
gama de relaciones individuales. No se 
desarrolla por sí solo, sino que se 
asocia con conocimientos y valores y 
se refuerza mutuamente. Se 
desarrollan secuencialmente y deben 
 
perfeccionarse con los conceptos 
básicos antes de que se puedan 
desarrollar habilidades avanzadas. 
Formación en procesos metodológicos 
aplicados relacionados con una 
disciplina o disciplina en particular. 
Capacidades relacionadas  Organiza, aplica, manipula, diseña. 
Vídeos, tutorías, animaciones. 
Tipos de recursos relacionados  
Simulaciones, juegos, otros. 
Estudios de casos, talleres de 
proyectos, creación de productos 
Tipo de actividades 
digitales, aprendizaje basado en 
problemas, WebQuests, otros. 
Fuente: Morales, et al., (2013).  
 
Una vez que se obtiene este tipo de habilidad, los estudiantes deben cumplir con la tarea 
de apoyar el contexto a laboral de manera objetiva y precisa.  
Se pudo obtener varios aspectos: identificación de escenarios de acción estratégica, 
además, resuelven disputas que se originan en negociaciones internacionales, haciendo 
preguntas de investigación científica sobre el contexto y los tipos de problemas relacionados 
con el desempeño de las actividades profesionales necesarias en los perfiles profesionales. 
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2.3.9.3 Aprendizaje actitudinal   
 
Actitudes y valores Específicas 
 
Actitudes y criterios necesarios para el 
desempeño profesional:  
Descripción  responsabilidad, autocontrol, iniciativas 
en situaciones complicadas, 
coordinación, y otros. 
Están enfocadas a justificar y criticar, 
Capacidades relacionadas así como, recomendar, valorar, 
argumentar. 
En este aspecto es necesario tener en 
Tipos de recursos relacionados cuenta la situación problemática, 
talleres, recreaciones, dramatizaciones. 
Reflexión, decálogo, implicación, 
Tipos de actividades 
comparación, inferencia.  
Fuente: Morales, et al., (2013).  
 
  Las predisposiciones y los criterios están presentes en todos los procesos de 
aprendizaje y, a menudo, se comunican a todos los niveles, apareciendo espontáneamente 
en el accionar diario o laboral.  
 
            Una vez que se aprenden los conceptos y procesos, es posible evaluar la aplicación 
adecuada de habilidades en un caso o problemas asociados a una carrera en especial. De 
esta forma, puede estar seguro de que dispone de conocimientos suficientes a nivel 
conceptual, procedimental y actitudinal para ocupar una plaza en un empleo. También se 
demostrarán las actitudes a actividades profesionales de dirección y de habilidades blandas 
que se expresan en el comportamiento de los líderes reales y exitosos. 
 
El cumplimiento de las competencias conduce a un profesional que defiende su 
dignidad, es crítico y tiene responsabilidad social. En relación a nuestro país, conoce la cultura 
diversa, y con ello sus expresiones lingüísticas y productivas que van a servir para mostrarlos 
al mundo. Por ello, conoce la cadena de producción de nuestras culturas, los valora y apertura 
campos de producción y de intercambio, elevando los niveles sociales y económicos de 
nuestros pueblos.  
. 
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 2.3.10 Competencia y competencias en Escuela Profesional de ANI 
La formación de nuevos profesionales, sobre todo en el área económica, está sometida 
a muchos cambios producto de los intereses de los grupos que actúan en él. Por eso Rué 
(2008), la elaboración del currículo está sometido a: 
Las actitudes y los valores están y guían los procesos de asimilación y adaptación y, a 
menudo, se comunican a todos los niveles, apareciendo espontáneamente en el accionar 
diario o laboral. 
La mayor complejidad técnica en la fabricación y los avances en el desarrollo del conocimiento 
han llevado a períodos de formación más prolongados, además la necesidad de cambiar el 
enfoque del aprendizaje, lo que lleva a “aprender a aprender”. 
La gran cantidad de información de alto nivel que es de fácil acceso para las personas hace 
que la capacitación ponga énfasis en la comprensión en lugar de la información. La selección 
y la comprensión de la información son ahora más que simplemente recopilarla y archivarla 
para gestionarla contextualmente. 
La enorme expansión de la especialización vocacional y profesional, donde debería 
incluirse la educación superior, enfatiza la necesidad de posicionarla mejor en el desarrollo 
de perfiles de especialización educativa.  
Se hace hincapié en el desarrollo de habilidades fundamentales de investigación, así como 
en el aprendizaje creativo para adquirir nuevos conocimientos (p. 24).  
 
En resumen, se trata de estar atento al avance financiero, económico, productivo, 
tecnológico, a las investigaciones, el crecimiento y expansión y las innovaciones. En otros 
términos, todos estos son la base para el desarrollo de habilidades actuales en nuestro campo 
de trabajo. 
 
Más aún, dice Monereo (2007), se exige ser competente no es solo ser un genio para 
realizar una determinada tarea o actividad en la escuela o el mundo laboral. Se trata de ir más 
allá de lo aprendido, demostrando que podemos usar nuestro potencial para crear nuevas 
tareas o desafíos, las cuales nos permitan superar las dificultades que enfrentamos 
diariamente. 
 
 
El Plan de Estudios de la Escuela de Negocios Internacionales de la UNMSM (2018, p. 
22-25), recoge ideas expuestas y dice lo siguiente:   
 
El egresado de la ANI de la UNMSM cumplirá el perfil: 
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Es capaz  de identificar y precisar oportunidades de negocios en los diversos y complejos 
mercados internacionales.  
Posee condiciones para generar estrategias de negocios en el campo de la exportación e 
importación considerando los cambios en lo económico, político, tecnológico, ambiental, legal 
e institucional que afectan a los Mercados mundiales.  
Interpreta y aprovecha las diferencias socioculturales, económicas y tecnológicas de los 
agentes involucrados en el comercio internacional con el fin de concretar negociaciones 
internacionales exitosas.  
Organiza, planifica, gestiona y dirige organizaciones o empresas que realicen actividades en 
el comercio internacional.  
Realiza actividades de consultoría y asesoría en las instituciones u organizaciones de 
intermediación en los negocios internacionales. 
Realiza investigación científica, tecnológica e innovación y emprendimiento en los negocios 
internacionales y áreas afines.  
 Es investigador académico, asesor y consultor en el área de su competencia, comprometido 
con el desarrollo de la sociedad, impulsando la competitividad en el campo internacional y en 
el conocimiento. 
Tiene capacidad para generar y gerenciar empresas involucradas en y con el Comercio 
Internacional.  
 
Además agrega como parte del perfil: 
 
Competencias adquiridas: 
 • Planeación y control  
• Organización y dirección  
• Habilidad para la toma de decisiones 
• Definición de prioridades  
• Empresario-Emprendedor  
• Liderazgo en la consecución de resultados  
• Agudeza comercial  
• Estratega competitivo  
• Práctica de la calidad total  
• Habilidad comunicativa, cuantitativa y de metodologías de investigación  
• Interpretar el mundo de la tecnología y del aprendizaje virtual  
• Dominio de programas gerenciales virtuales  
• Capacidad de negociación  
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• Desarrollo del talento humano 
• Manejo de conceptos y fórmulas económicas, matemáticas y de ciencias  
generales  
• Aporte crítico para enriquecer la información tratada  
• Habilidades en la búsqueda, selección, interpretación de la información  
• Habilidades y destrezas en la utilización de técnicas de gestión administrativa  
• Trabajo en equipo  
• Disciplina y puntualidad  
• Cuidado del medio ambiente  
• Sensibilidad ante el cambio climático y desastres naturales  
• Entendimiento sobre el Desarrollo Sostenible  
• Buena actitud para relacionarse con la universidad y la sociedad  
• Hábitos de lectura  
• Búsqueda de nueva información en bibliotecas virtuales  
• Habilidad en el manejo de programas computacionales  
• Habilidad para leer y convivir en el idioma inglés 
De la misma forma como parte del Perfil académico del egresado se consideran:  
Principios y valores 
Competencias: cognitivas (4), procedimentales (3), actitudinales (5) habilidades (5). 
 
En resumen, las competencias indicadas al comienzo se refieren a: generar 
oportunidades y estrategias para concretar negocios de su carrera; gestionar y dirigir 
empresas; dar asesoría y consultoría; desarrollar investigación científica e innovación y 
realizar investigaciones vinculadas con su carrera. 
.  
Del mismo modo, el egresado debe estar familiarizado con las teorías, enfoques, 
herramientas y procedimientos de las ciencias naturales y sociales para comprender los 
problemas contextuales y enmarcarlos en el contexto de las relaciones internacionales. 
Además de técnicas y procedimientos científicos, se requiere el conocimiento de las leyes 
nacionales e internacionales relacionadas con: economía, gestión, política, contabilidad, 
finanzas y la logística para trabajar de manera eficaz, eficiente, emprendedora e innovadora. 
Es importante la inclusión de aspectos como valores y principios, se especifican logros 
específicos de la carrera, las habilidades básicas y finalmente precisan las competencias en 
su estructura clásica: conocer, hacer y convivir. 
 
41 
 
2.4 Glosario de términos 
 
Estrategias metodológicas  
Es un plan y una forma de aprendizaje que se guía por el método heurístico, sobre todo, 
que recurre a la experiencia y la intuición a la hora de tomar decisiones. Por ende, las 
estrategias contienen formas específicas o tácticas para que el aprendizaje de las 
competencias sea eficaces y efectivas y se logre un aprendizaje significativo. 
 
Metodología  
Es una línea, un curso específico que se sigue, que visualiza una meta u objetivo. Es 
una herramienta específica que brinda a los estudiantes contenidos, procesos y reglas para 
alcanzar logros seleccionados. Un método es guía para realizar cualquier tipo de tarea. Es 
decir, cada estudiante es diferente, tiene un estilo de aprendizaje único, una forma de seguir 
su camino para adquirir y realizar propósitos. 
 
Perfil profesional  
 
Un perfil de carrera es una descripción precisada y consensuada convenientemente de 
las conductas, conocimientos, habilidades, valores y afectos que se espera que los 
estudiantes desarrollen durante un proceso formativo de una carrera u ocupación, 
generalmente se redacta con competencias. 
 
 
Procedimiento 
          Es un conjunto de acciones pequeñas pero muy bien especificadas, que sigue un 
orden del método y la técnica usada, es el recorrido puntual y específico que realiza la 
tendencia de las acciones para obtener logros de aprendizajes. En general los 
procedimientos son: recoger datos, clasificarlos, evaluarlos y aplicarlos en una función 
para cumplir una meta  
 
Técnica  
 
Es un algoritmo, una secuencia finita fija y ordenada de hitos, que está predeterminada 
y ordenada y, cuando se realiza correctamente, conduce a una solución eficaz de la tarea.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Operacionalización de las variables 
 
        En la investigación empírica los hechos que se relacionan en nuestro caso: EM y 
PP del egresado, se denominan variables, dada sus condiciones de representar situaciones 
reales específicas que cambian permanentemente y se van ajustando a los nuevos contextos, 
incluso así lo ha especificado la ley en la actualidad cuando señala que cada tres años hay 
que hacer evaluaciones dando la posibilidad de cambiar en sus elementos y propiedades. 
 
Consideramos trabajar en el primer nivel de precisión de caracteres de ambas para 
después relacionarlas causalmente, se entiende que a medida que cambia lleva a cambios 
en el otro, y de este al primero en un proceso permanente de cambios causales. Para ello 
usaremos los estadísticos que se precisan más adelante. 
 
La operacionalización la mostramos en la matriz que sigue, allí se visualizan las 
secuencias lógicas y técnicas aceptadas y que seguimos en este trabajo. 
 
 
 
 
Matriz de Operacionalización de las variables: EM y PP  
Variable Definición Definición Dimensiones  Indicadores Instrumento de 
Independiente  Conceptual Operacional   Medida 
 Son maneras de enseñanza  Método  Método expositivo    
 con base científica que los Aplicación de un  Método interactivo  Cuestionario  
EM docentes aplican en su aula cuestionario de  Método de descubrimiento  
 para que los estudiantes preguntas sobre Técnicas  
 adquieran determinados métodos, técnicas y  Clase magistral 
  aprendizajes y competencias. procedimientos a   Trabajo de grupos 
  estudiantes del X ciclo  Aprendizaje basado en casos 
  empleadas por   
 docentes de la EP de Procedimientos  Secuencia y orden 
ANI. Manejo de medios y metas 
 
Variable Definición Definición  Dimensiones  Indicadores Instrumento de 
Dependiente Conceptual Operacional medida 
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 Es el marco que contiene  Competencia Habilidades    
 competencias que deben Se medirá a través de adquirida  Conocimientos Cuestionario   
PP de Egreso  poseer los egresados, en lo un cuestionario de  Descripciones simples  
cognitivo, procedimental y preguntas sobre   
actitudinal, unido a principios y competencias Competencias Manejo de conceptos 
valores; que los habilitan para adquirida cognitiva, cognitivas Explicaciones 
un desempeño efectivo en el procedimental y  Informaciones 
área profesional, mostrado al actitudinal.    
insertarse al mundo laboral. Competencia Manejo de reglas 
procedimental Medos 
equipos 
  
  Competencia Predisposiciones afectivas Cuestionario 
actitudinal Trato de medios  
Disposición  
,  
 
   
45 
 
3.2 Tipo y diseño de la investigación  
 
3.2.1 Tipo de investigación  
 
La investigación es básica, describe las situaciones y relaciones causales específicas 
dadas en la formación profesional. Sus resultados se pueden aplicar en la solución directa de 
los inconvenientes que se presentan en el cumplimiento de lo que compete o se espera. 
(Salinas & Pérez, 1993).  
 
3.2.2 Diseño de la investigación  
El diseño del estudio es causal y transversal. De hecho, muestra la relación entre las 
variables: independiente X, y dependiente Y, y va más allá de señalar los caracteres. El 
énfasis está en, bajo qué condiciones ocurren los indicadores expresados de la variable 
dependiente. 
 
Esquema del diseño: 
 
 X 
M  
r 
 
Y 
 Donde: 
          M = muestra 
         X = VI 
         Y = VD 
          r = relación de variables 
 
 
3.3 Población y muestra 
 
3.3.1 Población  
Estuvo conformada por 160 alumnos del turno nocturno y 140 docentes de  ANI 
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3.3.2 Muestra  
El tamaño se hizo por la técnica de accesibilidad y se distribuye como en la  tabla. 
 
Tabla 1  
 Muestra de estudio 
Docentes   Alumnos   
           65                  135 
Total:                                                                    200  
 
Selección       
 
Para los metodólogos, la muestra es parte de la población. Digamos que es un 
subconjunto de los elementos definido por una propiedad específica. (Hernández y otros, 
2014). Asimismo, Behar (2008) confirma que es esencialmente un subgrupo. En la práctica, 
en poblaciones grandes, rara vez es posible medirlo, por lo que se debe seleccionar una 
proporción en función de criterios.  
 
Sin embargo, existen otras alternativas en donde no existe necesidad, por eso, existe 
dos tipos básicos de muestra: probabilística y no probabilística. En esta investigación 
aplicamos el segundo, en su forma de accesibilidad por las siguientes razones: 
 
El muestreo no probabilístico que usa el procedimiento intencional lo hace cuando el 
investigador así lo decide, ya sea porque los investigados están cercanos a él por diversos 
motivos; los conoce, son sus alumnos, lo pueden apoyar y otros sobre todo subjetivos.  
 
3.4 Instrumentos de recolección de datos   
   
Para la recolección de los datos se empleó como técnica la encuesta y la herramienta 
utilizada fue un cuestionario, esto permitió diagnosticar la situación en cuanto al perfil de 
egreso que nos interesa. 
El instrumento sobre EM, tiene 20 ítems, de respuestas dicotómicas que responde a 
tres dimensiones: El método, está conformado   por 8 ítems, la técnica por 6 ítems y el 
procedimiento, por 6 ítems. 
El proceso de evaluación ha sido mediante alternativas de verdadero y falso, ello 
permitió medir, en primer lugar el nivel de conocimientos sobre el dominio de los tres aspectos 
mencionadas. En tal sentido, se procedió a categorizar en una escala: 
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. Muy alto, Alto, medio, bajo y muy bajo (Coronado, 2021, p. 4). La puntuación asignada ha 
sido de un punto para cada pregunta. Para fines interpretativos se usó la siguiente referencia: 
 
Muy Bajo: < 10 
Bajo:  11 – 13 
Medio:  14 - 15 
Alto:   16 - 17 
Muy alto: 18 - 20  
 
El instrumento sobre PP de egreso, tiene 30 ítems con una escala de respuestas 
dicotómica, está conformado de cuatro dimensiones a saber: 
 
Competencia adquirida, conformada por 14 ítems.  
Cognitiva, tiene 4 ítems.   
Actitudinal, por 5 ítems. 
Procedimental, 7 ítems.  
 
Es importante señalar que, para efectos de la calificación, se trabajó con el Reglamento 
de la UNMSM,  Diseño y Actualización Curricular de Pregrado de la UNMSM, dado mediante 
el Oficio 000439-2021-R/UNMSM. De todos los aspectos tomados en cuenta durante el 
proceso de evaluación, nos interesó el reconocimiento del sistema vigesimal (00-20), con la 
escala aparece: 
 
Excelente:  20, 19  
Muy bueno:  18, 17  
Bueno:   16, 15,14  
Regular:   13, 12, 11  
Desaprobado: menor o igual a 10 (Ubillas, 2021). 
 
En ambos cuestionarios se sometió a Juicios de expertos, para validez de contenidos, 
realizados por docentes conocedores de la temática, de nuestra facultad, lo conformaron: 
 
Dra. Reyna Cruz Shuan 
Dr. Fidel Chauca Vidal 
Mg. Luis Chávez Alván  
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Los especialistas opinaron favorablemente por la aplicación de los cuestionarios como 
puede verse en los anexos. 
 . 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados   
 
 
Se utilizó el programa SPSS vs 25 para la realización del análisis, que revelaron los 
datos producto de los cuestionarios. Luego, se procedió a elaborar las tablas y figuras 
correspondientes. Para la primera parte interesó los porcentajes. 
 
 En lo que se refiere a la prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman y el Coeficiente Gama para variable ordinales.  
 
Tabla 2  
 
Nivel de conocimiento del método empleado 
 
Fi   % 
Bajo 3 4.62 
Medio  31 47.69 
Alto  0 0.00 
Muy Alto  31 47.69 
Total 65 100.00 
50 
 
 
Figura 1  
Nivel de conocimientos sobre el método empleado 
  
% 
47.69 47.69
4.62
0.00
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
 
 
Las representaciones muestran los niveles sobre el  conocimiento y empleo   de 
estrategias metodológicas que tienen los docentes al impartir sus enseñanzas.  En la 
dimensión método, el 47.69 % tiene un nivel medio, otro 47.69 % tienen un nivel muy alto y  
un 4.62 % un nivel bajo de conocimientos, lo  que sugieren a  fundamentación al usarlos.  
  
Tabla 3 
 
Nivel de conocimientos de las técnicas empleadas 
 
 
Fi    % 
Bajo 8 12.31 
Medio 16 24.62 
Alto  18 27.69 
Muy Alto 23 35.38 
Total 65 100.00 
 
 
51 
 
Figura 2 
 
  
Nivel de conocimientos de las técnicas empleadas 
 
%
35.38
27.69
24.62
12.31
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
 
 
En la tabla y figura anteriores se muestra que el 35.38 % tienen un nivel de conocimiento 
muy alto, un 27.69 %  alto, un 24.62 % un nivel  medio, y un 12.31 %  bajo.  
 
Tabla 4 
 
Nivel de conocimientos de los procedimientos empleados 
 
 
Fi % 
Bajo 46 70.77 
Medio  13 20.00 
Alto  5 7.69 
Muy Alto  1 1.54 
Total 65 100.00 
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Figura 3   
 
Nivel de conocimiento de los procedimientos empleados 
%
70.77
20.00
7.69
1.54
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
 
 
En ambas se visualiza el conocimiento de los procedimientos empleados, el 70.77 % 
tienen un nivel bajo, un 20.00 % un nivel medio. No existe presencia de un nivel alto, pero sí 
un 1.54 % es muy alto. Lo que es una realidad preocupante. 
 
Tabla 5  
Evaluación general de las EM  
 
 
Fi % 
Bajo 3 4.62 
Medio  45 69.23 
Alto  16 24.62 
Muy Alto  1 1.54 
Total 65 100.00 
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Figura 4 
 
Nivel de conocimiento de EM empleadas por docentes 
 
%
69.23
24.62
4.62 1.54
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO 
%
 
 
Las representaciones expresan el nivel del promedio general de las tres dimensiones, . 
Un 69.23 % están dentro un nivel medio, un 24.62 % en el nivel alto, el 4.62 % un nivel bajo y 
sólo un 1.54 % tiene un nivel muy alto.   
 
 
Tabla 6  
Competencia adquirida por estudiantes  
 
 
Fi    %  
Deficiente 3 2.22  
Regular 53 39.26  
  
Bueno 67 49.63 
Muy Bueno 12 8.89 
Total 135 100.00 
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Figura 5 
Competencia adquirida por estudiantes 
 
%
49.63
50.00
39.26
40.00
30.00
20.00
8.89
10.00
2.22
0.00
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno
%
 
 
La distribución de los porcentajes de la competencia alcanzada aparece en la Tabla 6 y 
la Figura 5. El 49.63 % de los encuestados dice que su nivel es bueno, el 39.26 % regular, un 
8.89  es bueno, mientras  el 2.22 % es deficiente.  
 
Tabla 7  
Competencia Cognitiva de estudiantes 
 
 
Fi % 
Deficiente 7 5.19 
Regular 23 17.04 
Bueno 67 49.63 
Muy Bueno 38 28.15 
 
135 100.00 
 
 
Figura 6 
Competencia cognitiva de estudiantes 
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%
49.63
50.00
40.00
28.15
30.00
17.04
20.00
5.19
10.00
0.00
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno
%
 
 
Con respecto a la distribución y porcentajes de competencia cognitiva se observan en 
la Tabla 7 y  Figura 6. El 49.63 % tiene un buen nivel, el 28.15 % posee muy buena habilidad 
y el 17,04 %, es muy regular. Sin embargo, el 5.19 % todavía tiene deficiencia.     
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Tabla 8 
 Competencia actitudinal los estudiantes 
 
 
Fi    % 
Deficiente 73 54.07 
Regular  44 32.59 
Bueno  14 10.37 
Muy Bueno 4 2.96 
Total 135 100.00 
 
 
Figura 7 
Competencia actitudinal de los estudiantes 
 
%
54.07
60.00
50.00
40.00 32.59
30.00
20.00 10.37
10.00 2.96
0.00
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno
%
 
 
Los porcentajes alcanzados en la competencia actitudinal se muestra que el nivel 
deficiente alcanza el 54.07 %, el 32.59 % es regular, un 10.37 % es bueno y  2.96 % es muy 
bueno.  Los datos muestran grandes limitaciones en este aspecto tan importante para los 
aprendizajes. 
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Tabla 9  
Competencia procedimental de los alumnos  
 
Fi % 
Deficiente 8 5.93 
Regular 57 42.22 
Bueno 58 42.96 
Muy Bueno 12 8.89 
Total 135 100.00 
 
Figura 8 
 Competencia procedimental de los alumnos   
 
%
42.22 42.96
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00 8.89
10.00 5.93
5.00
0.00
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno
%
 
 
En la tabla y figura que preceden se muestra la distribución y porcentajes de la 
competencia procedimental. Los resultados obtenidos son el 42.96 % es bueno, un 42.22 %,  
regular, un 8.89 % es muy bueno, y  5.93 % es deficiente.    
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Tabla 10  
 
Promedio general del PP de educandos  
 
 
Fi   % 
Deficiente 4 2.96 
Regular 99 73.33 
Bueno 31 22.96 
Muy Bueno 1 0.74 
Total 135 100.00 
 
Figura 9 
 
Promedio general del PP de estudiantes 
 
%
73.33
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0.00
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno
 
 
El promedio general en PP de las competencias logradas a lo largo de la carrera,  indican 
que el 73.33 % está en un nivel regular. el 22.96 % en bueno, el 0.74 % es muy bueno, y el 
2.96 % en deficiente.    
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Contraste de hipótesis 
 
Tabla 11 
EM versus Competencia Adquirida  
 
  Competencia Adquirida  Total  
Deficiente Regular Bueno Muy  
Bueno 
EM  Bajo Recuento 0 2 0 1 3 
% 0.0% 3.1% 0.0% 1.5% 4.6% 
Medi Recuento 3 16 24 2 45 
o % 4.6% 24.6% 36.9% 3.1% 69.2% 
Alto Recuento 1 7 6 2 16 
% 1.5% 10.8% 9.2% 3.1% 24.6% 
Muy Recuento 0 0 1 0 1 
Alto % 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5% 
Total Recuento 4 25 31 5 65 
%  6.2% 38.5% 47.7% 7.7% 100.0% 
 
 
En la tabla 11 se observan las frecuencias y porcentajes acumulados por docentes que 
emplean EM y el nivel de competencias adquiridas por los estudiantes, previo a su egreso. 
Los resultados son el 69.2 % de los docentes tienen un nivel de conocimiento medio en la 
aplicación de EM, y con respecto a los estudiantes un 38.9 % su nivel de competencia 
adquirida es bueno; un 24.6 % es regular; y 4.6 % son deficientes. Mientras que, el 24.6 % de 
docentes tienen un nivel alto de conocimiento de EM y, con respecto a los estudiantes un 10.8 
% su nivel es regular; un 9.2 % es bueno y 3.1 % es muy alto.    
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4.2 Prueba de hipótesis  
 
Primera hipótesis especifica 1 
  
H1 Las EM utilizadas influyen en la competencia adquirida en los estudiantes de la 
carrera en estudio. 
H0 Las EM utilizadas no influyen en la competencia adquirida en los estudiantes. 
 
Tabla 12  
Contraste de hipótesis de EM versus competencia adquiridas 
Medidas simétricas 
 Valor Error T Significació
estándar aproximada n 
asintótico b aproximada 
Ordinal por Tau-b de Kendall .011 .125 .086 .932 
ordinal Gamma .019 .224 .086 .932 
Correlación de .012 .133 .092 .927c 
Spearman 
N de casos válidos 65    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
 
Regla de decisión  
Si el nivel crítico p<0.05 al 95 % de confiabilidad, entonces se rechaza la H0 y se acepta 
la hipótesis H1. 
 
Interpretación estadística  
En la Tabla 12, el coeficiente de correlación de Spearman y otras medidas simétricas 
mostraron valores cercanos a 0; es decir, muy bajos y al observar el nivel crítico o significación 
aproximada es 0.932 para Tau -b de Kendall, 0.932 para Gamma y 0.927 para Spearman. 
Como se puede observar, el nivel crítico es mayor a α (0.05), por lo que no se puede aceptar 
la hipótesis alternativa. Si se acepta la hipótesis nula, se concluye que no existe relación entre 
las EM utilizadas y la competencia adquirida, por lo tanto, no influye.  
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Tabla 13 
EM versus Competencia Cognitiva  
  Competencia cognitiva  Total 
Deficiente Regular Muy  
bueno 
Estrategias Bajo Recuento 1 2 0 3 
Metodológicas   % 1.50% 3.10% 0.00% 4.60% 
Medio Recuento 18 18 9 45 
% 27.70% 27.70% 13.80% 69.20% 
Alto Recuento 3 7 6 16 
% 4.60% 10.80% 9.20% 24.60% 
Muy Recuento 0 0 1 1 
 alto % 0.00% 0.00% 1.50% 1.50% 
Total Recuento 22 27 16 65 
% 33.80% 41.50% 24.60% 100.00% 
 
La tabla 13, presenta las frecuencias y porcentajes del nivel de conocimiento de los 
docentes sobre EM y el nivel adquirido por los estudiantes sobre competencia cognitiva. El 
69.20 % de docentes posee un nivel de conocimiento medio. Por otro lado, por parte de los 
estudiantes, el 27.7 % atesora un nivel regular, otro 27.7 % un nivel deficiente. Sin embargo, 
un 13.80 % retiene un nivel muy bueno. El 24.60 % de docentes tienen un nivel de 
conocimiento alto sobre EM y; respecto a los estudiantes, el 10.80 % posee un nivel regular  
un 9.20 % conserva un nivel muy bueno; mientras que, un 4.60 % tienen un nivel deficiente.   
 
Segunda hipótesis especifica 2  
 
H1. Las EM influyen en la competencia cognitiva de los estudiantes. 
Ho    Las EM no influye en la competencia cognitiva de los estudiantes. 
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Tabla 14 
Contraste de Hipótesis de EM versus Competencia Cognitiva  
Medidas simétricas 
 Valor Error T Significació
estándar aproximad n 
asintóticoa ab aproximada 
Ordinal por Tau-b de Kendall .238 .103 2.224 .026 
ordinal Gamma .425 .170 2.224 .026 
Correlación de .259 .112 2.131 .037c 
Spearman 
N de casos válidos 65    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
 
Regla de decisión  
Si p<0.05 al 95 % de confiabilidad, se rechaza H0 y se acepta H1 
Si p>0.05 al 95 % de confiabilidad, se acepta H0 y se rechaza H1 
 
Interpretación estadística  
La tabla 14, revela que el coeficiente de Spearman, junto con otras medidas, toman 
valores positivos. En cuanto al nivel crítico o significación aproximada, estos valores son 0.026 
para Tau -b de Kendall, 0.026 para Gamma y 0.037 para Spearman. No se puede aceptar la 
hipótesis nula porque, como se puede observar, el nivel crítico es menor a (0.05). En este 
sentido, se acepta la hipótesis alternativa, por lo que se concluye que existe una dependencia 
entre las EM empleadas y la competencia cognitiva.    
 
63 
 
Tabla 15 
EM versus Competencia Actitudinal  
  Competencia Actitudinal  Total 
Deficiente Regular Bueno Muy 
Bueno 
EM   Bajo Recuento 0 1 2 0 3 
% 0.0% 1.5% 3.1% 0.0% 4.6% 
Medio Recuento 22 18 3 2 45 
%  33.8% 27.7% 4.6% 3.1% 69.2% 
Alto Recuento 7 7 1 1 16 
% 10.8% 10.8% 1.5% 1.5% 24.6% 
Muy  Recuento 0 1 0 0 1 
       Alto % 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 1.5% 
 
Total Recuento 29 27 6 3 65 
% 44.6% 41.5% 9.2% 4.6% 100.0% 
 
La tabla anterior revela que el 69.2 % de docentes posee un conocimiento medio en EM 
y; respecto a los alumnos el 33.8 % su nivel de competencia actitudinal es deficiente, un 27.7 
% es regular, un 4.6 % es bueno y solo un 3.1 % es muy bueno. Un 24.6 % de docentes su 
conocimiento en EM es alto; sin embargo, un 10.8 % de estudiantes tienen un nivel deficiente 
en su competencia actitudinal, otro 10.8 % tiene un nivel regular. 
 
Tercera hipótesis especifica 3 
 
H1. Las EM influyen en la competencia actitudinal de estudiantes. 
Ho. Las EM no influyen en la competencia actitudinal de estudiantes. 
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Tabla 16 
 Contraste de hipótesis Estrategias Metodológicas versus Competencia Actitudinal  
Medidas simétricas 
 Valor Error T Significació
estándar aproximad n 
asintóticoa ab aproximada 
Ordinal por Tau-b de Kendall -.058 .119 -.481 .630 
ordinal Gamma -.104 .215 -.481 .630 
Correlación de -.064 .129 -.505 .615c 
Spearman 
N de casos válidos 65    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
Regla de decisión  
Si el nivel crítico p<0.05 al 95 % de confiabilidad, entonces se rechaza la H0 y se acepta 
H1 
Interpretación estadística  
En la tabla 16, el coeficiente de Spearman, y otras medidas toman valores negativos y 
al observar el nivel crítico o significación aproximada toman los siguientes valores, 0.630 para 
Tau -b de Kendall, 0.630 para Gamma y 0.615 para Spearman. Como se puede observar el 
nivel crítico es mayor que el α (0.05) por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula en tal 
sentido se rechaza la hipótesis alterna, concluyéndose que entre las EM utilizadas y la 
competencia actitudinal no existe una relación de dependencia.    
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Tabla 17 
 Estrategias Metodológicas versus Competencia Procedimental   
 Competencia procedimental  Total 
Deficiente Regular Bueno Muy  
bueno 
EM Bajo Recuento 1 1 0 1 3 
%  1.5% 1.5% 0.0% 1.5% 4.6% 
Medio Recuento 1 20 20 4 45 
%  1.5% 30.8% 30.8% 6.2% 69.2% 
Alto Recuento 2 8 4 2 16 
%  3.1% 12.3% 6.2% 3.1% 24.6% 
Muy alto Recuento 0 0 1 0 1 
%  0.0% 0.0% 1.5% 0.0% 1.5% 
Total Recuento 4 29 25 7 65 
%  6.2% 44.6% 38.5% 10.8% 100.0% 
 
Se aprecia que el 69.2 % de docentes tienen un conocimiento medio en EM, y respecto 
a los alumnos el 30.8 % su nivel de competencia procedimental es bueno, otro 30.8 % es 
regular, un 6.6 % es muy bueno y solo un 1.5 % es deficiente. Un 24.6 % de docentes su 
conocimiento en EM es alto; sin embargo; un 12.3 % de estudiantes está en un nivel regular 
en su competencia procedimental, un 6.2 % tiene un nivel bueno, un 3.1 % es muy bueno y 
sólo un 3.1 % es deficiente. 
 
Cuarta hipótesis especifica 4  
 
H1 Las EM responden positivamente al mejoramiento de la competencia 
procedimental. 
H0 Las EM no responden positivamente al mejoramiento de la competencia 
procedimental. 
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Tabla 18 
 
Contraste de hipótesis EM versus Competencia Procedimental   
Medidas simétricas 
 Valor Error estándar T Significación 
asintóticoa aproximadab aproximada 
Ordinal por Tau-b de Kendall - .133 -.436 .663 
ordinal .058 
Gamma - .231 -.436 .663 
.101 
Correlación de - .142 -.485 .629c 
Spearman .061 
     
N de casos válidos 65 
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 
 
Regla de decisión  
Si el nivel crítico p<0.05 al 95 % de confiabilidad, entonces se rechaza la H0 y se acepta 
H1 
 
Interpretación estadística  
En la representación, los estadísticos tienen valores negativos y al observar el nivel 
crítico o significación aproximada sus valores son, 0.663 para Tau -b de Kendall, 0.663 para 
Gamma y 0.629 para Spearman. Por lo que, el nivel crítico es mayor que el α (0.05) por lo que 
no se puede rechazar la hipótesis nula. En tal sentido, se rechaza la hipótesis alterna, 
concluyéndose que entre las EM y la competencia procedimental no existe una relación de 
dependencia.    
 
Hipótesis General  
 
H1 Las EM influyen el en PP de egreso de los estudiantes. 
H0 Las EM no responden positivamente al mejoramiento de la competencia 
procedimental.  
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Tabla 19 
 
Contraste de hipótesis EM versus PP de egreso  
Correlaciones 
 Estrategias Perfil de 
metodológicas Egreso 
Estrategias Correlación de 1 ,.257* 
Metodológicas Pearson 
Sig. (bilateral)  .039 
N 65 65 
Perfil de Egreso Correlación de ,.257* 1 
Pearson 
Sig. (bilateral) .039  
N 65 65 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla anterior, el coeficiente de correlación de Pearson, es negativo toda vez que 
toma un valor de ,257 y su p-valor 0, significancia bilateral es menor que 0.05 (α). Por lo tanto, 
no se encontró relación positiva; sin embargo, existe una relación negativa e inversa.  
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4.3 Discusión de resultados  
 
El objetivo de la investigación fue determinar si los enfoques metodológicos incidieron 
en el logro del PP de egreso alcanzados de administración. 
Para el cumplimiento a los objetivos, se trabajó con una muestra de 200 sujetos, 
distribuidos entre docentes (65) y alumnos (135).  Previo a comprobar las hipótesis y dar 
cumplimiento a los objetivos, se procedió a realizar estudios de tipo descriptivo respecto al 
nivel de conocimiento sobre el método de enseñanza empleado por los docentes; para ello, 
se trabajó tres componentes: el método, la técnica y el procedimiento, usados, y con respecto 
a los estudiantes se determinó el nivel de competencia en sus cuatro elementos: competencia 
adquirida, cognitiva, procedimental y actitudinal.  
      
Luego de obtener los diferentes resultados descriptivos se pudo determinar el nivel de 
conocimiento tanto de docentes, como de alumnos, se procedió a realizar la prueba de 
hipótesis planteadas. De acuerdo con los resultados descriptivos, el conocimiento general de 
los docentes sobre el método que emplean se encuentra en un nivel medio, y con respecto al 
perfil profesional de los estudiantes se encuentran en un nivel regular. Los resultados de los 
contrastes de hipótesis mostraron que las estrategias de trabajo no influyen en los niveles de 
competencia adquirida debido a que el coeficiente de Spearman es muy bajo e insignificante, 
pero la significación es muy alta, es decir que a un nivel del 92 % se confirma que existe 
influencia. 
 
Los estudios que realizó García y Treviño (2020) no se enfocaron en EM docente. Sin 
embargo, valoraron  la importancia  que tiene el dominio de compentencia universitaria, es 
decir, que al egresar el estudiante reuna las competencias que sean idóneas para 
determinados empleos, para ello, agregan los autores, que es necesario que estén bien 
capacitados para que tengan éxito en el campo laboral.  
 
Otro punto importante que vale la pena mencionar, es que las universidades, deben 
preparar mano de obra de tal manera que cubrán la demanda que el medio laboral solicita, 
para ello deberán conocer y estar retroalimentadas de las necesidades del mercado laboral. 
En el caso de Rivera y Sánchez (2019), indagaron en las estrategias y habilidades didácticas 
de los docentes. Dado que, ambos tratan de dos métodos diferentes, uno orientado a la 
enseñanza y el otro al aprendizaje, esta investigación es directamente relevante. Sus 
conclusiones indican que un grupo particular de docentes se inclina hacia una posición 
tradicionalista y emplea una metodología construida sobre un modelo que promueve el 
aprendizaje. Un grupo diferente, por el contrario, emplea habilidades específicas para mejorar 
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el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes en sus clases. Como modelo fundamental 
de aprendizaje, el último grupo utiliza la instrucción "activa y constructiva".  
 
De acuerdo con la segunda hipótesis los enfoques metodológicos sí tienen, con una 
probabilidad del 43 %, un impacto en la competencia cognitiva de los estudiantes de ANI de 
la UNMSM antes de graduarse. Es decir, es una correlación moderada. Los estudios que hace 
Llerena (2016), son coincidentes con los de García y Triveño, toda vez que se enfocan  en el 
desarrollo de las competencias que permitan formular estrategias a fin de dar solución a 
problemas  empresariales. A ello, añade que se necesita implementar una metodología de 
aprendizaje basada en problemas.  
 
Cabe mencionar que para aplicar las EM  es de  vital importancia conocer la estructrura 
cognitiva del alumno, solo de esta manera, el docente puede influenciar porque no sólo se 
trata de conocer la cantidad de información que posee el estudiante, sino tambien es 
necesario  que el docente sepa que conceptos y proposiciones maneja, por ello es importante 
saber el nivel de conocimiento sobre los métodos  y tecnicas  empleadas por los docentes. 
Todo docente debe ser un mediador y debe aplicar procesos metacognitivos que ayuden al 
estudiante “a convertirse en sujetos autorregulados, autodirigidos y autónomos” (Galindo et 
.al,  2020).  
En la tercera  hipótesis se comprobó que no existe influencia entre las EM versus competencia 
actitudinal, es decir el método, la técnica y el procedimiento no son determinantes de la 
competencia actitudinal. Según una pesquisa realizada por Pucuhuaranga et al. (2019) 
desarrollaron un modelo de perfil de competencias y lo aplicaron de forma paulatina, y al 
finalizar la carrera los resultados muestran que los estudiantes de décimo semestre egresan 
con un nivel aceptable y sobresaliente en la competencia pedagógico-didáctica. Esto se 
realizó por la preocupación de saber cuál es el perfil de egreso. Pero, el perfil con que egresan 
los estudiantes de ANI en la competencia actitudinal es de 54.07 % como deficientes mientras 
que un 32 % su comptencia es regular. Asimismo, Ticona (2014) realizó un estudio sobre las 
competencias, pero desde la perspectiva de docentes y estudiantes. Esta indagación resultó 
significativa con un coeficiente Rho = 0,67, lo que es el resultado de evaluar la gestión 
académica y la competencia docente. No obstante, los hallazgos demuestran que la formación 
profesional se vería afectada de igual manera por los cambios en la gestión académica y las 
habilidades docentes. 
 
En la cuarta hipótesis se comprobó que sí las EM influyen en la competencia 
procedimental, los resultados muestran una relación negativa moderada toda vez que el 60% 
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de los estudiantes tienen un nivel de competencia procedimental que esta entre regular y 
buena y en el caso de los docentes su nivel de conocimiento sobre EM es medio. Debido a 
que Ahuanari (2015) afirma que la ejecución curricular es uno de los factores que inciden en 
la formación profesional, examinó la relación entre “la ejecución curricular y el perfil propuesto 
en el currículo a alcanzar (perfil de egreso)”. Además, es importante comprender que la 
capacidad de una universidad para satisfacer las demandas de la sociedad y del mercado 
depende del entorno en el que se encuentra y su capacidad de involucramiento social. 
Al final de la investigación se encontró una relación positiva media entre la ejecución 
curricular y el perfil del egresado. Ello confirma la que tanto el trabajo docente, así como el 
plan curricular no responden al 100% con el perfil del egreso y la demanda laboral. Lluch et. 
al. (2017), hace una acotación importante sobre las competencias profesionales de los 
egresados, después de analizar la opinión de los graduados respecto a las competencias. En 
tal sentido, señalan que se debe enfocar en los nuevos planes de diseños curriculares, este 
debe tener en cuenta no solo los conocimientos académicos y las competencias particulares. 
Es más, todo esto contribuye a mejorar el calibre de las competencias profesionales, por el 
hecho de que los conocimientos derivados de las demandas sociales, laborales y las 
competencias genéricas o blandas suelen ser las más valoradas por los empleadores.  
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Conclusiones 
 
 
1. Los hallazgos concluyentes muestran que las EM no inciden en la competencia 
adquirida de los estudiantes; esto se estableció mediante la aproximación de 
Spearman (0.927) y Gamma un valor de 0.932. 
 
2. Las EM utilizadas por los docentes influyen en la competencia cognitiva de los 
estudiantes, ello se comprobó con el Coeficiente de Gamma que no dio un valor de 
0.425 y el de Spearman 0.259, siendo una correlación positiva moderada.   
 
3. El Coeficiente Gamma y Spearman muestran que no existe influencia entre las 
variables, siendo la significación aproximada de 0,630, apoyando la tercera hipótesis 
de que las EM no afectan la competencia actitudinal de los estudiantes. 
   
4. Se comprobó que las EM no responden positivamente al mejoramiento de la 
competencia procedimental. Según Spearman y Gamma dieron como significación 
aproximada un valor de 0.663. 
 
 
5. Se determinó que las EM no son influyentes en el logro del PP de egreso de los 
estudiantes estudiados. .   
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Recomendaciones  
 
 
1. Realizar evaluaciones sobre las competencias del perfil de egreso durante el trayecto de 
la formación profesional como lo indican los evaluadores del currículo, podría ser gradual, 
un ejemplo, en el sexto, octavo y décimo ciclo.  
 
2. Fortalecer los componentes de la acción didáctica, hacerlos más diversos y fecundos de 
acuerdo a las exigencias formativas laborales. Este cometido proporcionará contenidos 
específicos y facilitará el análisis y la integración de información, complementando los 
aprendizajes.  
 
3.   Dejar el modelo tradicional de enseñanza y adoptar científicamente el nuevo modelo 
didáctico y sus respectivas EM, que le permita cumplir con un perfil realista y pragmático, 
articulado con las necesidades sociales y empresariales.   
 
4.  Las EM deben desarrollar: método de casos, aprendizaje basado en consultas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 
cooperativo, aulas invertidas, y softwares actualizados de las TIC, entre otras. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL PERFILDE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL 
X CICLO DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, LIMA  2019 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES 
General General General INDEPENDIENTE 
¿En qué medida las Analizar si las estrategias Las estrategias   
estrategias metodológicas metodológicas influyen en el metodológicas influyen en el ESTRATEGIAS → Método 
influyen en el perfil de perfil de egreso de los perfil de egreso de los METODOLÓGICAS  → Técnicas  
egreso de los estudiantes estudiantes del X ciclo de la estudiantes del X ciclo de la → Procedimientos 
del X ciclo de la carrera de carrera ANI carrera de ANI  
ANI?.  
Problemas Objetivos HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES  
Específicos  Específicos  Específicas DEPENDIENTE   
¿En qué medida las Identificar si las estrategias Las estrategias   
estrategias metodológicas metodológicas utilizadas metodológicas utilizadas   
utilizadas influyen en la influyen en la competencia influyen en la competencia  Competencia adquirida 
competencia adquirida en adquirida en los estudiantes adquirida en los estudiantes  
los estudiantes del X ciclo del X ciclo de la Carrera de del X ciclo de la Carrera de  
de la Carrera de ANI? ANI. ANI.. PERFIL DE EGRESO 
 
¿En qué medida las Analizar si las estrategias Las estrategias Competencia cognitiva 
estrategias metodológicas metodológicas utilizadas metodológicas influyen en la 
utilizadas influyen en la influyen en la competencia competencia cognitiva de los 
competencia cognitiva, de cognitiva de los estudiantes estudiantes del x ciclo de la 
los estudiantes del x ciclo del x ciclo de la carrera de  carrera de ANI 
de la carrera de ANI? 
¿En qué medida las Verificar si las estrategias Las estrategias  
estrategias metodológicas metodológicas influyen en la metodológicas utilizadas  
influyen en la competencia competencia actitudinal, de influyen en la competencia Competencia Actitudinal 
actitudinal, de los los estudiantes del X ciclo de actitudinal, de los estudiantes 
estudiantes de ANI? la carrera de ANI. de la carrera de ANI 
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¿En qué medida las  Las estrategias  
estrategias metodológicas Verificar si las estrategias metodológicas responden Competencia procedimental  
ayudan al mejoramiento de metodológicas responden positivamente al 
la competencia positivamente al mejoramiento de la 
procedimental, en los mejoramiento de la competencia procedimental, 
estudiantes del X ciclo de competencia procedimental, en los estudiantes del X ciclo 
la Carrera de ANI? en los estudiantes del X ciclo de la Carrera de ANI. 
de la Carrera de ANI. 
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                                                   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   
 
A continuación, se presenta un conjunto de enunciados que tienen el propósito de conocer, las 
estrategias metodológicas empleadas por los docentes de la carrera de Administración de Negocios 
Internacionales, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Lee y analiza con cuidado y marca con V (Verdadero) o con una F (Falso) la respuesta que consideres 
adecuada. 
                                                        
 
 
 
Valoraciones 
N° MÉTODO  
F V 
1 Los métodos basados en la demostración práctica son aquellos que tratan de   
que el estudiante aprenda, mediante procesos de demostración práctica. 
2 Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan estructurado que   
facilita y orienta el proceso de aprendizaje. 
3 El método es conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que, en   
la práctica formativa, deben organizarse para promover el aprendizaje. 
4 No es fácil identificar el método más adecuado dentro de los demás métodos,   
pues todos ellos presentan aspectos positivos 
5 Cree usted que la elección del método depende del objetivo de la actividad a   
realizarse 
6 Cree usted que cualquier estrategia diseñada por el/la docente, debería partir   
del apoyo de los métodos didácticos básico. 
7 Los métodos de la participación activa son en su mayoría los que el/la docente   
y el estudiante interviene activamente en la construcción del aprendizaje. 
8 La eficacia de muchos planes formativos reside en que se desarrollan mediante   
dos o tres métodos diferente 
 TÉCNICA    
9 La técnica de carácter explicativo consiste en que cada estudiante por medio   
de la explicación, comprenda datos, métodos, procedimientos o conceptos, 
relacionándolos con los ya adquiridos  
10 La técnica de instrucción estructural sustituye a la explicación oral del/la   
profesor/a, por unas instrucciones escritas para que los estudiantes realicen 
actividades con un apoyo bibliográfico. 
11 La técnica de aprendizaje demostrativo es de gran utilidad para alcanzar   
objetivos relacionados con la aplicación automatizada de procedimientos 
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12 La técnica de aprendizaje demostrativo parte siempre de la presentación por   
parte del/la profesor/a de ejemplos repetidos o prototipos en el campo de 
aplicación del proceso. 
13 Aplicar técnicas de descubrimiento es con la finalidad de lograr que el   
estudiante se convierta en agente de su propia formación, a través de la 
investigación personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las 
experiencias del grupo de trabajo. 
14 La técnica de trabajo en grupo incrementa la eficacia del aprendizaje a través   
de la dinamización de los grupos 
 Procedimientos   
15 Situar al alumnado al inicio de cada acto didáctico sobre los objetivos a   
alcanzar, conjuntamente con los contenidos que se abordarán corresponde al 
método expositivo 
16 Resumir los puntos esenciales del día, de las Unidades Didácticas y de los   
Módulos como forma de reforzar los conceptos y contenidos pertenece al 
método interrogativo  
17 Utilizar ejemplos, experiencias y redundar e incidir en los aspectos más   
importantes pertenece al método activo 
18 Plantear los objetivos con claridad es un proceso que corresponden al método   
basado en la demostración práctica 
19 Explicar la actividad con el desglose de tareas es un proceso que corresponde   
al método expositivo 
20 Uno de los procedimientos del método de intervención activa es responder a   
las preguntas del alumnado para ayudar al proceso de descubrimiento, pero 
sin resolver el problema. 
                 
                                                                                         Gracias por su colaboración 
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CUESTIONARIO SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL DE EGRESO DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  
 
A continuación, se presenta un conjunto de enunciados que tienen el propósito de conocer el 
Perfil de egreso, de los estudiantes del IX ciclo de la de la carrera de Administración y Negocios 
Internacionales, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Instrucciones: 
Lee y marca con un aspa (X), la respuesta que consideres correcta. 
                                                         
 
    Valores 
N° Competencia adquirida  
SI NO 
1 La planeación y el control es un proceso para establecer objetivos, metas   
y toma de decisiones para alcanzar lo deseado. 
2 Las metas proporcionan un sentido de dirección.   
3 La toma de decisiones pone de relieve la complejidad y la interconexión de   
las cosas 
4 La resolución de problemas y la toma de decisiones no son fundamentales   
para el liderazgo, el trabajo, la vida y el éxito; se necesita de otras 
competencias.   
5 La importancia de tomar buenas decisiones y resolver problemas difíciles   
es primordial para el crecimiento personal y no empresarial.  
6 La estrategia viene a significar la visión global de la empresa y representa   
una visión a largo plazo. 
7 La dirección estratégica significa plantear la organización con una visión de   
futuro y con un horizonte temporal amplio  
8 La dirección de la calidad es un viaje sin fin hacia la mejora permanente.   
9 Sin un compromiso y participación de la dirección que mantenga un   
liderazgo fuerte en este proceso, la dirección de la calidad está centrada al 
progreso. 
10 En el transcurso de tu carrera profesional has logrado habilidad   
comunicativa, cuantitativa y de metodologías de investigación.   
11 Cuenta con domino de programas gerenciales virtuales.   
12 El manejo de conceptos y fórmulas económicas, matemáticas y de ciencias   
generales es fundamental en tu perfil profesional.  
13 La actitud de tener mayor conciencia ecológica corresponde a la   
competencia adquirida 
14 El gerente general ha encomendado realizar un análisis FODA a un grupo   
de cuatro personas incluido usted, de las cuales sólo han trabajo dos. El 
tercero se accidentó y el cuarto se enfermó, lo incluirá dentro de la 
presentación del informe final como muestra de solidaridad. 
 Competencia cognitiva    
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15 Conocer la realidad tecnológica, ambiental y legal del Perú forma parte de   
la competencia cognitiva  
16 Los países que constituyen los grandes bloques comerciales son cuatro:   
Brasil, Argentina Paraguay y Perú. 
17 Elegir una técnica y el procedimiento que permitan tener una comprensión   
de los Negocios Internacionales forma parte de una competencia 
procedimental.  
18 Los métodos y técnicas utilizables en el proceso de la investigación   
científica, aplicables a las distintas situaciones de indagación es una 
competencia actitudinal. 
 Competencia actitudinal    
19 El respeto a la dignidad de la persona humana, a la libertad de   
pensamiento, de crítica y de expresión social son características de la 
conducta de líder.  
20 Ser solidario con la cultura peruana, de los pueblos del mundo, y de las   
exigencias de equidad y justicia social son conductas de un emprendedor. 
21 El compromiso científico (reflexión y práctica) en la búsqueda del bienestar   
y del desarrollo integral del Perú es parte de una competencia 
procedimental. 
22 La comprensión, tacto y empatía en la interacción humana, así como inter   
e intra organizacional es una meta. 
23 Se necesita ser un líder del cambio para generar una cultura exportadora.    
 Competencia procedimental    
24 Definir escenarios de acción estratégica y resolver controversias derivadas   
de las negociaciones internacionales es función del Estado Peruano.   
25 Hacer diagnósticos objetivos, precisos de la realidad nacional e   
internacional, permite identificar oportunidades de negocios 
internacionales en sus diversos aspectos.  
26 Existe una metodología adecuada para plantear problemas de   
investigación científica aplicados a la situación y al tipo de problema relativo 
al desempeño de su actividad profesional.  
27 Establecer relaciones causales y sus respectivos impactos que plantea la   
naturaleza en la realidad global son mecanismos procedimentales.  
28 El empleo de la teoría, método, técnica y procedimientos adecuados son   
fundamentales para el diseño de políticas de comercio exterior.  
29 Parte del diseño de políticas del comercio exterior es operar mecanismos   
y procesos de importación de bienes y servicios internacionales de 
transferencias de tecnología. 
30 Parte de la competencia procedimental es llevar a cabo licitaciones   
internacionales.  
                                    
                                                                               Gracias por su colaboración 
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3. Validación por Juicio de expertos  
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