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INTRODUCCIÓN 

Entender y sentir lo que otro individuo siente, es una tarea difícil, pues no todos 

los individuos tienen la capacidad para conectar con otros. Pero cuando una 

persona por fin comprende la realidad de otra, es cuando reconoce que en algún 

momento de la vida se puede llegar a estar en la misma situación. En este punto, 

los individuos logran un auténtico conocimiento generando una fusión con los 

demás seres humanos, lo que hace que los individuos recuerden su humanidad 

y fragilidad, y tomen sus áreas de oportunidad para ser mejor como persona, 

profesionista y ciudadano. 

Resulta imperante identificar las necesidades del individuo, por lo que es 

ineludible desarrollar ciertas habilidades que sirvan de herramienta en el 

desarrollo profesional de los estudiantes de ingeniería y que les permita 

realizarse en todos los ámbitos. En el presente trabajo se da a conocer la 

estrategia de intervención, en el que precisamente se retoma las habilidades 

vistas como competencias interpersonales que ayudan a los individuos a ejercer 

su liderazgo, a tomar decisiones de manera más asertiva, desarrollar la 

comunicación efectiva, aplicando la empatía social. El desarrollo de la empatía 

es una característica que todas las personas deberían poner en práctica, ya que 

fortalece las relaciones interpersonales, generando en las personas un 

comportamiento cooperativo que sin duda beneficia a la sociedad y que por 

supuesto cualquier profesionista debe considerar.  

De lo anteriormente mencionado, surge el cuestionamiento: ¿Cómo 

fortalecer la empatía social por medio del proceso de toma de decisiones? Esta 

pregunta ayudó a resolver la problemática identificada a partir del diagnóstico 

institucional que se desarrolló en el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 

en el programa educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial de 4° semestre. 

El diagnóstico fue el primer paso para realizar todo el proceso de 

intervención, bajo el esquema de la Investigación Acción Participativa, ya que no 

sólo se identificó la problemática, sino que también se buscó la mejor alternativa 

para atacar dicho problema. Por eso fue necesario, conocer las fortalezas, 



oportunidades, amenazas y debilidades del entorno de la institución, además la 

información analizada se obtuvo a partir del uso de técnicas e instrumentos de 

investigación, las cuales fueron la observación, la encuesta y entrevista, con sus 

respectivos instrumentos.  

Los agentes involucrados fueron los estudiantes, los diversos 

departamentos en procesos administrativos y académicos, como lo es el 

Departamento de Desarrollo Académico y la Jefatura de Ingeniería en Gestión 

Empresarial y tutores. Los agentes externos fueron algunas empresas del sector 

productivo que manifestaron ciertas debilidades que presentan los estudiantes 

durante el servicio social o residencia profesional. 

A partir del problema detectado, el cual es la falta de empatía social por 

parte de los estudiantes de Ingeniería en Gestión Empresarial, se buscaron 

diferentes alternativas de intervención, sin embargo, se optó como la mejor 

opción la aplicación de un taller, abordando como tema principal el proceso de 

la toma de decisiones, en la asignatura base “Habilidades Directivas II”.  

Esto se decidió de acuerdo a las características del grupo, y considerando 

opiniones de algunos autores respecto al aprendizaje eficaz, siendo así, el taller 

la mejor alternativa para contrarrestar la problemática. Los talleres tienen 

características esenciales que facilitan el aprendizaje, pues las experiencias 

suelen ser más intensas debido a que los participantes involucran emociones, 

sentimientos y conocimientos teóricos que se ponen en práctica.  

El desarrollo de este taller, brinda una oportunidad para fortalecer la 

empatía, desde el lado humano de los individuos, por lo que se plantea como 

objetivo general, “aplicar el proceso de toma de decisiones para fortalecer la 

empatía social de los estudiantes de ingeniería en Gestión Empresarial”. Dicho 

taller, lleva por nombre, “Decidiendo con empatía”, haciendo énfasis tanto en el 

desarrollo de la empatía como en el proceso de toma de decisiones, el cual es 

el medio para abordar los contenidos.  



El trabajar la empatía aporta al perfil del Ingeniero en Gestión Empresarial, 

las competencias necesarias para cumplir con las cualidades requeridas como 

egresado profesionista ético, ya que al desarrollarla se fortalecen las relaciones 

con otros emotivamente, de eso depende el éxito en las relaciones sociales, 

familiares y de trabajo, incluso en el ámbito empresarial, la empatía es requerida 

para el cierre de exitosas negociaciones, que simplemente si no se logra 

conectar con el cliente, proveedores y colaboradores, no se tendrá un resultado 

favorable.  

A fines de conocer el contenido de esta investigación, se desglosa de 

manera ordenada los capítulos abordados. En primera instancia se da a conocer 

el contexto del problema, así como el análisis puntual del estatus actual de la 

educación desde el ámbito nacional e internacional, haciendo especial énfasis 

en el Proyecto Tuning, y su impacto en la Educación Media Superior y Superior, 

de igual forma se considera el fundamento legal que avala los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en una educación de calidad, mencionando la relación 

existente entre la RIEMS de la EMS y la Educación Superior, ya que para la ES 

existen otros elementos legales que la caracterizan, y por último se incluye el 

desarrollo del diagnóstico institucional. 

En el capítulo dos, se aborda la fundamentación teórica que respaldará el 

problema a intervenir, así como aquellos elementos que se aplican, iniciando con 

el papel del docente como investigador e interventor en la educación, por otro 

lado, se aborda la teoría del tema principal, la toma de decisiones y la empatía, 

así como el enfoque actual de la práctica docente, y aspectos relevantes para 

conocer el perfil de egreso del Ingeniero en Gestión Empresarial. Para finalizar 

este capítulo, se visualizan las características de la aplicación de un taller.  

El capítulo tres, describe la estrategia de intervención, destallando cada 

una de las sesiones, temas y acciones con su respectivo objetivo, recursos, 

evaluación e instrumentos a aplicar. Posteriormente, se detalla el capítulo cuatro 

que contiene la descripción de la metodología utilizada para el desarrollo de la 



investigación. Por último, se brindan los resultados, los logros, perspectivas y 

retos planteados, en el capítulo cinco. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En este capítulo se analizan los factores tanto internacionales como nacionales 

en la Educación superior. Se hace referencia a la RIEMS y su efecto en la 

Educación superior, descripción de la educación tecnológica, retos y roles 

actuales que, a su vez, permitieron realizar un diagnóstico institucional, a través 

de un análisis que derivó en la detección de un problema actual. 

1.1 Contexto internacional y nacional de la Educación Superior 

Es bien sabido que la nación ha sufrido diversas crisis a lo largo de la 

historia, sin embargo, cada una de las etapas históricas se han visto inmersas 

en políticas gubernamentales que han ayudado a salir adelante a México. Toda 

nación está fundamentada en principios que se rigen a través del establecimiento 

de políticas, programas, objetivos y estrategias encaminadas al desarrollo 

constante de diversos aspectos, como lo es la seguridad, infraestructura, salud, 

educación, entre otros aspectos relevantes.  

La educación ha ido evolucionando de diversas maneras y se ha 

caracterizado por fases históricas; hace énfasis en la época de la conquista 

española, donde la educación solo era posible para aquellos hijos de nobles y 

era impartida por los frailes, una de estas escuelas a las que asistían era el 

Calmécac, donde preparaban a jóvenes para ser grandes guerreros. Un 

personaje histórico que participó en este tipo de educación fue Quetzalcóatl.   

De acuerdo a Gonzalvo (2010), mencionan que en su libro “La Educación 

en México”, que cuando la educación fue impartida por los sacerdotes frailes 

durante la conquista española, estos no se limitaban a enseñar religión, sino 

también instruían a las personas en técnicas de trabajo, y es así como poco a 

poco la educación se fue haciendo fundamental para el desarrollo social, 

económico, tecnológico y cultural en un país. (p.p 20-36) 

Hoy en día se sigue buscando la mejora continua de la misma, ofreciendo 

servicios de calidad y formando estudiantes capaces de sobrevivir en un
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esquema donde existen cambios significativos para la sociedad basados en la 

práctica docente que se plantean desde el ámbito internacional. 

Un Sistema de Educación Superior de buena calidad, debe estar 

orientado a satisfacer las necesidades actuales de la sociedad, es por eso que 

se han implementado nuevas estrategias fortalecidas por algunos organismos 

internacionales, entre estos se encuentra la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization), abreviado internacionalmente 

como UNESCO, que publicó en su documento  “Orientación sobre cambio y 

desarrollo en la educación superior” (1995), las declaraciones y planes de acción 

y se resumen en los siguientes aspectos: 

La misión de educar, formar y realizar investigaciones para contribuir al 

desarrollo sostenible haciendo énfasis en la función ética, autonomía, 

responsabilidad y prospectiva en la comunidad universitaria; igualdad de acceso 

que va de manera lineal con la declaración mundial sobre la educación para 

todos, donde se menciona que la educación es un derecho fundamental para 

hombres y mujeres, sin importar edad y sexo, incluyendo a personas con 

discapacidad y haciendo hincapié en que todos los sistemas educativos deben 

tomar en cuenta las diferentes capacidades y necesidades garantizando una 

educación de calidad. 

Otro aspecto relevante es la de promoción del saber mediante la 

investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las humanidades y la difusión 

de sus resultados por medio del apoyo material y financiero necesario de fuentes 

públicas y privadas; orientación a largo plazo fundada en la pertinencia pues no 

cabe duda que existen cambios constantes en la sociedad y se requieren 

ciudadanos preparados; métodos educativos innovadores que generen un 

pensamiento crítico y creativo; que exista una evaluación de calidad; aprovechar 

las TIC,  además saber, saber ser y saber hacer, incluyendo políticas claras 

sobre los docentes de la Educación superior recomendada por la UNESCO 

(1997). 
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De acuerdo con lo anterior se puede decir que el modelo educativo para 

el siglo XXI busca que el profesional actual sea un ciudadano preparado, 

preocupado por su formación, autónomo, capaz de satisfacer las necesidades 

propias y del entorno de manera responsable y ética. 

1.1.1 Dimensiones estructurales del Sistema de la Educación Superior: 

Tuning 

De acuerdo a lo que se menciona anteriormente, se debe hacer especial 

énfasis, en algunas dimensiones de dicho sistema, describiéndose de la 

siguiente manera: la académica que se refiere a la formación profesional por 

medio del establecimiento de estándares de calidad a partir de la práctica 

docente; la filosófica que permite formar alumnos con una educación integral 

(intelectual, física y cultural) y la dimensión organizacional que incluye a un 

sistema educativo preparado capaz de ser un administrador eficaz de los 

recursos. 

Lo anteriormente mencionado surge en la búsqueda de un espacio 

común, como eje central de la Educación Superior Tecnológica y que brinda un 

espacio físico y virtual como fortalecimiento de la relación con otros organismos 

internacionales y que claramente benefician a los jóvenes, futuros profesionistas. 

(UNESCO, 2009, pp. 2-6) 

Esta búsqueda de un espacio común en la educación se da gracias al 

proyecto Tuning Educational Structures in Europe por la necesidad de 

estandarizar la educación a nivel mundial, debido a los acelerados cambios de 

la sociedad y las limitantes que se generaban para crear condiciones que 

favorecieran la movilidad, la cooperación y la convalidación de estudios en 

diversos países. En 1998 se inicia un proceso por cuatro ministros de educación 

superior representantes del Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, quienes, 

reunidos en la Universidad de Sorbona en París, Francia, inician dicho proyecto, 

posteriormente se proclama la necesidad de construir un “Espacio Europeo de 

Educación Superior” que incluyera a un mayor número de países, bajo los 

principios de calidad, movilidad, diversidad y competitividad, con la finalidad de 
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incrementar el empleo en un polo de atracción para estudiantes y profesores de 

otras partes del mundo. 

Actualmente participan en el proyecto Alfa Tuning América Latina: 62 

universidades latinoamericanas, de los 18 países; Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

En México este proyecto en universidades es representado por la 

Secretaría de Educación Pública, así como la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Comité de 

Gestión del Proyecto Alfa Tuning América Latina a partir de la II Conferencia de 

Ministros de Educación de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se 

celebró en la Ciudad de México, el 14 y 15 de abril de 2005. 

Con todo lo anteriormente planteado se logró el consenso necesario para 

comenzar a poner en marcha el citado Espacio de Educación Superior, 

trazándose las estrategias para lograr tal objetivo, adoptando en lo fundamental 

el esquema básico del Proceso de Bolonia, reflejado en los sistemas nacionales 

de evaluación y acreditación de programas educativos con reconocimiento 

mutuo que generan programas de movilidad, así como el impulso a la formación 

académica por competencias. 

El proyecto Tuning considera tres ejes centrales: la comparabilidad, 

competitividad y compatibilidad, en el primer eje se da a partir de un diseño 

curricular y evaluación pertinente que brinde conocimientos y capacidades 

diversas, el eje de la competitividad se aplica a partir de las características 

personales aplicables a la actualidad, carreras que sean funcionales y la 

compatibilidad se ve reflejado en los créditos obtenidos de manera transparente, 

desarrollo de teoría y práctica asegurando una acreditación y certificación de 

calidad. 

Además, se incluyen cuatro líneas principales de la educación:  
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Las competencias genéricas y competencias específicas; Sistema 

Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos y enfoques de aprendizaje; 

Enseñanza y evaluación en relación con la garantía, así como el control de 

calidad enfocado a los procesos educativos. (Ibarra, 2009) 

Este enfoque tiene como características la utilización de estrategias y 

herramientas que favorece las formas de integrar el trabajo dentro y fuera del 

aula, además el alumno participa en actividades significativas para la adquisición 

de saberes, creencias, valores y formas de actuación profesional. 

Este sistema brinda una mayor claridad, donde la educación se define 

como un resultado de aprendizaje que garantice el alcance de competencias 

específicas (el saber hacer profesional) y genéricas, las cuales representan una 

combinación de conocimientos, habilidades, capacidades y valores, lo que exige 

la utilización de estrategias y métodos adecuados, en los que el aprendizaje se 

conciba cada vez más como resultado del vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, 

las interacciones sociales y la comunicación. 

Esto ha llevado a garantizar que la pertinencia de los programas 

educativos sea más competente, desarrollando procesos de enseñanza y 

aprendizaje significativos. La fundamentación legal del desarrollo de una 

educación de calidad se centra en primer lugar en el Artículo 3° Constitucional y 

la Ley General de Educación y la Ley de Planeación, tanto en su definición y 

operación institucionales, en cuanto a la orientación de su quehacer académico, 

la Ley de Ciencia y Tecnología, las Reglas de Operación del Programa para el 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Marco de Referencia del Posgrado 

del CONACyT y muchos otros reglamentos, decretos, acuerdos, manuales y 

circulares que enmarcan y dirigen la acción de los participantes del proceso 

educativo-formativo de cada institución. Además, al interior del SNIT también se 

generan disposiciones y lineamientos centrados en este proceso, que formalizan 

el quehacer institucional.  

Entre estos lineamientos se encuentra el Acuerdo 243 por el que se 

establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez 



17 
 

oficial de estudios, y se desglosan los aspectos generales a las que se sujetará 

el trámite y otorgamiento de la autorización o el reconocimiento de validez oficial 

de estudios en modalidad escolarizada, no escolarizada y mixta basados en el 

art. 37 de la Ley General de Educación, procedimientos, requisitos, planes y 

programas de estudio. (Diario Oficial de la Federación, 1998) 

También se encuentra el Acuerdo 279 por el que se establecen los 

trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial 

de estudios del tipo superior, personal académico, planes y programas de 

estudio orientando al alumno a desarrollar habilidades y destrezas relativas a 

una actividad profesional específica, así como actualizaciones en los planes de 

estudio, denominación de las instituciones, otorgamiento de becas, y trámites de 

simplificación administrativa. (Diario Oficial de la Federación, 2008) 

Asimismo se encuentra el acuerdo número 286 por el que se establecen 

los lineamientos de las normas y criterios generales, a que se ajustarán la 

revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, 

así como los procedimientos por medio de los cuales se acreditarán 

conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares 

adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base 

en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo. (Diario 

Oficial de la Federación, 2008) 

1.2 La RIEMS: su propuesta, desafíos y su relación con la Educación 

Superior 

La Educación Superior se ha vuelto un gran desafío ya que depende en 

gran medida de los antecedentes que tienen los estudiantes respecto a su 

Educación Media Superior (EMS), ya que ésta brinda en primera instancia para 

la profesionalización, las habilidades imprescindibles para desempeñarse de 

manera competente en la sociedad moderna. 

Sin embargo, la EMS ha sufrido algunos cambios que se han convertido 

en factores específicos para el correcto desarrollo de la misma, la Reforma 
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Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, que impulsó la 

enseñanza por competencias y la regulación e integración de instituciones 

mediante el establecimiento de cuatro ejes principales buscando una educación 

de calidad, la cual queda de forma muy subjetiva ya que dicho concepto puede 

diferir desde diversos puntos, dado que si se compara a la competitividad de otros 

países, México quedaría limitado por su economía, desarrollo social, 

investigación, salud, infraestructura y tecnología, por mencionar algunos 

aspectos relevantes, que restringirían esa calidad. (Oviedo González, 

Hernández, & Oviedo Villavicencio, 2016) 

 Estos cuatro ejes fundamentales, inician con el Marco Curricular Común, en 

el Acuerdo Secretarial 444, el cual permite estandarizar los programas de 

distintas opciones de EMS en el país, inmersos en competencias genéricas y 

competencias disciplinares básicas, estas competencias tienen tres 

características: clave, transversales y transferibles y constituyen el perfil del 

egresado. (Diario Oficial de la Federación, 2008) 

Cabe mencionar que las competencias disciplinares básicas son los 

conocimientos, habilidades y actitudes asociadas con las disciplinas en las que 

tradicionalmente se ha organizado el saber, por otro lado, se encuentran las 

competencias genéricas y las disciplinares básicas, y es precisamente el MCC 

que acopla competencias disciplinares extendidas (de carácter propedéutico) y 

competencias profesionales (para el trabajo).  

El segundo eje se centra en la definición y regulación de las modalidades 

de oferta: escolarizada, no escolarizada y mixta, logrando que todos los 

subsistemas y modalidades de la EMS tengan una finalidad compartida. 

Los mecanismos de gestión son el tercer eje, éstos definen estándares y 

procesos comunes que hacen posible las similitudes en la EMS pues se 

encuentran diversificados a través de la formación y la actualización docente; la 

generación de espacios para la orientación educativa; al fortalecimiento de 

instalaciones y equipos; profesionalización de la gestión educativa, fácil tránsito 

en los diferentes subsistemas y aplicación de un proceso de evaluación integral. 
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Por último, se menciona el cuarto eje, centrado en el modelo de certificado 

del SNB, en este documento se comprueba que la institución ha llevado a cabo 

los tres procesos anteriormente mencionados de manera exitosa reuniendo los 

estándares mínimos necesarios, éste cuarto eje está concentrado en los 

siguientes aspectos: el MCC, el modelo educativo de la institución, los planes y 

programas de estudio pertinentes, aportes de cada plantel en términos de 

adecuaciones curriculares, tutoría y actividades extraescolares, así como las 

decisiones del docente sobre la planeación, desarrollo y evaluación del proceso 

de aprendizaje. 

Estas medidas actuales se han implementado con la finalidad de fortalecer 

a la Educación Media Superior, que de cierto modo sigue sufriendo debilidades 

que se reflejan en el número de estudiantes que la logran concluir y que sin duda 

impactan en el ingreso a la Educación Superior. 

En México el número de estudiantes es cada vez reducido, datos del 

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), 

menciona que existen tres de cada diez mexicanos entre los 19 y 23 años de 

edad que tiene acceso a la educación superior y de acuerdo a los informes de la 

Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico, México es de los 

países con matrículas muy bajas a nivel licenciatura al igual que en la EMS muy 

pocos logran concluir una carrera profesional, pues solo el 25% de los 

estudiantes que comienzan una carrera universitaria la terminan, pero el 

problema no se queda solo en este aspecto, sino que los profesionales egresados 

muchas de las veces no encuentran trabajo. Es por eso que se han implementado 

medidas correctivas en la búsqueda de una educación de calidad. (Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-UNAM, 2018) 

1.2.1 Acreditación de las Instituciones de la Educación Superior 

Existen organismos reguladores que confirman dicha calidad, en el caso 

de la ES el organismo encargado, es el Consejo para la Acreditación de la 

Educación superior (COPAES), representado por su director general y en 
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convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública desde el 8 de 

noviembre del año 2000 y actualizada en el año 2012.  

Este organismo es quien ha elaborado una nueva estandarización de 

criterios de evaluación y de manejo de información dentro de los Procesos de 

Acreditación de Programas Académicos de Tipo Superior en su versión 3.0. Al 

igual que en la EMS, la acreditación del nivel superior en sus programas 

educativos es el reconocimiento público que otorga un organismo acreditador 

ajeno a la institución y es reconocido formalmente por el COPAES, buscando que 

dicha institución cumpla con criterios, indicadores y estándares de calidad 

establecidos previamente por el organismo acreditador, relativos a diversos 

aspectos como lo es: la estructura, elementos de entrada y salida de procesos, 

considerando la pertinencia social ante las constantes necesidades actuales del 

sector productivo. 

Algunos de los requisitos básicos necesarios para la acreditación de los 

programas, son la condición de un programa para ser evaluable, considerando al 

menos una generación de egresados, y que a partir de ello haya transcurrido al 

menos un año, debe contar con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 

en el caso de las instituciones de educación superior privadas o bien el Acuerdo 

de Autorización, Incorporación o reconocimiento de validez de estudios en el 

caso de las universidades públicas y seguir todo el proceso de solicitud, 

autoevaluación, evaluación externa, dictamen y seguimiento para la mejora 

continua, la institución debe contar con manuales, políticas y procedimientos para 

cada una de las etapas del proceso de acreditación. Las categorías en las que 

se puede enfocar dicha acreditación son el personal académico, estudiantes, 

plan de estudios, evaluación del aprendizaje, formación integral, servicios de 

apoyo para el aprendizaje, vinculación, investigación, infraestructura y 

equipamiento, así como la gestión administrativa y financiamiento. (Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior A.C, 2019) 

Es así como la Educación Superior busca la supervivencia a partir de los 

diversos niveles y especialidades que oferta, entre estos se encuentra el Técnico 



21 
 

Superior Universitario, con una duración aproximada de 2 años, la licenciatura en 

un periodo aproximado de 4 a 5 años, y el posgrado de 1 a 4 años dependiendo 

del grado deseado, ya sea especialidad, maestría o doctorado, para estudiar este 

nivel es necesario contar con el nivel de licenciatura.  

Para tener mayor claridad sobre las instituciones que ofertan Educación 

Superior, y el impacto que se ha tenido respecto a la Educación, es necesario 

mencionar que en México se cuenta con diversas universidades clasificadas de 

la siguiente forma:  

Universidades Públicas Federales, donde se encuentra la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), IPN, Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN), entre otras, también se tienen las 

Universidades Públicas Estatales, Universidades tecnológicas, Institutos 

Tecnológicos, Universidades Interculturales, Universidades Politécnicas y 

Escuelas Normales Publicas, en el caso de esta investigación se considerará un 

Instituto Tecnológico Superior, que tiene como base el Instituto Tecnológico 

Nacional de México. El desarrollo de esta investigación se da en un Instituto 

Tecnológico Superior. 

1.2.2 Descripción de los Institutos Tecnológicos de Educación Superior 

De acuerdo a datos brindados por el Instituto Tecnológico Nacional de 

México (2012), las primeras instituciones que surgieron, específicamente en 

Durango, Chihuahua y Saltillo fue en 1951, en ciudad Madero se dio en el año 

1954, tan solo con una población escolar de 1,795 alumnos, de los cuales 1,688 

eran hombres y sólo 107 mujeres, en el periodo 1978 a 1988 se crearon doce 

nuevos Tecnológicos y tres Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de 

Equipo, se impulsó la investigación y los posgrados apoyada por la creación 

progresiva de los Centros Regionales de Estudios de Graduados e Investigación 

Tecnológica (CREGIT) en cada uno de los planteles.  

En 1959, los Institutos Tecnológicos empezaron a depender directamente 

de la Secretaría de Educación Pública, para 1990 inician actividades los 
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tecnológicos estatales y para el 23 de julio de 2014 fue publicado, en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial por el que se crea la institución 

de Educación Superior Tecnológica más grande del país, el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM).  

De acuerdo con el Decreto citado, el TecNM se funda como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que sustituye a la unidad 

administrativa que se hacía cargo de coordinar este importante subsistema de 

Educación Superior.  

Actualmente el Tecnológico Nacional de México está constituido por 266 

instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos federales y 134 

Institutos Tecnológicos Descentralizados, con una población escolar de 521,105 

estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional. ( 

Tecnológico Nacional de México, 2012) 

El sistema de los Institutos Tecnológicos, al igual que otras instituciones 

de este nivel se han actualizado respecto a la forma de interactuar con el alumno, 

retomando el sistema por competencias que se desglosa en el proyecto Tuning 

descrita anteriormente. Los Institutos Tecnológicos tienen como características 

el uso de estrategias y herramientas que favorecen las formas de integrar el 

trabajo dentro y fuera del aula, además el alumno participa en actividades 

significativas para la adquisición de saberes, creencias, valores y formas de 

actuación profesional. 

Lo anterior llevo a los Institutos Tecnológicos a preparar a su capital 

humano con las habilidades y conocimientos basados en la ciencia y los avances 

tecnológicos, utilizando equipos y sistemas de producción eficientes, 

centrándose en carreras de ingeniería en distintas áreas tecnológicas y de la 

producción industrial, así como el campo en las ciencias administrativas, acordes 

a la demanda laboral desde la perspectiva económica del capitalismo. 

Por lo tanto se puede decir que este sistema basado en competencias 

brinda un panorama donde se define un resultado de aprendizaje que garantice 
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el alcance de competencias específicas (el saber hacer profesional) y genéricas, 

las cuales representan una combinación de conocimientos, habilidades, 

capacidades y valores, lo que exige la utilización de estrategias y métodos 

adecuados, en los que el aprendizaje se conciba cada vez más como resultado 

del vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales y la 

comunicación. 

  Esto ha llevado a garantizar que la pertinencia de los programas 

educativos sea más competente, desarrollando procesos de enseñanza y 

aprendizaje significativos, donde existe también por iniciativa de la Subsecretaría 

de Educación Superior un convenio de coordinación y alianza entre los diferentes 

subsistemas de la educación superior tecnológica para sentar las bases de lo 

que será el Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica (ECEST), el 

cual constituye la base que dará lugar a los diversos programas educativos y 

planes de estudios, bajo un régimen de acreditación y mecanismos de 

evaluación de la calidad. (Ruiz-Larraguivel, 2011) 

1.3 Retos y roles actuales del docente y alumno 

Una educación de calidad garantiza a la población muchas ventajas para 

satisfacer y resolver sus problemas, se han promovido estrategias para fortalecer 

la calidad del aprendizaje, pertinencia en la educación básica, media superior y 

superior, a fin de garantizar una formación en el ámbito laboral y de tal manera 

contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, una educación de calidad es una 

tarea muy ardua de todo un sistema, en el que no solo se encuentran 

involucrados los estudiantes, también los padres de familia, directivos, y por 

supuesto los profesores, es por eso que el docente debe conocerse como 

persona, profesional y profesor. 

1.3.1 Identidad personal, profesional y académica del docente de la Educación 

Superior 

Buitrago R.E., y Cárdenas R. N., (2017), mencionan que la identidad 

personal brinda un panorama acerca del como los demás perciben a una 
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persona, factor que influye en el desarrollo de las actividades diarias, 

específicamente dentro del aula, este aspecto señala que los acontecimientos y 

las experiencias que se tienen en la vida personal tienden a relacionarse con la 

forma de aplicar el profesionalismo. 

Al igual que la identidad personal, en la identidad profesional se 

establecen los criterios que señalan las características acordes a la formación 

académica, es decir, independientemente de la profesión, muchas veces, 

aunque se cuente con el conocimiento no se tiene la formación pedagógica, 

hablando de docentes de la educación superior, por lo que se complica el 

establecimiento de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Cabe mencionar 

que existen otros aspectos que impactan de manera directa en la calidad de 

enseñanza, entre estos destaca la identidad docente, la cual ayuda a un docente 

a distinguirse de los demás, es decir, brinda una descripción del cómo se percibe 

al docente. 

Todo esto lleva a generar un compromiso a través del conocimiento que 

se brinda, y esto se complementa a partir de las competencias que un docente 

debe tener. Cabe señalar que en el aula hay alumnos distintos, para lo cual se 

debe detectar las necesidades de cada uno, identificar y conocer la forma en la 

que les resulte más fácil aprender mediante la motivación, así como aspectos 

socioeconómicos y psicológicos que presenten. Con esto se obtendrá un trabajo 

eficaz y agradable.  

Si estos tres elementos logran integrarse, el trabajo en el aula se 

convertirá en un proceso donde el reconocimiento de la diversidad de 

necesidades de todos los alumnos se podrá satisfacer eficientemente a través 

de una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y comunidades, así 

como en reducir la exclusión dentro de la educación, por lo cual el docente debe 

ser capaz de planificar los contenidos, buscar métodos y aplicar estrategias con 

una orientación que involucre a todos los alumnos sin importar edad, sexo, 

posición económica, creencias religiosas o políticas. 
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Es necesario contar con una constante profesionalización del docente ya 

que es la parte fundamental para que los alumnos obtengan un aprendizaje 

significativo, esto es compromiso del docente mediante la búsqueda de una 

formación y capacitación, en las cuales adquirirá capacidades y destrezas, para 

establecer aprendizajes mediante formación pedagógica, pues el docente es un 

agente de cambios que debe trascender considerando su identidad profesional 

y docente sin dejar a un lado su identidad personal, pues de esta surge el lado 

humano y empático, el cual es necesario para una relación cordial entre el 

alumno y el docente. (Ibarra, 2009) 

1.3.2 Competencias docentes de Institutos Tecnológicos de Educación 

Superior 

Los roles del profesor de los Institutos Tecnológicos de México se centran 

en competencias docentes, establecidas por el TecNM, éstas son el conjunto de 

conocimientos, aptitudes y actitudes, así como los recursos con los que debe 

contar un profesor para desarrollar en el alumno un aprendizaje significativo 

aplicando un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.  

De acuerdo al Modelo Educativo para el siglo XXI: Formación y Desarrollo 

de Competencias profesionales (2012), las competencias se agrupan en las 

siguientes áreas: Docencia, Investigación, Gestión, Tutoría, Vinculación y, 

Formación. Esta primera competencia incluye el dominio de la materia, la 

planificación del proceso de aprendizaje, este docente debe saber crear 

ambientes de aprendizaje dentro y fuera del aula.  

Así mismo debe promover el aprendizaje significativo usando estrategias, 

métodos y técnicas de aprendizaje efectivas que motiven a los estudiantes a 

participar y ser responsables de su aprendizaje. Esta competencia también 

abarca la capacidad de identificar áreas de oportunidad para la mejora continua, 

viendo el proceso de evaluación como una estructura de apoyo al aprendizaje 

que fortalezca la construcción del conocimiento. 

La segunda competencia hace referencia a la “Investigación docente” 

respecto al desarrollo de proyectos, generando en el estudiante un mayor 
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interés, de forma que pueda relacionar la funcionalidad de los proyectos de 

manera real. La tercera competencia docente es la “Gestión”, y se da a partir de 

la participación en las actividades académicas de manera más comprometida, 

se integra en diversos cuerpos académicos. En la competencia de “Tutoría”, el 

docente tiene el rol de tutor como acompañante del estudiante, durante su 

trayectoria académica para darle seguimiento en su formación académica, 

comunicándose constantemente, por lo tanto, el docente debe mostrar una 

actitud positiva, empática, tolerante, de compromiso y ser sensible a diversas 

situaciones que se presente. 

La competencia de la “Vinculación”, se enfoca a establecer relaciones con 

el sector empresarial, realizando proyectos, estadías, o visitas industriales para 

trabajar en conjunto que ayuden a los estudiantes a poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en el aula. Por último, la competencia de la formación 

docente se refiere a la profesionalización constante, participando en cursos, 

diplomados, certificaciones y otros programas de capacitación. 

Cada una de estas competencias tienen un papel sobresaliente en el rol 

del docente. El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica lo 

considera el agente determinante en el desarrollo continuo de los estudiantes, 

ya que tiene el rol de guía, facilitador y asesor del aprendizaje, ya que es el 

encargado de crear condiciones para la construcción del conocimiento, es quien 

debe generar en el estudiante el interés por aprender, desarrollar la capacidad 

por la investigación, fortalecer la comunicación, entre otras habilidades. 

(Coordinación Sectorial Académica, 2014) 

1.3.3 Competencias genéricas y específicas de los estudiantes de los Institutos 

Tecnológicos de Educación Superior 

Este enfoque centrado en las competencias tiene como característica la 

utilización de estrategias y herramientas que favorece las formas de integrar el 

trabajo dentro y fuera del aula, además el alumno participa en actividades 

significativas para la adquisición de saberes, creencias, valores y formas de 

actuación profesional, basados en las competencias profesionales. 
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El estándar de la EC0772 de Evaluación del Aprendizaje Basado en 

Competencias Profesionales (2016), define a la competencia profesional como 

“la aplicación estratégica de conocimientos, procedimientos y actitudes 

necesarias para solucionar problemas con actuación profesional ética, eficiente 

y pertinente en escenarios heterogéneos y cambiantes”. (CONOCER, 2016, p. 

14) 

De acuerdo a los lineamientos del Tecnológico Nacional de México 

(20012), en los Institutos Tecnológicos, se desglosa de la competencia 

profesional, la clasificación de estas competencias se da de la siguiente forma: 

Competencias genéricas las cuales no están ligadas a alguna disciplina en 

especial, sino que se pueden aplicar a una variedad de áreas en materias y 

situaciones diferentes, en la mayoría de los planes de estudios de los programas 

educativos coinciden en la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, 

capacidad de investigación, capacidad de trabajo en equipo, capacidad para 

actuar en nuevas situaciones, habilidad para trabajar en forma autónoma, 

capacidad de crítica y autocrítica.  

Las competencias genéricas deben explicar el sentido de la asignatura, 

haciendo especial énfasis en el alcance de dicha asignatura, es decir, lo que el 

alumno va a aprender. Estas competencias genéricas a su vez, se clasifican en 

competencias interpersonales, instrumentales y sistémicas. Las competencias 

interpersonales son enfocadas a la presencia de actitudes éticas, así como el 

trabajo en equipo; las competencias instrumentales relativas a la búsqueda, 

organización y aplicación de información; las competencias sistémicas 

enfocadas a la autonomía y el desarrollo personal y profesional. 

Las competencias específicas son aquellas propias de la carrera o de la 

asignatura, son los saberes y el saber hacer adquirido de un área de 

especialización. La evaluación de dichas competencias resulta un proceso 

integral, ya que se valora la medida en que las competencias fueron alcanzadas. 

Se debe señalar que se deben considerar aspectos tanto cuantitativos como 
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cualitativos que indicaran si el estudiante acreditó la asignatura al haber obtenido 

las competencias establecidas.  

El logro de las competencias se da a partir de una serie de indicadores 

que determinan el nivel de desempeño: excelente, notable, bueno, suficiente e 

insuficiente. Cabe señalar que se valora el rendimiento como insuficiente cuando 

la calificación es menor que 70, suficiente cuando está entre 70 y 74; regular 

entre 75 y 84; 85 y 94 notable, y 95 a 100 excelente. ( Tecnológico Nacional de 

México, 2012) 

Este proceso de evaluación está caracterizado por ser integral ya que 

incluye aprendizajes conceptuales, procedimentales de los contenidos en los 

planes y programas de estudio. Es permanente debido a que se realiza de 

manera continua y constantemente se evalúa el alcance de una competencia 

para acreditación de la asignatura y es objetiva porque considera evidencias que 

confirman el alcance de la competencia. (Manual del participante EC0772, 2012, 

p. 44)  

Todo este proceso es posible gracias al rol que el docente tiene en el 

proceso total del alcance de las competencias y que se da a partir de otros 

elementos que fortalecen dicho proceso, como es el caso de la mediación 

pedagógica.  

1.3.4 La mediación pedagógica en la educación superior 

La mediación se entiende como la intervención que se da entre varios 

elementos, respecto a la mediación pedagógica se hace referencia a la forma 

mediante la cual, el docente guía al alumno por medio de estrategias didácticas 

y la relación que establece el alumno y el docente con todos aquellos factores 

internos y externos que permiten la conectividad de los mismos, es decir, se basa 

en la interrelación que se da a partir de un proceso de enseñanza- aprendizaje. 

(Universidad Interamericana para el Desarrollo, 2014) 

Todo este proceso debe ser consecuente con dichas estrategias y que 

facilitan las interrelaciones e intercomunicaciones entre el docente y el alumno, 
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dichas estrategias son vistas como acciones planificadas por el docente para 

alcanzar objetivos establecidos y que el estudiante logre alcanzar ciertas 

competencias. Las estrategias didácticas son la forma en que el docente 

facilitará el contenido y la forma en que el alumno asimilará el aprendizaje. 

En la sociedad actual la globalización se ha convertido en un aspecto 

importante que ha influenciado al ser humano, pues ha facilitado las actividades 

diarias de las personas, así como la comunicación de fácil acceso y demás 

ventajas. La educación no es la excepción, pues al aplicar las TIC existe un 

mayor panorama para aprender diversos contenidos, además complementa y 

enriquece los temas. 

Es indudable que el utilizar las TIC brinda muchas ventajas, tanto para el 

docente como para el alumno, aunque no todos cuenten con el conocimiento 

para utilizarlas, sin embargo, es necesario que ambos agentes se actualicen en 

este sentido, pues dichos conocimientos básicos de la tecnología, son 

demandados en cualquier sector. 

Por eso es fundamental considerar en la planeación todos los elementos 

tecnológicos posibles en todos los niveles de la educación. Se puede decir que 

las TIC mejoran la eficiencia y la productividad en el aula, además ayudan a 

mantener el interés de los estudiantes en las actividades académicas si se 

planean y enfocan correctamente a los objetivos planteados, sin dejar a un lado 

que los perfiles de egreso demandan el conocimiento y uso de diversos tipos de 

tecnología. (Castillo, 2015) 

De acuerdo a Zabala (2010), existen seis tecnologías que tendrán gran 

impacto en las instituciones educativas que fortalecen los ambientes de 

aprendizaje. Estas tecnologías son: la producción de videos, desarrollo de sitios 

web, los dispositivos de banda ancha móvil, inteligencia colectiva que generan 

contenido, sistemas operativos que facilitan la comunicación, como las redes 

sociales, herramientas tecnológicas disponibles en internet que dinamicen los 

contenidos.  
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1.4 Conociendo el problema: Diagnóstico Institucional del Instituto 

Tecnológico Superior de Teziutlán 

En este apartado se señala detalladamente el diagnóstico realizado, cabe 

mencionar que dicha investigación brinda elementos esenciales para conocer el 

contexto actual, haciendo énfasis en el entorno de los individuos. El diagnóstico 

es un elemento de la investigación, pues resulta muy útil para distintos fines, es 

importante mencionar que la investigación no debe quedarse limitada a solo 

conocer el contexto, pues ayuda a resolver desde cómo crear nuevos sistemas 

y productos hasta el poder resolver problemas económicos y sociales, para este 

caso se utiliza la investigación-acción-participativa. 

Este modelo de investigación-acción participativa es de amplia aplicación, 

se inicia con la percepción de problemas, recopilación de datos, diagnóstico para 

conocer el conjunto de problemas, planeación de la acción para la intervención, 

acción, recopilación de datos después de la acción y retroalimentación, utiliza 

generalmente características que involucran el comportamiento, técnicas de 

grupo y la intervención como un medio para lograr un cambio significativo. 

Un diagnostico debe ayudar a reconocer el entorno donde se pretende 

llevar a cabo la acción, conociendo los síntomas de la situación real de la 

problemática aplicando un procedimiento de manera reflexiva que tiene como 

objetivo interpretar los hechos de un determinado ámbito, de esta forma se 

puede ser más consciente en las relaciones entre los actores sociales y sus 

acciones para determinar cuáles de ellas influyen en dichos fenómenos sociales. 

(Montúfar, 2004) 

Esta investigación se basa en un diagnóstico institucional, el cual permite 

identificar las dificultades de la organización, dicho diagnóstico se pudo 

estructurar desde tres niveles. El primero de estos abarca la organización como 

un todo (cultura organizacional), el nivel siguiente involucra un área en 

específico, en este caso el área de Ingeniería en Gestión empresarial que incluye 

la selección de grupos y mecanismos para poder reestructurar las interacciones 
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entre los miembros, como lo son reglamentos, normas o estrategias de trabajo, 

y por último se encuentra el nivel inferior centrado en el trabajo individual.  

Para determinar los síntomas de los problemas de un diagnóstico 

institucional se deben considerar indicadores. Se debe indagar las causas 

apoyándose en diversas herramientas de recolección de información, 

posteriormente se debe analizar los datos organizando la información recopilada, 

para contestar las interrogantes que en la organización surgen sobre procesos 

de comunicación, actividades y funciones de los miembros de la organización, 

liderazgo, trabajo en equipo, etc. 

De acuerdo a Cataldi (2016), el diagnostico institucional se basa en cuatro 

dimensiones centrales, el pedagógico-curricular que hace referencia al proceso 

de enseñanza-aprendizaje y todos los medios involucrados en los programas 

educativos y planes de estudios; la dimensión organizacional que se enfoca en 

el clima organizacional, la toma de decisiones y filosofía organizacional; la 

dimensión administrativa que hace énfasis en los recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y económicos; y por último la dimensión vinculación-

entorno social, la cual estable las relaciones interpersonales y la conexión con el 

sector productivo. En este diagnóstico se utilizaron las dimensiones pedagógico-

curricular, organizacional y la vinculación con el entorno social. 

Para la obtención de estos datos, es necesario conocer las técnicas 

disponibles, la primera de ellas es la observación, la cual brinda los datos 

iniciales en los que se apoyará y se realiza por medio de una guía de observación 

(Ver apéndice A). 

 La encuesta es una técnica que ayuda a recopilar información de una 

porción de la población de interés (muestra) a través de un cuestionario, 

habitualmente la información que se trata de obtener con estas técnicas tiene 

que ver con aspectos profesionales, personales o sociales de las personas que 

forman parte de la investigación 
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Por último, la entrevista, la cual es una “reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona - el entrevistador- y otra - el 

entrevistado, u otras – entrevistados y su instrumento también es un 

cuestionario.” (Sampieri, 2010, pp. 20-25) 

 Para efectos de esta investigación se ha llevado a cabo los tres tipos 

de técnicas, ya descritas anteriormente, pues se requirió de la observación 

participativa y de una guía para describir las características del entorno y así 

identificar las variables respecto al comportamiento de los individuos 

involucrados, también se aplicaron encuestas y entrevistas a estudiantes, así 

como entrevistas a los departamentos involucrados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (Jefatura de Ingeniería en Gestión Empresarial, Desarrollo 

Académico, profesores de la academia de IGE, tutores y empresas del sector 

productivo), para posteriormente realizar un análisis bajo un esquema FODA, 

conformado por las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

4.4.1 Entorno del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán 

El diagnostico se desarrolló en el Instituto Tecnológico Superior de 

Teziutlán, el cual es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene a su cargo las 

funciones y atribuciones que expresamente le confiere su Decreto de Creación, 

el Reglamento y las demás disposiciones legales vigentes y aplicables en el 

Estado. (Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, 2012) 

Este Instituto se encuentra ubicado en Aire Libre, fracción I y II del 

municipio de Teziutlán, Puebla. Aire Libre es una localidad ubicada a una 

distancia de 10.8 km del centro municipio de Teziutlán, por lo que para llegar al 

tecnológico la mayoría de los estudiantes y docentes viajan de 23 a 30 minutos 

en transporte público, la comunidad tiene una población de 602 personas, de 

cuales 279 son hombre y 323 mujeres (INEGI, 2010) donde no existe cobertura 

para comunicarse vía teléfonos, a menos de que sea por internet, la mayoría de 

las personas tienen micro negocios donde sobresalen los puestos de comida y 

de renta para estudiantes. 



33 
 

Este municipio se caracteriza por sus actividades principalmente 

agropecuarias, comercio y la industria textil. El número de habitantes aproximado 

es de 92,246 personas. Tiene una distancia a la capital del Estado de 180 

kilómetros, por lo que cuenta con servicios básicos disponibles para la 

ciudadanía. (INEGI, 2010) 

El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán cuenta con diversos 

Programas Educativos, conformados por Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Ingeniería en Industrial Alimentarias, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Ingeniería en Informática, Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Industrial, así 

como una Maestría en Sistemas Computacionales en modalidad escolarizado, 

sabatino y a Distancia. 

La Institución se encuentra conformada por una plantilla docente con el 

80% en grado de maestría y estudios de doctorados en proceso, infraestructura 

con talleres, laboratorios y centro de cómputo, como requisitos indispensables 

para la certificación internacional ISO 9001-2015 que avala al tecnológico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad en el que se incluyen los procesos 

necesarios y sus interacciones, así como el contexto de la Institución y la 

comprensión de las necesidades y expectativas de las partes.  

El Instituto cuenta con dos laboratorios de química, dos talleres de 

manufactura, un laboratorio de ergonomía, un laboratorio industrial, un 

laboratorio de mercadotecnia, cuenta con un aula magna (auditorio), una 

biblioteca, un centro de cómputo con una red abierta disponible para el personal 

y los alumnos, áreas deportivas, baños en cada edificio y áreas verdes, también 

tiene tres edificios que cuentan con un promedio de 8 salones con capacidad 

para 55 alumnos aproximadamente.   

4.4.2 Dimensión organizacional del ITST  

La estructura organizacional que compone al tecnológico son la Dirección 

General, Administración y Vinculación, Dirección Académica, Subdirección de 

Vinculación, Extensión y Personal, Subdirección de Recursos Materiales y 

Financieros, Planeación, Programación y Presupuestación, Subdirección de 
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Posgrado, Investigación y Educación Continua, Servicios Escolares, 

Adquisiciones e Inventarios, Recursos Financieros, Servicios Generales y 

Mantenimiento, Comunicación y Difusión Social, Departamento de Actividades 

Extraescolares, y las Divisiones de cada uno de los Programas Educativos 

anteriormente mencionados.  

El Instituto Tecnológico tiene aproximadamente 1900 alumnos sumando 

todas las carreras en todas las modalidades y cerca de 100 profesores, 100 

administrativos, incluyendo mantenimiento general. La filosofía institucional se 

encuentra resumida en los principios establecidos en la misión y visión, 

presentadas de la siguiente forma: 

Misión 

“Formar profesionales que se constituyan en agentes 
de cambio y promuevan el desarrollo integral de la 
sociedad, mediante la implementación de procesos 
académicos de calidad.” (ITST, 2015) 

Visión 

“Llegar a ser la Institución de Educación Superior 
Tecnológica más reconocida en el estado de Puebla, 
que ofrezca un proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
certificado, comprometido con la excelencia 
académica y la formación integral del alumno, 
contribuyendo al desarrollo sustentable, económico, 
político y social de nuestro Estado.” (ITST, 2015) 

 

Este diagnóstico está dirigido específicamente al Programa Educativo de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, la cual tiene una matrícula reportada del 

periodo enero-agosto 2018, 519 alumnos sumando todos los semestres 

cursados en todas las modalidades, con una eficiencia terminal del 67%.  

El grupo seleccionado para dicho diagnóstico pertenece a la carrera de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, dicho grupo es el 1° C y está conformado por 

55 alumnos, de los cuales 21 son hombres y 32 son mujeres con un promedio 

de 18 a 20 años. Los alumnos provienen de diversas comunidades como San 

Juan Acateno, Mexcalcuautla, San Diego, San Sebastián, Atoluca, otros más son 
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originarios de Tlapacoyan y Martínez de la Torre, por lo que algunos rentan en 

la ciudad de Teziutlán.  

De dicho grupo, el 10% de los alumnos cuenta con beca del programa 

MANUTENCIÓN subsidiada por Gobierno Federal, así como beca deportiva y 

de alimentos. El instituto brinda equipos de cómputo disponibles de lunes a 

sábado para estudiantes y docentes, donde pueden llevar a cabo sus 

actividades. 

1.4.3 Problema detectado y justificación  

En el análisis del diagnóstico institucional basado en la dimensión 

pedagógico-curricular y vinculación se aplicación diversos instrumentos. De 

acuerdo con los resultados obtenidos de la guía de observación se determinó 

que existe una mala comunicación entre los alumnos, delimitan su grupo de 

trabajo, se cierran a las opiniones de los compañeros, muestran una actitud 

negativa entre los integrantes del grupo y profesores, siempre quieren hacer lo 

que ellos desean, son irrespetuosos, el ambiente que se tiene en el grupo es de 

poca disciplina y no hay apoyo en el salón para actividades requeridas de 

manera grupal, y si se realizan se hace de manera grosera, obligada y altanera. 

(Ver Apéndice A y B) 

No hay compañerismo, no existe una empatía cognitiva ni emocional, 

pues cuándo existe un problema con alguno de los compañeros muestran 

desinterés, no tienen conductas de ayuda, cooperación o solidaridad y si lo 

hacen es para quejarse en contra de alguien ya sea compañero o profesores. 

Para obtener estas conclusiones se aplicaron las encuestas por medio de 

una plataforma digital, los resultados obtenidos arrojaron que 21 alumnos no 

tienen buenas las relaciones empáticas con sus compañeros de clase, 10 de los 

estudiantes mencionan que no se llevan completamente bien con su familia y 

que no tiene relaciones empáticas con ellos, más de la mitad del grupo tiene una 

buena relación empática con sólo algunos profesores, el 35.85% que equivale a 

19 de los estudiantes practican la empatía pero sólo con familia o amigos y 8 se 

considera empático, más de la mitad de los estudiantes piensan que la empatía 
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es un factor para generar buenas relaciones interpersonales en el trabajo, familia 

y amigos, que previene rasgos de violencia e incluso la delincuencia,  

Cabe mencionar que para algunos de los estudiantes no es importante 

ser empático, en cambio para otros alumnos, la aplicación de la empatía social 

es lo que determina las buenas relaciones interpersonales con los compañeros, 

docentes, familia y algunos grupos sociales a los que pertenecen y que afecta 

en su rendimiento escolar. (Ver apéndice C) 

Posteriormente se realizaron 14 entrevistas a los estudiantes, aplicando 

un muestreo no probabilístico, donde se establecieron interrogantes 

relacionadas con el ambiente dentro del aula, las consecuencias del no llevarse 

bien con los demás y si consideran la empatía como uno de los factores de la 

deshumanización actual en los individuos, así como algunas propuestas de 

mejora para sentirse a gusto en el salón. (Ver apéndice D) 

Se concluyó que menos de la mitad considera importante la empatía, ya 

que el grupo opta por ignorar las necesidades de los demás al tener poco manejo 

de la inteligencia emocional, ellos mismos culpan a una mala educación brindada 

por los padres, se consideran egoístas y proponen el desarrollo de proyectos 

donde puedan poner en práctica la ética profesional y de manera real aplicando 

de manera idónea los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

Asimismo, se entrevistó a la jefatura de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, donde los resultados mencionan que es necesario trabajar la 

empatía como parte indispensable del perfil de Ingeniero en Gestión 

Empresarial, pues el satisfacer las necesidades de los clientes parte de saber lo 

que quiere el otro, así como las relaciones laborales que son esenciales para el 

clima organizaciones y que como profesionistas es necesario que cumplan. (Ver 

apéndice F) 

La jefatura de la carrera de IGE, menciona que la experiencia de los 

estudiantes al tener su primer acercamiento con la industria a través de 

residencia profesional ha resultado poco eficiente en algunos casos, pues las 
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empresas no toman enserio a los estudiantes para actividades relevantes, sin 

embargo, las ventajas que tiene la carrera es que el profesionista de Ingeniería 

en Gestión Empresarial tiene un amplio campo laboral, los estudiantes son muy 

sociables, creativos e innovadores, señala que como desventaja es que en 

algunas ocasiones no suelen tomar enserio las actividades. (Ver apéndice F). 

 Respecto al departamento de Desarrollo Académico, se menciona que 

se tienen diversas ventajas sobre los estudiantes de IGE, pues indica que éstos 

suelen ser muy creativos, innovadores, gustan de colores y de actividades que 

llamen la atención, pero que suelen descontrolarse y tienden al desorden. (Ver 

apéndice E) 

Respecto a los maestros se tiene una ventaja competitiva, pues los 

docentes cuentan con el conocimiento para enseñar a los alumnos y se muestra 

en la última evaluación, donde se describe que de los 17 docentes de la 

academia de gestión, la calificación más baja fue de 4.48 de una calificación del 

1 al 5, siendo 4.90 la calificación más alta ( Ver Anexo 1) 

Lo que significa que la mayoría de los docentes cumplen con los 

estándares de calidad requeridos para laborar en el ITST, sin embargo, no todos 

tienen la facilidad para transmitir dicho conocimiento, por lo que se generan 

constantemente cursos de capacitación y actualización docente.  

Los tutores de la carrera de gestión consideran que el principal problema 

respecto a relaciones interpersonales, es que no todos se llevan y que generan 

un ambiente hostil de trabajo, lo que hace que su rendimiento académico se vea 

desfavorable respecto a la empatía.  (Ver apéndice H). 

Los docentes coinciden en que los estudiantes no tienen relaciones 

empáticas, ya que no se llevan todos, no tienen buenas relaciones 

interpersonales con compañeros y familiares, generalmente quieren hacer lo que 

quieren, son muy egocentristas, les cuesta trabajo seguir las reglas, y hacen 

mucho ruido en el salón de clases, les cuesta trabajo concentrarse. (Ver 

apéndice G) 
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Dicha información se verificó al aplicar 10 test Vak para conocer el estilo 

de aprendizaje, este instrumento arrojó que el 90% de estudiantes son visuales, 

(Ver anexo 1). Es así como se encontraron diversas fortalezas de la Institución 

y de la carrera de Gestión Empresarial, se detalla cada una de las características 

en un análisis FODA. (Ver apéndice J y K) 

Como se pudo observar anteriormente en la escuela existen áreas de 

oportunidad y algunas debilidades que es necesario superar; las fortalezas 

brindan un panorama amplio acerca del entorno organizacional que se vive en 

la institución, este tipo de análisis permite conocer más a fondo cuales son los 

puntos fuertes y débiles de un organismo a fin de planear estrategias adecuadas 

para aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas, y de esta forma 

fructificar las fortalezas y contrarrestar las debilidades. 

Una vez realizado este análisis y tomando en cuenta que hoy en día que 

en la sociedad existe un problema que afecta a los jóvenes, se concluyó que 

existe una dificultad para establecer relaciones empáticas entre alumnos y su 

entorno, ya que no saben establecer relaciones interpersonales adecuadas en 

el aula, ni con la familia, pues muestran desinterés, egocentrismo y falta de 

desarrollo de competencias interpersonales lo que trae como consecuencia que 

al egresar el alumno profesionista no sea capaz de satisfacer las necesidades 

del entorno empresarial. 

Es por eso que este diagnóstico deriva en el siguiente cuestionamiento, 

¿Cómo fortalecer la empatía social en los jóvenes de 4° C de Ing. en Gestión 

Empresarial a partir del proceso de toma de decisiones? 

Bauman (2005), señala que es necesario tomar medidas preventivas y 

correctivas en la población joven, pues esta capacidad de ponerse en el lugar 

del otro, no es tan predominante, ya que muchos no se hacen participes del 

sufrimiento del otro. Por lo tanto, se deben establecer estrategias de intervención 

para mejorar la empatía social a partir de las relaciones interpersonales que 

brindan un mecanismo esencial para el desarrollo de una cultura con valores y 

fomentar la humanización en la sociedad para una verdadera transformación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Dentro de este capítulo se hablará de la fundamentación teórica que respaldará 

el problema a solucionar, así como el papel del docente como investigador, el 

problema como eje interventor, el enfoque actual de la práctica docente y 

elementos que fundamentan la estrategia de intervención. 

2.1 El docente como investigador e interventor en la Educación Superior 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Modelo Educativo para 

el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales, existe una 

acción recíproca básica (interacción) entre dos sujetos: el estudiante y el 

docente, por lo que ambos resultan actores y participantes de y en su sociedad 

lo que incidirá decisivamente en el saber ser de cada uno en su interacción. 

(TecNM, 2016) 

Por lo tanto, el modelo educativo requiere que el docente se involucre 

como investigador en el intercambio de conocimientos adquiridos, así como las 

experiencias en los diversos ambientes de aprendizaje y las actitudes que se 

establece entre ambos, en el ámbito académico, se denomina relación didáctica, 

la cual se rescata de la mediación pedagógica, pues consiste en acompañar y 

promover el aprendizaje. 

En este ambiente compartido, el docente debe diseñar, aplicar y evaluar 

por medio de estrategias didácticas de forma planeada; por otro lado, el 

estudiante, en etapa de formación, desempeñe su actividad académica de 

manera activa, colaborativa, analítica y crítica, para desarrollar las competencias 

profesionales establecidas en el perfil de egreso de su carrera. 

Esta relación debe ayudar a desarrollar el potencial de aprendizaje del 

estudiante, poniendo en práctica el liderazgo del docente fortaleciendo su 

formación profesional logrando así generar metas y expectativas de ambos. Es 

deber del docente, favorecer el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo 

del estudiante; generar la curiosidad y al mismo tiempo rigor intelectual; fomentar 

la creatividad y actitud crítica objetiva; el docente debe predicar con el ejemplo 
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la necesidad, interés y gusto por investigar; así como la iniciativa y el espíritu 

emprendedor. 

 Es necesario generar el respeto mutuo, la confianza, la honestidad, la 

responsabilidad, la cordialidad y la empatía, como base para crear el ambiente 

necesario en el proceso de aprendizaje. El rol del docente debe considerar la 

evaluación como una actividad continua, presente en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, que sirve de herramienta para identificar áreas de oportunidad y 

así poder reorientar el proceso educativo-formativo. 

 Cabe señalar que en dicho proceso es de vital importancia utilizar las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación para construir 

conocimientos basados en elementos vigentes que facilitan el aprendizaje y que 

ayudan a trascender del aula, logrando así establecer un entorno de 

correspondencia e intercambio permanente y oportuno entre el docente y el 

estudiante. 

Lo anteriormente descrito se resume en el trabajo realizado en el aula y 

de manera virtual pues lo que se busca es regular el proceso de aprendizaje por 

medio de la comunicación, así como el uso de tecnología, por eso se concibe al 

docente como mediador del aprendizaje, toda vez que debe identificar con 

precisión los requerimientos de su catedra y retroalimentación del estudiante, a 

su vez se concibe que la mediación es una forma de interacción que orienta y 

produce esquemas de pensamiento y acción que ayudan a mejorar el proceso 

de aprendizaje de manera permanente, lo que logra hacer en el estudiante una 

autoevaluación de sus propias capacidades y se reconozca como sujeto con 

posibilidades de desarrollo personal y académico, capaz de planear y organizar 

su propio aprendizaje y de adaptarse con mayor facilidad a las circunstancias de 

su formación y de su futuro desempeño en el campo profesional, preparándose 

así para el sector productivo. (TecNM, 2016, pp 2-7)  

Esto implica que la educación destaque los componentes necesarios para 

generar una mediación pedagógica completa, entre estos se encuentra el orden 

psicológico, el cual tiene como eje central la motivación desde el inicio del curso. 
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En la Educación Superior este puede ser un factor detonante para generar 

en el estudiante un interés en su carrera profesional, pues se deben propiciar 

ambientes de seguridad y confianza, así como dinamizar los conocimientos. Las 

técnicas más utilizadas para generar motivación son la generación de preguntas, 

relaciones de análisis, comparaciones, desarrollo de autoevaluaciones y todas 

aquellas que fortalezcan un pensamiento crítico en el estudiante. 

 Por lo que el docente debe desempeñar un papel orientador, organizador 

del proceso de enseñanza y generador de una motivación extrínseca en el 

estudiante; otro componente estratégico es la reflexión, donde el docente 

desempeña una función de análisis y guía para que el estudiante logre reconocer 

los obstáculos internos y externos para el uso de la tecnología pero que a su vez 

lo apoye para contrarrestar dichas debilidades. 

Las técnicas que pueden servir para reflexionar son la observación, 

aplicar talleres, seminarios, debates, paneles, foros de discusión sincrónicos y 

asincrónicos, tormenta de ideas, uso de chat, wikis; la estrategia de la acción e 

interdisciplinariedad se basa en la selección de los productos educativos 

adecuados y pertinentes a las necesidades del aprendizaje, es decir, trasladar 

lo teórico a lo práctico, sustentar el desarrollo de la clase formativa para asegurar 

el interés de los estudiantes a través de la identificación personal con los 

contenidos, asimismo se deben esclarecer los criterios de evaluación, 

considerando los aspectos cualitativos y conceptuales de trabajo, tener un plan 

de evaluación, supervisión y dar seguimiento al alumno, por lo que el docente se 

convierte no solo en un asesor sino en un evaluador que orientara en los 

procesos de aprendizaje. 

Las técnicas que se pueden aplicar son la conformación de grupos 

interdisciplinarios, estudio de casos e investigación; y por último, al aplicar la 

mediación, se ayuda a iniciar en el estudiante un entorno de adaptación con las 

tecnologías, pues es indispensable el uso de softwares educativos que permitan 

ponderar aspectos tecnológicos, estéticos, conceptuales, pedagógicos y 

didácticos, las técnicas a utilizar son la formación de equipos de trabajo para 
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procesos de aprendizaje colaborativo, formación de equipos de trabajo, basadas 

en las competencias de los alumnos, generación de trabajos individuales y 

colaborativos. Uso de software de simulación y tipo multimedia, pizarra 

electrónica de avisos para noticias y actividades sincrónicas y asincrónicas, 

proyectos en acción, compartidos en foros con sala de plenaria y uso de correo 

electrónico.  

Los elementos que complementaran lo anteriormente descrito se resume 

en seleccionar los materiales físicos o en línea a utilizar, de tal modo que dicho 

material sea diseñado para un fin en específico, entre estos elementos también 

se encuentran las aulas virtuales donde los estudiantes tienen la oportunidad de 

utilizar medios electrónicos por medio de una realidad virtual. (Marín, 2013)  

De acuerdo a las características expuestas previamente, la mediación 

pedagógica debe fortalecer la relación que existe entre los medios que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso es importante 

generar los espacios adecuados para que el estudiante sea capaz de adquirir 

las competencias, usualmente las cuales son definidas por los requerimientos 

del ámbito profesional de su carrea; sin embargo la universidad no debe limitarse 

a formar profesionales competentes, sino ir más allá y propiciar la formación 

integral como personas con habilidades interpersonales que fortalezcan sus 

relaciones con la sociedad. 

Los espacios de aprendizaje se pueden clasificar en espacios de 

simulación y vinculación con la realidad, en los que se encuentran laboratorios, 

salas equipadas con simuladores de finanzas, mercadotecnia, ingeniería, los 

centros de asesoría a la comunidad y generan un aprendizaje lo más cercano 

posible al contexto actual; los espacios de la investigación, como lo es la 

biblioteca como un lugar que debe poseer espacios para el trabajo de 

investigación en grupos pequeños, brindar la oportunidad de visualizar 

colecciones digitales además de las físicas, ya que se favorece el desarrollo de 

competencias de uso y acceso a la información. 
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Los espacios de interacción en aula ya no debe mostrarse de forma 

tradicional pues debe rediseñarse para propiciar la interacción, la colaboración y 

la conectividad, también deben incorporarse mesas de trabajo, con mobiliario 

que facilite la movilidad y estimule la creatividad, se pueden aplicar software de 

respuesta inmediata para estimular discusiones y debates, con elementos 

tecnológicos que faciliten el aprendizaje; asimismo se encuentran los espacios 

de desempeño profesional, donde se debe preocupar por crear experiencias 

profesionales valiosas para los estudiantes respecto a la realidad social y 

económica de su entorno. 

También se deben generar los espacios abiertos, creativos, 

multidisciplinarios, formales e informales, virtuales o presenciales, redes sociales 

o conexión uno a uno, para favorecer el intercambio de ideas entre diferentes 

disciplinas. (Martínez, 2010) 

Los ambientes de aprendizaje deben aportar a la solución de diversos 

temas del entorno, donde el estudiante puede identificar problemas, diseñar y 

ejecutar soluciones, debe tener capacidad analítica investigativa, trabajar en 

equipo, tomar decisiones y planear el trabajo, desarrollar habilidades y destrezas 

de lectura comprensiva y de expresión oral y escrita, fortalecer el razonamiento 

lógico-matemático, mejorar la capacidad de análisis del contexto social y político 

nacional e internacional, manejar la tecnología informática y el lenguaje digital, 

conocimiento de idiomas extranjeros y debe tener la capacidad de resolver 

situaciones problemáticas. 

En cuanto al espacio físico y sus determinantes en las interacciones 

sociales en la escuela, el ambiente generado en la clase ha de posibilitar la 

interacción social y el conocimiento de todas las personas del grupo y el 

acercamiento de unos hacia otros, asimismo se debe facilitar a todos, el contacto 

con materiales y actividades diversas que permitan realizar las actividades 

plenamente. El docente debe crear ambientes en el aula, orientados hacia la 

lúdica, la relajación, la libertad sin perder el control, así como espacios 

individuales y colectivos, considerando los estilos de aprendizaje, fortaleciendo 
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así el autoconcepto del estudiante y las relaciones sanas y favorables en el aula. 

(Duarte, 2016) 

Es necesario que el docente tenga constantemente el interés por la 

investigación, ya que debe admitir que lo más importante es el aprender de los 

alumnos, debe conocer a sus estudiantes para así generar ambientes de 

aprendizaje efectivos, pues la globalización conlleva una serie de implicaciones 

en los ámbitos social, económico y educativo. Respecto a este último, la 

consecuencia ha sido la aplicación de sistemas por competencias, donde se 

requiere la incorporación de nuevos métodos de enseñanza, la atribución del 

docente como mediador en el proceso de aprendizaje, lo cual implica diseñar 

situaciones de incertidumbre reales, apoyándose en estrategias didácticas 

implicar activamente al estudiante. 

El agente investigador docente debe aplicar sin duda herramientas 

tecnológicas que faciliten sus tareas así como las del estudiante, de acuerdo a 

datos brindados en el 2014 por la fundación Bill & Melinda Gates, sobre las 

diferencias entre las herramientas actuales de gestión del aprendizaje y el 

entorno digital de aprendizaje que podrían requerir las necesidades cambiantes 

de la educación superior, se obtuvo que el 85% de los docentes emplean 

sistemas de gestión de aprendizaje, de los cuales el 56% los utilizan en sus 

tareas diarias y el 74% plantea que constituyen una herramienta útil para mejorar 

la enseñanza. (Gates 2014 citado en Alcívar, 2018)  

De acuerdo a los datos anteriores, se resalta la importancia del uso de 

tecnologías en la investigación docente, pues actualmente no está limitado al 

acceso de información, ahora el investigador puede impactar en los estudiantes, 

gracias a que ya es posible conectar a otras partes del mundo, trascendiendo 

las aulas para generar aprendizajes significativos. 

2.2. El problema como eje rector de la intervención  

Las razones que justifican el empleo de métodos de investigación y 

enseñanza de la empatía sobre las conductas sociales son la deshumanización 
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que se ha producido en el desarrollo de la sociedad, los medios de comunicación, 

que han hecho aumentar la difusión de información y que no es positiva en 

algunos casos para la juventud y que son los más vulnerables y por último 

reducción de la sensibilidad de la sociedad ante situaciones de emergencia y de 

necesidad experimentadas por otros. 

Otro de los ejes centrales de la empatía es la toma de decisiones, ya que 

gracias a este proceso el individuo es capaz de actuar, y a su vez se relaciona 

con la percepción que se tiene de otro individuo para considerar en la decisión 

el ganar-ganar. El autor Malcolm Gladwell, analiza la relación de la empatía en 

la toma de decisiones, en su libro “El arte de Pensar sin Pensar” (2005), y 

comenta que el estado mental es el factor esencial en la toma acertada de 

decisiones, es decir, que ni los conocimientos ni la experiencia, por sí solos, son 

suficientes para comprender una situación en su totalidad, ya que es en la 

infancia, cuando se conoce el mundo de modo intuitivo y empático y con el 

tiempo se va reprimiendo esa capacidad, y que en determinadas condiciones 

dependiendo del individuo, se puede omitir el conocimiento racional y permitir 

que vuelva a fluir el conocimiento empático. (pp 421-425)  

Al considerar el aspecto anterior, la empatía y la intuición van de la mano, 

al ser formas de aprehensión inmediata al momento de tomar decisiones, son 

más veloces que el razonamiento. Gladwell menciona que, si se cuenta con 

períodos breves para responder, es necesario dedicar un tiempo a la intuición. 

(Citado por Abadi, 2019) 

2.2.1 Teoría del problema 

Una vez realizado este análisis y considerando que en la sociedad existe 

un problema que afecta a los jóvenes actuales, se concluyó que existe una 

dificultad para establecer relaciones empáticas entre alumnos, ya que no saben 

aplicar la empatía al momento de comportarse con los demás, ni al tomar 

decisiones y muestran desinterés. Las principales causas son las muestras de 

egocentrismo y falta de desarrollo de competencias interpersonales lo que trae 
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como consecuencia que al egresar el alumno profesionista no sea capaz de 

satisfacer las necesidades den entorno empresarial. 

Retomando el cuestionamiento, ¿Cómo fortalecer la empatía a través del 

proceso de toma de decisiones en los estudiantes de Ing. en Gestión 

Empresarial?  

De acuerdo a las características del grupo, y lo que se pretende trabajar, 

la mejor opción como estrategia de intervención es el aplicar un taller, pues son 

vistos como sistemas de enseñanza-aprendizaje a partir de experiencias de 

alcance aplicados a diferentes ámbitos de formación. 

Además, brinda aspectos fundamentales, el primero de ellos es el 

“aprender haciendo” debido a que los conocimientos se adquieren de forma 

práctica, e implica una superación de un estado actual del individuo, el segundo 

aspecto es que se trata de una metodología participativa pues habla 

principalmente de reeducar al individuo para desarrollar conductas, actitudes y 

comportamientos participativos. 

 El tercer punto es que es contrario a una educación tradicional; la cuarta 

característica hace énfasis al trabajo interdisciplinario; tiene carácter integrador 

entre la teoría y la práctica; además implica un trabajo en equipo y el uso de 

técnicas grupales y, por último, permite unir en un solo proceso tres elementos, 

los cuales son la docencia, la investigación y la práctica. 

En conclusión, el objetivo es mejorar la empatía social a partir del proceso 

de toma de decisiones aplicando un taller reflexivo a los estudiantes de 4°C de 

Ingeniería en Gestión Empresarial. 

2.2.2 La empatía y la toma de decisiones 

La empatía tiene relación con la toma de decisiones ya que es una actitud 

que facilita el proceso, caracterizada por el saber escuchar con paciencia, 

exponer el propio punto de vista de una manera racional y comprensible, estar 

abierto a las consultas de los demás, ofrecer oportunidades para que los demás 

se expresen. 
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Para Huerta y Rodríguez (2014) la empatía es una aptitud social, y si no 

se fortalece desde el autoconocimiento, se estará fuera de contacto con los 

estados de ánimo de los demás, y se puede caer en algo llamado torpeza social, 

ya sea por interpretar mal los sentimientos ajenos, dar pie a la franqueza 

inoportuna o manifestar una total indiferencia. 

De acuerdo a lo expresado por Huerta y Rodríguez (2014), la empatía es 

el cimiento de la toma de decisiones, pues ayuda a percibir los sentimientos y 

perspectivas ajenos, las personas que comprender a los demás están atentos a 

las pistas emocionales y saben escuchar, muestran sensibilidad hacia los puntos 

de vista de otros, y brindan ayuda basada en la comprensión de las necesidades 

y los sentimientos de los demás, las personas que hacen todo lo contrario dan 

la impresión de ser indiferentes o insensibles, esto aplica en las empresas con 

el cliente, proveedor o compañero de trabajo.  

Cabe mencionar que la empatía debe ser bien aplicada la situación, ya 

que cuando se identifica una persona demasiado con las necesidades del otro 

se tiende a exagerar la ayuda, entonces esa decisión perjudicara el bien 

colectivo. 

La empatía debe orientar hacia el servicio, es decir, reconocer y satisfacer 

las necesidades del cliente; ayudar a los demás a desarrollarse fomentando sus 

capacidades, estas personas reconocen y recompensan las virtudes, los logros 

y el progreso, ofrecen críticas constructivas e identifican los aspectos que el otro 

debe mejorar. 

Debe ayudar a asesorar, brindar consejos oportunos, todo esto es 

aplicable para un buen líder, puesto que ayuda a los empleados a desempeñarse 

mejor; una persona empática sabe aprovechar la diversidad cultivando las 

oportunidades a través de las personas, es decir, se debe respetar a las 

personas de orígenes diversos y ven esa diversidad como un área de 

oportunidad de crear un medio sano para convivir, hacen conciencia 

interpretando las corrientes políticas y sociales de una organización de manera 

objetiva. 
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Los tipos de decisiones que considera Huerta y Rodríguez (2014), se 

clasifican en: avanzar o detenerse, cíclicas, contratación, emergencia, rutinarias, 

estratégicas, funcionales, operativas, irreversibles, reversibles y experimentales. 

De acuerdo a Huerta y Rodríguez (2014), las etapas del proceso de la 

toma de decisiones se conforman de la siguiente forma: 

Etapa uno que se refiere a la identificación del problema donde se trata 

de una discrepancia entre una condición existente y una deseada; la etapa dos 

es la identificación de los criterios de decisión donde se consideran los costos, 

los riesgos y los resultados. La etapa tres es la ponderación de criterios para 

ordenar los criterios según su importancia. La etapa cuatro es el desarrollo de 

alternativas donde se elabora una lista de opciones que podrían resolver un 

problema. La etapa cinco consiste en un análisis de alternativas para valorar las 

fortalezas y debilidades de cada una. La etapa seis es la selección de la mejor 

alternativa y se elige la de mayor peso. La etapa siete es la implementación de 

la alternativa para ponerla en práctica.  

Al aplicar la empatía en la toma de decisiones, los individuos ponen en 

práctica aptitudes emocionales, determinando el manejo de las relaciones 

sociales, esta habilidad ayuda a captar las necesidades e intereses ajenos, 

fortaleciendo así la orientación eficaz del servicio, al igual que el aprovechar las 

oportunidades a través de diferentes tipos de personas. Ser empático en la toma 

de decisiones significa escuchar bien e ir más allá de lo que se dice, es decir, 

busca elegir la mejor alternativa, no solo para sí mismo sino para el bienestar 

social.  

2.2.3 Teoría de Hoffman sobre la empatía 

Hoffman (1991) define la empatía como "una respuesta afectiva más 

acorde con la situación de otro que con la de uno mismo", dicha respuesta 

emocional constituye un motivo moral, es decir, un motivo que contribuye a la 

conducta social. 
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Los tipos de empatía, se clasifican en cognitiva y emocional, la primera se 

refiere a entender y reconocer que siente el otro y la segunda se da en las 

personas en los que la toma de decisiones se basa en las emociones, es el sentir 

lo que el otro siente. 

Según Hoffman para que una información acerca de otro/a o de una 

situación motive al sujeto, debe activarse desde una predisposición empática y 

ésta tiene raíces en la moralidad, así como en la personalidad, ya que es uno de 

los elementos principales que permite a los individuos relacionarse unos con 

otros, pues lo conforman tanto el carácter como el temperamento, siendo el 

primero de ellos heredado por los padres, no se puede modificar, pero si 

controlar y se muestra en la forma de responder ante el contexto, por otro lado, 

el carácter se va adquiriendo con el paso de los años y se ve reflejado en la 

conducta.  

Hoffman sugiere que las mujeres tienen una tendencia mayor a 

imaginarse en el lugar del otro/a, mientras que los varones tienden más a 

acciones instrumentales. El autor considera que la empatía en las mujeres puede 

estar relacionada con una orientación afectiva social que incluye la tendencia a 

experimentar culpa por el daño a otros/as. 

2.2.4 Modelo Percepción/Acción y la Teoría de la Simulación de la empatía 

Preston y Waal (2002) proponen una teoría de la empatía que pone el 

acento en la percepción directa. Estos autores presentan una explicación de la 

empatía dividida en dos niveles: la explicación de sus bases últimas y la 

explicación de sus bases próximas. Las bases últimas refieren al desarrollo 

genético de la empatía. En su descripción, centran la atención en el vínculo 

emocional innato que caracteriza a los individuos que viven en grupo y que en 

su manifestación básica se presenta como contagio emocional.  

El contagio emocional se define a partir de la total identificación con el 

otro, que conduce a compartir la emoción del otro en un mismo nivel de 

intensidad. En los seres humanos este proceso puede considerarse el primer 
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nivel de respuesta empática, ya que es la respuesta más básica y es anterior en 

el desarrollo a cualquier otra. 

La percepción del comportamiento de otro agente activa las 

representaciones del observador sobre ese mismo comportamiento, lo cual 

dispara respuestas autonómicas y somáticas que crean una experiencia 

emocional en el observador que concuerda con la del observado (Preston y de 

Waal, 2002). 

Esta concepción se fundamenta a su vez en la continuidad entre acción y 

cognición basada en los ciclos de percepción/acción, las cuales están 

entrelazadas funcionalmente desde el nacimiento, de modo que la percepción 

es un medio para la acción y la acción es un medio para la percepción. (Decety 

y Jackson, 2004). 

Por lo tanto, la empatía, se trata de la capacidad de comprender al otro, 

basada en el reconocimiento de ese otro como similar, considerando los 

siguientes aspectos: la autoconciencia, desarrollada desde el nacimiento, por 

medio de la interacción con otros, de la conciencia de otros y la evidencia 

neurocognitiva de la asociación entre percepción y acción. 

El modelo de Percepción/Acción que presentan Preston y de Waal (2002), 

menciona que, aunque es posible que el reconocimiento de emociones básicas 

sea principalmente un proceso directo y automático, que no requiere inferencias 

ni representaciones, el reconocimiento de emociones más complejas, como las 

llamadas emociones de autoconciencia, probablemente requiera de un 

procesamiento cognitivo. (Preston y de Waal, 2002). 

2.3. Enfoque actual de la práctica docente 

El enfoque actual de la educación ha desarrollado nuevas modalidades y 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como la socialización en el aula, lo 

cual lleva a centrar la atención a problemas asociados con la exclusión, los 

conflictos socio-educativos, el desarrollo humano de los sujetos y las 
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comunidades, la comprensión, la reflexión, la formación para la vida y el 

aprendizaje significativo. 

2.3.1 Teoría uno de David Perkins 

El autor David Perkins, menciona en su libro “La Escuela Inteligente” 

(2001), la importancia de incluir diversos elementos esenciales llamando a los 

sistemas educativos “escuelas inteligentes”, donde se deben poseer tres 

características, la primera de éstas habla de una escuela informada sobre una 

estructura y de la cooperación escolar, la segunda se refiere a ser una escuela 

dinámica donde habla de un espíritu enérgico visto como un aspecto positivo en 

el trato respecto a la estructura escolar (alumnos, docentes, personal 

administrativo y directivo) y por último se refiere a ser una escuela reflexiva, 

enfocada a la atención y cuidado, siendo sensibles a las necesidades del otro.  

David Perkins (2001), menciona que la escuela inteligente podrá 

conformarse a partir de la “Teoría Uno” que describe como cubrir las 

necesidades de los estudiantes actuales, donde se resume en que las personas 

deben sentirse motivados para aprender. (Perkins, 2001 citado en Tedesco 

2001) 

El anterior enunciado se centra en varias condiciones, la cual hace énfasis 

en información clara (considerando descripción y ejemplos de los objetivos y 

conocimientos requeridos y de los resultados esperados); la práctica reflexiva 

(oportunidad para el alumno de ocuparse activa y reflexivamente de aquello que 

deba aprender, por ejemplo, suma de números, solución de problemas 

matemáticos, redacción de composiciones, etc.); la realimentación informativa 

(consejos claros y precisos para que el alumno mejore el rendimiento y pueda 

proceder de manera más eficaz); y la fuerte motivación intrínseca y extrínseca a 

partir de actividades muy interesantes y atractivas en sí mismas o porque 

permiten obtener otros logros que importan al alumno.  

De acuerdo a esta teoría, los estudiantes del siglo XXI aprenden a partir 

de algunos elementos de la Teoría Uno, la cual no es un método de enseñanza 
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en sí mismo, sino que brinda un conjunto de principios aplicados para obtener 

una buena enseñanza y que requiere métodos distintos para diversas ocasiones 

de acuerdo al contexto y relaciones interpersonales del estudiante. 

El primero de éstos es la instrucción didáctica que describe la forma 

correcta de presentar la información por parte de profesores, es decir, se 

exponen los qué y el porqué de un determinado tema y consta de saber 

identificar los objetivos para los alumnos, supervisar y señalar el avance hacia el 

logro de dichos objetivos, mostrar numerosos ejemplos sobre los conceptos 

analizados y por supuesto clases prácticas en los que se incluye el aprendizaje 

basado en proyectos, trabajo en equipo colaborativo y cooperativo, aprendizaje 

basado en problemas, entre otros. 

El segundo elemento hace alusión al entrenamiento por medio de la 

instrucción didáctica vinculándola con el entrenamiento, es decir, a partir de la 

práctica reflexiva y la retroalimentación informativa, fortaleciendo las relaciones 

y mecanismos de motivación entre docente y alumnos. Como tercer elemento se 

hace énfasis en la enseñanza socrática donde el docente plantea enigmas 

conceptuales e incita a la autonomía motivando al alumno a investigar y 

reflexionar sobre cierta situación. Ejemplo: el profesor comenta: el “cero” es uno 

de los grandes inventos del sistema numérico, propongo una pequeña discusión 

acerca del cero para conocer su importancia. 

La Teoría Uno incluyen diversas estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje donde se deben considerar de manera inmersa los estilos de 

aprendizaje, por lo que es preciso proponer a los alumnos proyectos que admitan 

usos alternativos de expresión: visual, auditiva y kinestésica, también considerar 

proyectos grupales que inviten a los alumnos a trabajar con el lenguaje de los 

medios de comunicación con los que se sientan más seguros. 

2.3.2 Competencias y características de Ingeniería en Gestión Empresarial 

La educación superior en México debe avanzar hacia la modernización 

con la finalidad de trascender internacionalmente, el proceso de enseñanza debe 
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estar enfocado en la formación de personas acordes a la reestructuración de las 

sociedades contemporáneas. 

Los espacios adecuados se pueden brindar señalando los ambientes de 

aprendizaje, los cuales consideran el entorno, es decir, todo el espacio que rodea 

al alumno y lo constituyen elementos materiales como la infraestructura e 

instalaciones del plantel, así como factores físicos, afectivos, culturales, políticos, 

económicos, sociales, familiares e incluso ambientales. Todos esos elementos 

se combinan y surten un efecto en el aprendizaje en el alumno, el caso del 

Ingeniero en Gestión empresarial no es la excepción, ya que el perfil de egreso 

demanda futuros profesionistas como agentes de cambio. 

La palabra gestión proviene de “gestio”, en latín, y se describe como una 

acción, el Diccionario de la Real Academia Española (2017) describe dicha 

acción como el hecho de ocuparse de la administración, organización y 

funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. Es por eso 

que dentro de la gestión se han generado varias controversias debido a la 

similitud que se tiene con la Administración, incluso la Real Academia Española 

las reconoce como sinónimos al igual que la palabra “gerencia” pues todas éstas 

están relacionadas con funciones administrativas. 

Actualmente la gestión va enfocada a los negocios, el entorno y sociedad, 

donde se han desarrollado distintas teorías para su aplicación, su evolución ha 

trascendido gracias a dichas teorías que han sido la base para la generación de 

negocios, así como la creatividad y las relaciones interpersonales vistos como 

un capital humano indispensables para el logro de objetivos. 

El primer enfoque es la teoría clásica de la administración desarrollada en 

el siglo XX, sus principales exponentes fueron Frederick W. Taylor, Henry L. 

Gantt y Frank y William Gilbert, ésta teoría se enfoca más en la producción que 

en el personal; la teoría científica fue desarrollada Henry Fayol poco después de 

la teoría clásica, a partir de 1900 donde se establecen métodos de trabajo y 

especialización de funciones, así como el control de tiempos y movimientos; 
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posteriormente surgen otras teorías que van aportando ideas acerca de la 

mejora continua de una empresa, la cual está definida como:   

“Grupo social en el que, a través del capital, el trabajo y la administración, 

se produce bienes y servicios con fines lucrativos o no, tendientes a la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad”. (Galindo, 2012) 

Es hasta 1940 cuando surge una teoría que incluye al ser humano como 

el foco principal para el alcance de objetivos y metas, llamada Teoría humanista 

donde el individuo debe estar motivado para tener un mejor rendimiento, y por lo 

tanto ser más productivo, agregando factores tales como las relaciones 

interpersonales, autoestima, comunicación, así como condiciones de trabajo 

idóneas, tales como las instalaciones, equipos y herramientas para el desarrollo 

de funciones, prestaciones, entre otras, por lo que considera tres ejes de los 

sistemas sociales como una dimensión humana en las empresas, éstos son la 

“persona”, “el proceso” y “el momento de interacción social.” 

Lourdes Munch (2006) menciona que la Administración es “el proceso 

cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo 

social para lograr sus objetivos con la máxima productividad”. Por lo tanto, al unir 

la palabra gestión o administración con la aplicación de la ingeniería se está 

tratando de aplicar un conjunto de conocimientos orientados a la invención y 

aplicación de técnicas donde se aprovecharán los recursos disponibles en una 

actividad industrial.  

La Ingeniería en Gestión Empresarial vista como profesión en México 

inició en el año 2009 formulada por la Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica (DGEST) envuelta en el Modelo Educativo para el Siglo XXI, 

Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales, en la búsqueda de 

atender las necesidades actuales del sector empresarial logrando así formular 

un programa educativo mezclando el perfil de la Ingeniería Industrial con la 

administración.  
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Para la selección de la especialidad de dicho programa educativo, se 

formó con fundamento en el Lineamiento para la Integración de Especialidades 

en el 2011, a partir del “Foro de Vinculación Académica con el Sector Productivo 

y de Servicios", realizado en junio de 2012 a partir de la opinión de los 

empresarios sobre las necesidades del entorno para llevar a cabo la 

estructuración de las asignaturas de la especialidad de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, los primeros requerimientos solicitados fueron el manejo de 

software de aplicación, dominio del idioma inglés, cálculo de costos, 

proyecciones económicas, seguridad, autovaloración, emprendimiento, 

autoestima, manejo de conflictos, comunicación en todas sus áreas, el nombre 

de la especialidad va en función de cada instituto tecnológico. (Guerra Aguilar, 

2016) 

El modelo educativo bajo el cual se rige esta carrera está centrado en tres 

dimensiones principales; la académica que se refiere a la formación profesional 

por medio del establecimiento de estándares de calidad a partir de la práctica 

docente; la filosófica que permite formar alumnos con una educación integral 

(intelectual, física y cultural) y la dimensión organizacional que incluye a un 

sistema educativo preparado capaz de ser un administrador eficaz de los 

recursos. Todo lo anteriormente mencionado apoyado por el “espacio común”, 

como eje central de la Educación Superior Tecnológica y que brinda un espacio 

físico y virtual como fortalecimiento de la relación con otros organismos 

internacionales y que claramente benefician a los jóvenes, futuros profesionistas.  

El enfoque basado en competencias aplicado considera tres ejes 

centrales: la comparabilidad, competitividad y compatibilidad, estos ejes se dan 

a partir de un diseño curricular y evaluación pertinente que brinde conocimientos, 

capacidades diversas, características personales aplicables a la actualidad, 

carreras que sean funcionales, créditos obtenidos de manera transparente, 

desarrollo de teoría y práctica asegurando una acreditación y certificación de 

calidad.  
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Este enfoque centrado en las competencias tiene como características la 

utilización de estrategias y herramientas que favorece las formas de integrar el 

trabajo dentro y fuera del aula, además el alumno participa en actividades 

significativas para la adquisición de saberes, creencias, valores y formas de 

actuación profesional. (Ibarra, 2009) 

Todos los programas educativos están diseñados para cubrir una 

necesidad del entorno social, la Ingeniería en Gestión Empresarial también se 

adaptó a dichas necesidades por lo que se diseñó una retícula que contribuya al 

perfil establecido por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, 

el cual establece como objetivo general: 

“Formar profesionales que contribuyan a la gestión de empresas e 

innovación de procesos; así como al diseño, implementación y desarrollo de 

sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno global, 

con ética y responsabilidad social”. (TecNM, 2018) 

El perfil de egreso se forma a partir de diversas características, dentro de 

ellas se encuentra el desarrollar y aplicar habilidades directivas y la ingeniería 

en el diseño, creación, gestión, desarrollo, fortalecimiento e innovación de las 

organizaciones, con una orientación sistémica y sustentable para la toma de 

decisiones en forma efectiva, este profesionista debe ser capaz de diseñar e 

innovar sistemas administrativos y procesos, con base en las necesidades de 

las organizaciones logrando competencias a nivel internacional.  

Éste gestiona los recursos de la organización de manera efectiva con el 

fin de suministrar bienes y servicios de calidad, además aplica métodos 

cuantitativos y cualitativos para el análisis e interpretación de datos, diseña, 

evalúa y emprende nuevos negocios y proyectos, promoviendo el desarrollo 

sustentable y la responsabilidad social, en un mercado competitivo. 

El Ingeniero en Gestión Empresarial diseña e implementa estrategias de 

mercadotecnia basadas en información recopilada de fuentes primarias y 

secundarias del consumidor o usuario de algún producto, de acuerdo a 
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oportunidades y amenazas del mercado, también se involucra en programas 

para el fortalecimiento de la seguridad e higiene en las organizaciones, 

ejerciendo un liderazgo efectivo y un compromiso ético, aplicando las 

herramientas básicas de la ingeniería.  

Además, busca interpretar y aplicar normas legales que incidan en la 

creación y desarrollo de las organizaciones para Integrar, dirigir y desarrollar 

equipos de trabajo para la mejora continua y el crecimiento integral de las 

organizaciones. Otra habilidad que debe desarrollar es la capacidad de análisis 

e interpretación de la información financiera para determinar la rentabilidad del 

negocio, también saber utilizar las nuevas tecnologías de información en la 

organización y la forma de optimización de los procesos de comunicación y 

eficientar la toma de decisiones. 

Por otro lado, el Ing. en Gestión Empresarial debe contar con un criterio 

ético, viendo a su equipo de trabajo como el motor principal para el 

fortalecimiento de las empresas, logrando así gestionar la cadena de suministros 

con un enfoque orientado a procesos. (TecNM, 2018) 

Cabe mencionar que este perfil de egreso se desarrolla en jóvenes que 

desde el inicio conozcan y tengan ciertas habilidades que desean fortalecer y 

adquirir las que no tengan para una formación enfocada al desarrollo de 

negocios en todas sus áreas, de acuerdo al Instituto Tecnológico Superior de 

Teziutlán (2009) se estableció un perfil de ingreso que los estudiantes recién 

egresados de la Educación Media superior cubren específicamente en las áreas 

económicas y de la ingeniería. 

 Al estudiar este programa los aspirantes deberán tener un razonamiento 

crítico y matemático, contar con la habilidad del análisis, estructurados, 

organizados y solucionador de problemas. 

“Deben estar interesados en el emprendimiento 
manteniendo un compromiso con la sociedad e 
interés por mejorar su entorno; búsqueda de la 
mejora continua e inclinación a la toma de 
decisiones; capacidad de análisis, visión, y 
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sensibilidad con el trato humano y espíritu de 
servicio”. (TecNM, 2018) 

Por lo tanto, el Ingeniero en Gestión Empresarial debe tener habilidades 

directivas, que a su vez motivan al logro de los objetivos para cubrir necesidades 

actuales de la sociedad debido a que éste podrá proporcionar sus servicios en 

cualquier empresa, pública o privada, capacitados para generar y emprender 

proyectos empresariales propios.  

Es por eso importante mencionar que durante la formación del estudiante 

es necesario que desarrollen dichas habilidades por medio de las relaciones 

interpersonales y que a su vez están establecidas como competencias que se 

verán reflejado en un comportamiento ético y en el servicio brindado a la 

sociedad por medio de su profesión. 

Para ser un profesionista ético que cumpla con los requerimientos 

establecidos, es necesario tener habilidades interpersonales, las cuales marca 

el programa educativo, acordes al perfil de egreso y que incluyen la empatía con 

los individuos. La aplicación de dicha empatía se ve inmerso en los diversos 

artículos que conforman el código de ética, algunos de éstos hacen referencia a 

las relaciones interpersonales, donde se consideran actos contrarios a la ética 

profesional entre ingenieros principalmente emitir opiniones negativas sobre un 

una persona, así como el respeto de las ideas de colegas o subalternos y no 

ignorarlas, también debe establecer una relación humana de compromiso 

personal y profesional, manteniendo siempre objetividad interesada con la 

sociedad, respecto a los deberes con la sociedad.   

El Ing. en Gestión Empresarial debe prestar el servicio social profesional 

por convicción solidaria y conciencia social, es decir, poner en práctica los 

valores y por ende la empatía social, considerando el multiculturalismo siendo 

respetuoso de las tradiciones, costumbres y cultura de los diversos grupos que 

conforman a la nación mexicana, sin olvidarse del desarrollo humano y 

sustentable, considerando los derechos de las generaciones futuras, pero 

sobretodo procurar un desempeño y desarrollo profesional en lugares donde 
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pueda contribuir con sus conocimientos para un crecimiento social en beneficio 

de la nación y de la humanidad. Código de Ética (2014). Todo lo anterior se 

encuentra validado en el siguiente juramento profesional, ético y social: 

“Protesto utilizar todos mis conocimientos, experiencia 
y compromiso para lograr una productividad al servicio 
del desarrollo de los seres humanos y en armonía con 
la preservación de la naturaleza. Defender con la 
verdad y fortaleza los derechos de las personas e 
instituciones para enaltecer con mis actos la profesión 
a la cual pertenezco. De faltar a la conciencia ética y a 
un comportamiento coherente con ella como 
profesionista, que se haga de mi conocimiento y que el 
ITST, la comunidad científica y la sociedad, me lo 
reclamen.” Código de Ética (2014). 

 

La labor de todo profesionista debe estar basado en el servicio, puesto 

que de este servicio profesional se deriva la satisfacción de necesidades, por 

eso resulta indispensable que cualquier profesionista conozca su código de ética 

que al finalizar su preparación académica y dentro de un protocolo deberá firmar, 

siendo consciente de todas las normas generales (como ciudadano), normas del 

ejercicio profesional, los deberes del Ingeniero en Gestión Empresarial, 

relaciones entre profesionales, relaciones con sus empleadores, deberes con las 

personas, deberes con su profesión, deberes con la sociedad y el juramento de 

conformidad sobre lo establecido en dicho código. 

2.4 Estrategia de intervención 

En breve se describe los elementos de la estrategia de intervención dadas 

las características del aprendizaje actual del alumno y lo que se pretende 

fortalecer, la estrategia a utilizar será un taller. El taller es una alternativa de 

renovación pedagógica que brinda diferentes ámbitos de actuación. Ezequiel 

Egg (1999) define el taller como un “sistema de enseñanza-aprendizaje, ya que 

éste indica un lugar donde se trabaja, se elabora o transforma algo para ser 

utilizado”. 

Este autor plantea ocho principios pedagógicos sobre el taller, el primero 

de estos se resume en que es un aprender haciendo, ya que los conocimientos 
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se adquieren en una práctica concreta que implica adaptarse al grupo al que se 

le impartirá. 

2.4.1 Elementos del taller 

De acuerdo al autor Ezequiel Egg (1999), el taller está conformado por 

algunos principios que describe sus características. El primero de ellos brinda 

una formación teórica y práctica, mediante la integración de ambas, ya que los 

integrantes tienen que aportar su punto de vista para resolver problemas 

concretos relacionados con el entorno. El segundo principio está enfocado a 

llevar a cabo una metodología participativa de todos los integrantes, 

considerando la experiencia, por lo que se debe estimular conductas, actitudes 

y comportamientos participativos.  

El tercer principio establece que el taller es una respuesta propia 

contrapuesta de la educación tradicional, por lo que el profesor deberá generar 

en sí mismo el trabajo científico, llamado también “reflejo del investigador”, 

haciendo preguntas relevantes, sustanciales y apropiadas, desarrollando el arte 

de hacer preguntas. 

El cuarto principio es un entrenamiento que tiende al trabajo 

interdisciplinario y al enfoque sistémico, ya que aborda diferentes fases, la 

realidad no se debe presentar fragmentada, sino como un todo de manera 

relacionada en los contenidos y desde múltiples perspectivas considerando sus 

cuatro formas principales: 

Debe ser visto como un método de investigación que aborda la realidad 

con un enfoque holístico, como forma de pensar capaz de interactuar con los 

problemas y as soluciones mediante acciones que refuercen una intervención, 

como metodología de diseño referente a estrategias y planes bien enfocados, y 

como marco de referencia común buscando similitudes a partir de los fenómenos 

desde diferentes disciplinas.  

Otro aspecto relevante que menciona dicho autor, es que el taller debe 

generar una relación docente/alumno de tareas en común, por lo que tiende a 
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eliminar relaciones jerarquizadas, sin hacer a un lado los roles que cada uno 

debe aplicar, por un lado, el educador tiene la tarea de animación, estimulo, 

orientación, asesoría y asistencia técnica y por otro lado el alumno debe generar 

su propio conocimiento apoyado de la teoría y poniéndolo en práctica. 

Otro aspecto que caracteriza al taller es que debe ser de carácter 

globalizante e integrador de su práctica pedagógica, es decir, la modalidad de 

operación de taller debe crear un ámbito y las condiciones necesarias para 

desarrollar, la capacidad de enseñar y aprender, relacionando el pensamiento 

con la realidad. Una característica más acerca del taller que menciona Ezequiel 

Egg (1999), es que implica y exige un trabajo grupal y el uso de técnicas 

adecuadas, sin excluir del todo a las actividades individuales, y por último se 

menciona que el taller permite integrar en un solo proceso tres instancias como 

son la docencia, la investigación y la práctica. 

El taller da oportunidad para generar reflexiones, y estas pueden ser de 

diversos tipos, una de ellas es la reflexión conceptual o intelectual que busca 

explicaciones sobre la esencia de las cosas; la reflexión moral apunta hacia la 

formación del carácter, personalidades autónomas con criterio propio, 

autoestima, capacidad asociativa y compromiso con lo que emprende. 

La reflexión-meditación debe estar centrada en contenidos 

trascendentales subjetivos de corte humanista, se debe generar una reflexión en 

el alumno que genere análisis crítico en los estudiantes, tomando en cuenta el 

componente cognoscitivo, el afectivo y el reactivo (experiencias vividas), y 

centrada en el trabajo en equipo. 

 La reflexión-palabra relaciona conceptos; y por último la reflexión-

actualidad, donde se selecciona la proximidad de un evento o acontecimiento de 

gran relevancia para comprenderlo en su magnitud social, su impacto cultural y 

comunitario. 

Por lo tanto, un taller debe tener un enfoque participativo capaz de generar 

diversos tipos de reflexiones, pues se presentan varias ventajas al desarrollarlo, 
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pues moviliza la capacidad de cada persona para considerar, analizar y adoptar 

cambios, facilita comprender los problemas desde diferentes puntos de vista, ya 

que se aprovecha la heterogeneidad de un grupo en edades, formación 

académica, etnia, cultura y experiencias. 

Los talleres tienen ciertos elementos que facilitan todo el proceso, cada 

uno de estos permite elevar la calidad de enseñanza, a partir de los momentos 

formales y es al inicio de la jornada y unos minutos antes de finalizar, no se 

recomienda generar reflexión en este momento. Según Ezequiel Egg (1999}9, el 

procedimiento está conformado por tres elementos, el primero de estos es la 

motivación se pretende despertar en el alumno un sentimiento afectivo, la 

curiosidad y llamar la atención del alumno, generando así una problematización 

de conocimientos, prácticas o eventos y la mayéutica, ideal para generar el 

interés en el estudiante. 

El segundo elemento es la asimilación que es cuando el alumno trata de 

aprender y de apropiarse del objeto de estudio, y por último se encuentra la 

formulación o transferencia y es cuando ocurre la reflexión que se convierte en 

una acción transformadora. Es relevante mencionar que el lugar de trabajo debe 

ser un espacio amplio, generando un ambiente de trabajo cómodo. Todo lo 

anterior se resume en el siguiente proceso: 

Análisis previo de las necesidades: Se deben analizar las causas de ese 

problema e identificar los posibles caminos que conducen a la solución. Las 

preguntas clave de inicio: Consiste en establecer el principal motivo por el cual 

se realiza un taller, la situación actual y deseada, para quien va dirigido, el 

contenido que se abordará, diseño didáctico, el tiempo y la preparación 

adecuada de los materiales. 

Composición del grupo de participantes: Se deben evaluar los 

conocimientos previos, aspectos culturales del grupo, así como el número de 

participantes, el género y otros elementos relevantes. 
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Diseño del programa: Este punto puede desarrollarse mediante un orden 

establecido a partir de la definición del enfoque temático y metodológico del 

taller, dividiendo en subtemas el contenido, se recomienda abordar de lo 

conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo, favoreciendo la 

participación activa, asimismo establecer qué tipo de evaluación es ideal para el 

grupo. Se deben ajustar horarios, limitando el horario de sesiones de trabajo, 

tampoco se deben excluir los requerimientos de equipos técnicos, y generar un 

plan B para acudir en caso de que las actividades planeadas no salgan como se 

espera. 

Diseño del seguimiento: Una vez finalizado el taller se debe elaborar un 

informe técnico de lo que sucedió en del taller, así como el presupuesto histórico. 

Este seguimiento se puede dar a través de una evaluación por escrito o vía mail, 

por contacto esporádico cuestionando lo aprendido, contacto permanente, o 

generar un taller de encuentro o seguimiento para reforzar los contenidos. 

2.4.2 Entorno de aprendizaje del taller 

Las condiciones de un taller también se tienen que planear de forma 

estratégica, ya que todos los elementos físicos brindan mejores ambientes de 

aprendizaje. Un aspecto relevante es el salón donde se desarrollarán las 

actividades, adecuadas para trabajar en equipo, en caso de no contar con 

salones amplios, se pueden aprovechar partes del salón, jardines, patios u otros 

espacios disponibles, de ser posible los asientos deben ser lo suficientemente 

cómodos y ligeros para adaptarlos a las necesidades del taller en caso de 

movimiento.  

La infraestructura técnica debe prepararse con anticipación probando su 

funcionamiento, por ejemplo, proyector, audio, computadora, o algún otro 

dispositivo a utilizar. La luz, circulación de aire y temperatura debe ser la 

apropiada. Se requiere preparar materiales que complementen el taller, se 

sugiere utilizar tableros, hojas para participantes, colores, marcadores, 

pegamento y cinta adhesiva o de enmascarar, tijeras, engrapadora, perforadora, 

clips, lápices, lapiceros, etc. Estos materiales deben ser de apoyo cada una de 



65 
 

las actividades, las cuales deben prepararse con un objetivo. (Carmen Candelo 

Reina, 2003) 

2.4.3 Desarrollo del taller 

Las primeras sesiones son el eje central para un exitoso taller, pues en 

estas sesiones se llevan a cabo todas las instrucciones, acuerdos y demás 

elementos que regirán dicho taller. El primer punto es la inauguración donde se 

debe realizar un discurso corto de manera formal y clara, puede incluirse un 

saludo y dar la bienvenida a todos los integrantes, presentación del capacitador, 

y este procedimiento puede durar entre 15 y 30 minutos, posteriormente se 

realizará una presentación de objetivos brindando la oportunidad de aclarar 

algunas situaciones, se realiza una presentación de programa general que 

incluye los temas de las sesiones. 

Se debe llevar a cabo la presentación de los integrantes y se puede 

considerar un análisis de expectativas y temores de cada participante. En 

seguida se debe preparar la jornada de cada día, tomando en cuenta que cada 

tema debe tener a la mano un conjunto de herramientas que estimulen la 

reflexión, se deben considerar el contenido del tema, el número de participantes, 

el tiempo disponible, los aspectos culturales, la disponibilidad de equipos y 

materiales. 

La jornada diaria debe terminar con una evaluación breve, y debe incluir 

el diseño, el cumplimiento de las expectativas, el cumplimiento de las reglas, la 

superación de los temores, la pertinencia del contenido, la aplicabilidad de lo 

aprendido, el logro de los objetivos, el estilo y capacidades del facilitador, el 

proceso metodológico del taller, el nivel de integración, comunicación, la calidad 

de los materiales respecto a cubrir las necesidades. 

Para realizar un recuento de lo sucedido en el taller, se sugiere llevar un 

registro que sirva de soporte para conocer los resultados obtenidos, sustentar la 

divulgación de dicho taller, estos medios pueden ser actas, bitácoras, registros 

gráficos, y la fotomemoria. 
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La fotomemoria resume de manera gráfica y cronológica el taller, textos 

transcritos, fotos de todos los eventos que se llevaron a cabo. Las imágenes se 

acompañan con comentarios, aclarando su contenido y conectando unas con 

otras, de tal manera que en conjunto se pueda comprender el contenido y el 

proceso general del taller. (Solórzano Ariza, Toro Tamayo, & Vallejo Echavarría 

, 2016) 
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

A continuación, se da una descripción de la estrategia de intervención, haciendo 

mención de las características generales de los sujetos, así como del problema 

que se pretende trabajar. En otro apartado se menciona a fondo cada una de las 

sesiones, con su respectivo objetivo, recursos, evaluación e instrumentos a 

aplicar. La asignatura donde que se utiliza en el taller se llama Habilidades 

Directivas II, ésta asignatura permite adaptar la empatía con la unidad número 

uno, “Toma de decisiones”, y a su vez está compuesta de cuatro subtemas: 

Bases para la toma de decisiones, Tipos de decisiones, Modelos gerenciales y 

Estilos para la toma de decisiones. 

3.1 Los sujetos y el problema de intervención 

Se ha identificado un problema en estudiantes de cuarto semestre de la 

carrera de Ing. en Gestión Empresarial, grupo C, donde lo que se pretende es 

fortalecer la empatía a través de la toma de decisiones, para lo cual se optó por 

aplicar un taller como estrategia de intervención. Las características de este 

grupo son que a la mayoría de ellos les interesa desenvolverse en el ámbito 

empresarial, les gusta aplicar el liderazgo, hay 3 alumnos que son muy 

introvertidos y casi no les gusta convivir con los demás, son muy activos, se 

aburren fácilmente, tres de ellos trabajan por las tardes o el fin de semana, 

cuentan con becas institucionales, por lo que la herramienta que más se adapta 

a las necesidades como se mencionó en la estrategia de intervención es la 

aplicación de un taller. 

El nombre del taller es: “Decidiendo con empatía”, haciendo referencia a 

lo que se desea trabajar. El taller se realizará en 9 sesiones de 2 horas, y por 

semana se aplican 2 sesiones, es decir, 4 horas semanales, específicamente al 

grupo de 4° C. Para dicho Taller, se elaboró un cuaderno de actividades que 

utilizaran los estudiantes, cada actividad que se describe en la planeación, está 

incluida en el cuaderno.
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La transversalidad que se considera en este taller, son las asignaturas de 

Taller de ética en la unidad 1, que habla sobre los valores, código de ética 

profesional y empresarial y dilemas éticos; Desarrollo Humano, específicamente 

en la unidad 3 pues hace referencia al autoconocimiento, autoestima, superación 

personal, plan de vida, recursos para mantener armonía y equilibrio personal; la 

asignatura de entorno macroeconómico en la unidad 1, que hace énfasis en los 

fundamentos de economía- sociedad, economía, sectores económicos y por 

último, la materia de Investigación de Operaciones, en la unidad 1, ya que abarca 

los instrumentos cuantitativos para tomar decisiones (árbol de decisiones). Toda 

esta relación de temas, aporta al estudiante complementar los contenidos vistos 

en el taller. 

3.2. Objetivos de la intervención 

El desarrollo de objetivos descritos en la estrategia de intervención va de 

la mano con cada una de las actividades que se realizan con los estudiantes. 

Primero se establece un objetivo general del taller, el cual representa el logro 

obtenido al finalizar las sesiones y se planteó un objetivo específico en cada 

tema acorde a las necesidades de lo que se requiere trabajar, así como la 

relación establecida con las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Cabe mencionar que para el establecimiento del objetivo general del taller 

se retomó la competencia específica y competencias genéricas (interpersonales, 

instrumentales y sistémicas), quedando de la siguiente forma: Fortalecer la 

empatía a través del proceso de la toma de decisiones, para la aplicación de 

diferentes alternativas de solución en el ámbito social. 

3.3. Estrategia y desarrollo de la intervención 

Para llevar a cabo el taller fue necesario identificar las competencias 

establecidas en el programa de la asignatura Habilidades Directivas II, iniciando 

con la competencia especifica de la asignatura, plan 2016:  

“Aplica y propone diferentes habilidades directivas para la toma de 

decisiones efectivas, así como el manejo y facultamiento, delegación, 
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comunicación afectiva y las bases en la toma de decisiones con la finalidad de 

resolver situaciones reales en la vida cotidiana y profesional proponiendo 

soluciones efectivas”. (TecNM, Programa de estudios de Habilidades Directivas, 

2016, p. 3) 

Posteriormente se retomó la competencia especifica de la unidad y las 

competencias genéricas y se identificó la aplicación de cada una de estas en las 

sesiones y con los temas que ayudarían a alcanzar dichas competencias. Entre 

estas se encuentran: la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, 

capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad para identificar, trabajo en 

equipo, relaciones interpersonales, empatía, plantear y resolver problemas. A 

continuación, se describe cada una de las sesiones: 

Sesión 1 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, el contenido que se aborda 

son las bases para la toma de decisiones y la empatía como eje central de las 

decisiones. El objetivo de dicha sesión es que el estudiante logre identificar sus 

habilidades directivas por medio del autoanálisis, siendo capaz de reconocer y 

reflexionar el concepto de empatía. Las estrategias que se llevaron a cabo fueron 

el taller, discurso expositivo- explicativo a partir de plenaria, interrogativa, 

simulación y análisis.  

Durante esta primera sesión se da la instrucción de realizar una 

evaluación diagnóstica, utilizando medios electrónicos, como lo es plataforma 

institucional, se programó un examen diagnóstico de 10 preguntas, respecto a la 

materia en general, y así identificar conocimientos previos. (Ver Anexo 3) 

De manera presencial se trabajará con la identificación de habilidades 

personales y directivas de los estudiantes, lo cual se basa en lo que menciona 

Huerta y Rodríguez (2014) sobre que no se puede ser empático, sino se fortalece 

desde el autoconocimiento. El producto generado en esta primera semana será 

el perfil de habilidades directivas (Ver Anexo 4), aplicando una heteroevaluación, 

y el instrumento utilizado fue una lista de cotejo.
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Las actividades de aprendizaje se formaron a partir de preguntas 

generadoras que lo hicieron reflexionar y analizar los conceptos de empatía, 

toma de decisiones y su aplicación en la vida diaria, desarrollando la actividad 

del cuaderno de actividades página 10.  

Otra de las actividades realizadas es donde los estudiantes reflexionaron 

sobre sus habilidades directivas, en un simulador de reclutamiento, a esta 

actividad se le dio el nombre de “Destacando la empatía y otras destrezas”, 

retomando el Modelo Percepción/acción que hace referencia a generar empatía 

cuando los individuos tienen emociones compartidas, los estudiantes toman el 

papel del observador y observado a la vez, por lo cual experimenta la emoción 

por compartir con él las representaciones mentales sobre un determinado 

comportamiento, estado o situación, es por eso que al final , comparten su perfil 

de habilidades y generar la empatía entre ellos. (Ver Anexo 4) 

Para concluir los alumnos realizan una lectura de la pág. 13 del cuaderno 

de actividades, realizando un subrayado y participando de manera aleatoria para 

dar su opinión respecto al tema. (Ver apéndice L) 

Sesión 2 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, el contenido que se aborda 

son los tipos de decisiones y la influencia ética, empatía y otros factores en el 

proceso de toma de decisiones. El objetivo de dicha sesión es que el estudiante 

logre identificar los tipos de decisiones y determine cuáles son las influencias 

que intervienen en el proceso de la toma de decisiones, resaltando la aplicación 

de la empatía. Las estrategias que se llevaron a cabo fueron la técnica 

expositiva, demostrativa, sociodrama, tablas descriptivas, análisis, lecturas, 

taller. 

En esta sesión se dan a conocer los tipos de decisiones, se dan ejemplos 

reales de la vida cotidiana, así como en el ámbito empresarial y social. El 

estudiante logra conocer los conceptos referentes a la clasificación de las 

decisiones, por medio de una tabla descriptiva sobre dicha clasificación. (Ver 
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Anexo 5). Se retoman algunas canciones y en equipos subrayan y describen el 

tipo de decisión que se está aplicando (Ver Anexo 6). 

Posteriormente, se integran en equipos de trabajo para dar lectura a los 

casos ubicados en el cuaderno de actividades, pp 28-35 (Ver apéndice L). Una 

vez realizada la lectura, llevan a cabo una dramatización de los casos, conforme 

van pasando los equipos a dramatizar, los demás equipos van resolviendo una 

tabla, para identificar las influencias en la toma de decisiones.  

Los elementos que incluye son: Características cualitativas y 

cuantitativas, diferencias individuales, restricciones organizacionales, y criterios 

éticos, cabe mencionar que dentro de estos elementos es posible identificar la 

aplicación de la empatía. En equipos comparten sus respuestas ante el grupo y 

concluyen compartiendo sus opiniones respecto al tema. El producto obtenido 

en esta sesión es la tabla descriptiva (Ver anexo 18). Se evalúa con una lista de 

cotejo, a través de una coevaluación. 

Sesión 3 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, el contenido que se aborda 

son los modelos gerenciales para la toma de decisiones. El objetivo de dicha 

sesión es que el estudiante logre aplicar la empatía en los modelos gerenciales 

a partir del proceso de cada uno y es capaz de proponer alternativas de solución. 

Las estrategias que se llevaron a cabo fueron la expositiva, demostrativa, taller. 

Es en esta sesión se trabaja la empatía a nivel empresarial, incluyendo el 

factor social (diversos grupos sociales), desarrollando el trabajo en equipo, se 

pretende que el estudiante conozca los diversos los diversos modelos 

gerenciales. En equipos realizan un ejemplo de cada uno de los modelos 

gerenciales y como aplica la empatía específicamente en el paso de alternativas. 

Identifica cada una de las etapas de los modelos gerenciales, por medio 

de las gafas de colores, seleccionando el modelo correspondiente a cada caso. 

Una vez que los estudiantes logran identificar los modelos gerenciales y como 
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aplicar la empatía a este nivel, se trabaja en equipo para elaborar una galería de 

imágenes y explicar cómo se aplican los modelos gerenciales en las empresas.  

La galería debe estar conformada por 3 imágenes donde deberá colocar 

un título creativo, un primer párrafo explicando la imagen, un segundo párrafo 

para mencionar como se aplica en las empresas, y un último párrafo para 

explicar su conclusión, trabajan en el cuaderno de actividades. (Ver apéndice L). 

La evidencia generada en esta sesión es la galería de imágenes. (Ver 

Anexo 19). Se califica por medio de una heteroevaluación, con una lista de 

cotejo. Se concluye compartiendo las opiniones de los estudiantes. Los recursos 

que se utilizaron, son: papel bond, cuaderno de actividades, gafas de colores.  

Sesión 4 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, el contenido que se aborda 

es el proceso de la toma de decisiones. El objetivo de dicha sesión es que el 

estudiante identifique las etapas del proceso de toma de decisiones y la 

aplicación de la empatía en cada una de sus etapas. Las estrategias que se 

llevaron a cabo fueron la expositiva, demostrativa, lecturas, instrucción 

programada, foro y taller. 

Por medio de la elaboración de diagramas el docente da a conocer el 

proceso de la toma de decisiones, el alumno identifica dicho proceso en una 

tabla descriptiva, a partir de un vídeo llamado “El valor de la empatía”, por lo que 

los alumnos logran identificar la empatía y el proceso de las decisiones en el 

video.  

Se utiliza una lectura con los estudiantes para conocer los conceptos de 

incertidumbre, perfil de riesgo, y algunas trampas psicológicas, haciendo énfasis 

en la empatía aplicada a estos elementos. Se retoma las tecnologías, por lo que 

se da la instrucción de realizar un foro en plataforma en el apartado de la unidad 

1, donde establezcan el aprendizaje obtenido hasta ese momento, la importancia 

de la empatía y la utilidad de la misma. 
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Las evidencias obtenidas en este tema son dos: la primera es el cuadro 

descriptivo del proceso de toma de decisiones a partir del video “El valor de la 

empatía”. Dicha actividad se realizó en el cuaderno de actividades. (Ver anexo 

8). La segunda actividad es la participación en el foro, donde los estudiantes 

dieron a conocer su opinión acerca de la empatía aplicada al proceso de toma 

de decisiones. (Ver anexo 20) 

Sesión 5 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, el contenido que se aborda 

es el Método PROACT (Problemas, objetivos, alternativas, consecuencias y 

transiciones). El objetivo de dicha sesión es que el estudiante identifique las 

etapas del método del PROACT para aplicar la empatía social. Las estrategias 

que se llevaron a cabo fueron la expositiva, demostrativa, instrucción 

programada, lluvia de ideas, taller y simulación. 

Identifican el método PROACT por medio de diversos ejemplos. Realizan 

una lectura guiada y subrayado, van comentando como aplica cada uno de los 

pasos en la vida real, en el ámbito personal y social, así como los conceptos 

sobre incertidumbre, perfil de riesgo, y trampas psicológicas, se utiliza el 

cuadernillo de actividades, pp 55-58. (Ver apéndice L) 

Una vez que identifican los conceptos, elaboran un mapa mental sobre 

los elementos del PROACT para identificar cada uno de sus elementos vistos 

anteriormente, específicamente en un espacio dentro del cuaderno de 

actividades, pág. 67. (Ver anexo 21) 

Simulan en equipos el departamento de una empresa, se les presenta una 

problemática donde deberán aplicar el método PROACT en diapositivas y 

explican el desarrollo del mismo, al final solo se da una conclusión. El desarrollo 

de la problemática, se describe en el cuaderno de actividades. La decisión 

empresarial, pág. 69. (Ver apéndice L). El producto de esta sesión es la 

presentación que realizan al presentar su PROACT de manera expositiva, y 

justifica sus respuestas. Al final solo se dan conclusiones. Se evalúa por medio 
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de una rúbrica y con una heteroevaluación. Los recursos que se utilizan son el 

cuaderno de actividades, diapositivas, proyector y computadora. 

Sesión 6 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, el contenido que se aborda 

son los Estilos para la toma de decisiones. El objetivo de dicha sesión es que el 

estudiante deberá conocer su estilo para la toma de decisiones y aplicará 

alternativas para la resolución de conflictos desarrollando la empatía. Las 

estrategias que se llevaron a cabo fueron la expositiva, demostrativa, instrucción 

programada, lluvia de ideas, taller y simulación. 

En esta sesión los estudiantes trabajan en equipo, como primer paso 

identifican un grupo social, donde ellos puedan compartir algún tema en 

específico relacionado con el liderazgo, comunicación, facultamiento y 

delegación, trabajo en equipo, entre otros temas, de esta forma se estará 

aplicando el entrecruzamiento con otros contenidos. La intención es que puedan 

desarrollar las habilidades directivas y al mismo tiempo dar a conocer la 

importancia de la empatía, a partir de un proceso de toma de decisiones.  

Los estudiantes desarrollan un proceso de toma de decisiones para elegir 

el grupo social y el tema que quieren compartir considerando la empatía. 

Elegirán una fecha para realizar una plática o curso acerca del tema 

seleccionado y que impacte a dicho grupo, los resultados serán presentados en 

la última sesión, donde tendrán que compartir su experiencia y el proceso que 

llevaron a cabo.  

Entregan una tabla con el proceso de toma de decisiones, eligiendo una 

alternativa de acuerdo a un modelo gerencial. Reciben retroalimentación de 

viabilidad de tema. (Ver Anexo 9) 

La evidencia es la propuesta del tema, donde incluyen los siguientes 

elementos: Formato PDF, letra arial 12, interlineado 1.5, texto justificado. El 

archivo debe incluir: portada (nombre de todos los integrantes y datos 

generales), problemática que identificaron relacionado con la falta de empatía, a 
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quien va dirigido, lugar de la aplicación, tabla del proceso de toma de decisiones. 

Se evalúa con una rúbrica, por medio de una coevaluación, y los recursos a 

utilizar son la computadora y la tabla descriptiva del cuaderno de actividades. 

Sesión 7 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, el contenido que se aborda 

son los Estilos para la toma de decisiones. El objetivo de dicha sesión es que el 

estudiante deberá aplicar sus habilidades de acuerdo a las características 

personales directivas detectadas. Las estrategias que se llevaron a cabo fueron 

la expositiva, demostrativa, instrucción programada, lluvia de ideas, taller y 

simulación. 

En esta sesión conoce los estilos para la toma de decisiones, mediante la 

realización de la actividad de la pág. 77 de cuaderno de actividades sobre la 

aplicación del mismo (Ver apéndice L). Se realiza un test sobre la capacidad de 

la toma de decisiones, realizando una autoevaluación, posteriormente comenta 

en plenaria sus resultados y la opinión sobre sí mismo. (Ver anexo 7). Elabora 

los ejercicios de las páginas 83, 84, 86 y 89 del cuaderno de actividades, donde 

aplica su estilo, justificando sus respuestas. Concluyen compartiendo sus 

experiencias y aclarando dudas. El producto de esta actividad son los ejercicios 

prácticos anteriormente mencionados.  

Sesión 8 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, el contenido que se aborda 

se retoma del tema de Estilos para la toma de decisiones. Se sigue trabajando 

el objetivo: El estudiante debe aplicar sus habilidades de acuerdo a las 

características personales directivas detectadas. Las estrategias que se llevaron 

a cabo fueron la expositiva, demostrativa, instrucción programada, lluvia de 

ideas, taller y simulación. 

Se rescatan los conceptos vistos anteriormente y confirman en contenido 

visitando a una empresa de la región y realizan una entrevista sobre como 

aplican la empatía en el proceso de toma de decisiones, así como su importancia 
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y el estilo que aplican los directivos.  Exponen el contenido de la entrevista en la 

empresa de cómo se aplica en la organización, reciben retroalimentación y 

concluyen compartiendo sus experiencias y aclarando dudas. La evidencia 

generada es su exposición sobre la entrevista, se aplica una heteroevaluación y 

se utiliza una rúbrica. (Ver anexo 11) 

Sesión 9 

Esta sesión tiene una duración de dos horas, aquí se concluyen los temas, 

el objetivo que se presenta es que el alumno logra aplicar y proponer diferentes 

alternativas para la toma de decisiones efectivas, a partir de las bases en la toma 

de decisiones con la finalidad de resolver situaciones reales en la vida cotidiana 

y profesional aplicando la empatía. Las estrategias que se llevaron a cabo fueron 

la expositiva y demostrativa. 

En esta sesión se realiza la exposición de sus respectivos temas, 

retomando la aplicación de una capacitación o charla a un grupo social. (Ver 

anexo 10). Muestran la aplicación de la empatía, así como el proceso de toma 

de decisiones en el mismo, dan a conocer por medio de una exposición y un 

video evidencia de la capacitación o charla y como aplican la empatía. (Ver 

anexo 12) 

Los estudiantes dan a conocer sus experiencias, el aprendizaje que 

tuvieron y si realmente se sienten más empáticos. (Ver Anexo 17). Por último, 

pudieron realizar una autoevaluación a partir de un análisis FODA personal. (Ver 

anexo13). Los recursos a utilizar son el proyector, computadora, presentaciones 

PPT.  Se lleva a cabo una heteroevaluación y se utiliza una rúbrica. 

Con todo lo anteriormente descrito se pudo llevar a cabo cada una de las 

actividades tal y como se planteaba en un inició, pues fueron pensadas 

estrictamente para el alcance de las competencias tanto genéricas como 

específicas y en función de los objetivos de cada sesión. (Ver apéndice R) 

Cabe mencionar que se trascendió, pues independientemente de las 

actividades desarrolladas, los estudiantes participaron en otras actividades 
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complementarias que fortalecieron los contenidos, ayudando a alcanzar los 

objetivos, tal es el caso de la visita industrial realizada a la empresa Coca Cola 

FEMSA, planta ubicada en Coatepec, Veracruz (Ver anexo 22); así como la 

participación de estudiantes a un programa de radio donde dieron a conocer su 

experiencia y todas las actividades que impactaron en su formación (Ver Anexo 

16
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado se describe la metodología utilizada para el desarrollo de esta 

investigación, ya que resulta infalible conocer cada uno de sus elementos. Se 

inicia la descripción del paradigma sociocrítico y el motivo de su elección, así 

como las características de la investigación cualitativa y de la investigación 

acción participativa.  

4.1 Paradigma Sociocrítico 

En la descripción de diferentes paradigmas desde el enfoque de la 

investigación, es posible encontrar el paradigma positivista, el paradigma 

naturalista y el paradigma sociocrítico. Cada uno de estos elementos, aplican de 

diversas formas, de acuerdo al contexto.  

El paradigma positivista tiene un enfoque cuantitativo, y a su vez utiliza 

evaluaciones y sistematizaciones, métodos experimentales y método ex post 

facto, centrándose estas dos últimas en experimentos puros, cuasi experimentos 

y pre experimentos. Por otro lado, el paradigma naturalista, se centra en 

enfoques cuantitativos y cualitativos y utiliza tanto métodos experimentales como 

métodos sociales. El paradigma de interés que se está trabajando en esta 

investigación, es el sociocrítico, el cual tiene un enfoque cualitativo, y se puede 

basar en métodos etnográficos, estudio de casos y la investigación acción. (Ver 

esquema 1). 

Este paradigma surge en la mitad del siglo XX, donde K. Lewin sobresale 

por aportar enfoques que radican en la participación dentro de la investigación.  

A principios de los años ochenta, se hace más fuerte el movimiento de la 

investigación-acción aplicándose al ámbito educativo, así como en la 

planificación estratégica, desarrollo de organizaciones y la evaluación de 

servicios .
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Este paradigma tiene características sobre una posición ontológica, es 

decir, viendo a la realidad desde una perspectiva subjetiva; la siguiente 

característica se basa en una postura epistemológica subjetivista, asumiendo 

una posición crítica y la búsqueda de una acción capaz de transformar la 

realidad, solucionando así los problemas, que incluye los valores; por último se 

menciona que es una metodología dialógica, ya que promueve procesos 

participativos, siendo el investigador participante el que promueva el uso de 

instrumentos de investigación para incluirse en dicha investigación. (Lewin, s.f 

citado en Sosa, 2013). En el esquema 1 que se muestra a continuación se da a 

conocer los elementos del paradigma sociocrítico, desde un enfoque cualitativo. 

 

 

 

 

Esquema 1. Paradigma sociocrítico. Elaboración propia 
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4.2 Investigación Cualitativa 

La educación es un área que sufre constantes cambios, por eso es 

importante mantenerse actualizado, una opción para cumplir con esta necesidad 

es la investigación, ya que ayuda a descubrir conocimientos y brinda la 

oportunidad de tener acceso a contenidos que juegan un papel relevante en la 

sociedad. El agente que se encuentra involucrado en el sector educativo, está 

llamado a desempeñar un papel clave como investigador en la búsqueda de la 

mejora en su práctica docente respecto a su desempeño en el aula, escuela y el 

impacto en la sociedad, teniendo como resultado una transformación 

sociocultural. (González, Zerpa , Gutierrez, & Pirela, 2007) 

La investigación es necesaria para el avance tecnológico, económico, y 

social del entorno de los individuos, y tiene diversos enfoques, dependiendo del 

contexto que se vaya a investigar. Dichos clasificación se puede ver proyectada 

en los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. De acuerdo a Gil (2011), un 

enfoque es un sinónimo de perspectiva, es decir, son puntos de vista que 

permiten guiar u orientar una investigación dependiendo del tipo de variables que 

se estén manipulando.  

El enfoque cuantitativo mide fenómenos, generalmente es utilizada en 

estadística, prueba hipótesis, hace análisis de causa-efecto. Su proceso es 

secuencial, es de tipo deductivo, analiza la realidad de manera objetiva. Para el 

caso de esta investigación, se aplica el enfoque cualitativo ya que explora los 

fenómenos en profundidad, no se fundamenta en estadística, no tiene secuencia 

lineal, una de sus principales ventajas es que es para eventos sociales, políticos 

o culturales, entre otros, aporta un panorama con mayor riqueza interpretativa, 

además los estudios desarrollan preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y el análisis de los datos, por lo tanto se vuelve flexible, ideal 

para trabajar con variables cualitativas. 

“El enfoque cualitativo busca principalmente dispersión o expansión de 

los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende 

intencionalmente acotar la información”. (Sampieri, 2019, p. 10) 
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Este tipo de investigación brinda un puente que vincula al investigador con 

los participantes, puesto que los marcos referenciales en los que se basa son la 

fenomenología, constructivismo, naturalismo, y la realidad es subjetiva, los 

cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas, en 

cambio la investigación cuantitativa tiene una única realidad, y es objetiva. El 

diseño de la investigación cualitativa es abierto, flexible, construido durante el 

trabajo de campo o realización del estudio, la naturaleza de los datos se centra 

en textos, narraciones, etc. En cambio, la investigación cuantitativa ya es una 

investigación predeterminada, basada en datos cuantitativos.  

La investigación cualitativa cumple con todos los requerimientos 

necesarios para lo que se quiere lograr, pues los participantes son fuentes 

internas de datos, por lo que el investigador se vuelve participante. El análisis 

varía dependiendo del modo en que hayan sido recolectados los datos, el uso 

de la estadística es moderado, pues es basado en casos o personas y sus 

manifestaciones, el análisis consiste en describir información y desarrollar 

temas, la forma de analizar los datos se da mediante textos, imágenes, piezas 

audiovisuales, documentos y objetos personales.  

La perspectiva del investigador en el análisis de los datos se involucra en 

el análisis de sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que 

tuvo con los participantes del estudio. Por último, la gran diferencia en la 

presentación de los resultados es que el investigador emplea una variedad de 

formatos para reportar sus resultados: narraciones, fragmentos de textos, 

videos, audios, fotografías y mapas; diagramas, matrices y modelos 

conceptuales.  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos de personas a los que se 

investigará) como es en este caso. Por lo tanto, aplicar investigación cualitativa 

por un docente ayuda a convertirse en un transformador, partiendo de los “por 

qué” y los “para qué” que le permitan orientar sus fines, resultado de la 
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observación e interpretación de las particularidades de la escuela como objeto 

social.  

El planteamiento del problema de una investigación cualitativa incluye los 

objetivos, preguntas de investigación, la justificación y viabilidad, conocimiento 

del contexto, y la definición inicial del ambiente de la situación. Por otro lado, la 

revisión de literatura, es útil, porque ayuda a detectar conceptos claves, su papel 

es de apoyo y consulta. Respecto al muestreo que suele utilizarse en las 

investigaciones cualitativas, son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad 

no es la generalización en términos de probabilidad, es decir, no es necesario 

utilizar muestreos probabilísticos para recabar información, por lo tanto, la 

recolección de datos es de forma subjetiva, en el caso de seres humanos 

aplicables en la vida diaria, por ejemplo, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, 

cómo piensan, cómo interactúan, etcétera. 

En resumen, los pasos del proceso de análisis fundamentado en datos 

cualitativos son la recolección de datos, organización de datos, preparar los 

datos para análisis, revisión de los datos (obtener un panorama general de los 

materiales), descubrir las unidades de análisis, codificación de las unidades en 

categorías, como son: conceptualizaciones, definiciones, significados, ejemplos, 

así como el generar teorías, hipótesis y explicaciones. (Sampieri, 2010, p.17) 

Cabe mencionar que para la recopilación de datos es necesario utilizar 

las técnicas más adecuadas. Rojas (2010), menciona que la técnica de 

observación es de las más utilizadas, menciona que para llevar a cabo la 

observación se deben seguir ciertos pasos, el primero de ellos es que las 

observaciones deben ser anotadas, es decir, no se debe esperar demasiado 

tiempo para anotar lo que se observó, algo muy relevante en la observación es 

que no se debe olvidar que se forma parte del sujeto de observación, y que es 

necesario que anote sus propias acciones.  

Las notas generadas deben incluir fecha, hora, duración, lugar exacto (de 

ser posible, se agregan fotografías, mapas. Etc.). Otro aspecto importante es 

reconocer si la observación es ordinaria o participante, esta última brinda la 
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posibilidad de transformar la realidad, cayendo en la Investigación acción 

participativa. Para esta investigación se llevó a cabo una observación 

participativa. 

Asimismo, se encuentra la técnica de la entrevista, generalmente utilizada 

en disciplinas sociales, ya que permite captar información sobre el problema. En 

esta investigación también se realizaron entrevistas a los participantes llamados 

“informantes clave”, y sirve para complementar la información que permitirá 

estructurar un marco teórico congruente con la realidad que se estudia. Se utilizó 

una entrevista estructurada, empleando preguntas clave para obtener la 

información deseada. 

Por último, se aplicaron diversas encuestas, este tipo de técnica consiste 

en recopilar información sobre una parte de la población denominada muestra 

utilizando cuestionarios o una cédula de entrevista. Retomando el aspecto de a 

quienes aplicarles las técnicas, para efectos de la investigación cualitativa, se 

aplicó un muestreo no probabilístico, o también llamadas muestra dirigidas, 

específicamente las muestras de máxima duración, y se utilizan cuando se busca 

mostrar distintas perspectivas, localizar diferencias o coincidencias, patrones o 

particularidades. (Sampieri, 2010, p.12) 

4.3 Investigación acción participativa 

Este proyecto se llevó a cabo aplicando la investigación acción 

participativa, ya que para su desarrollo era necesario involucrarse con los 

actores sociales, no solo se trata de identificar el problema, sino buscar 

alternativas y establecer nuevas estrategias que intervengan en dicha situación 

Este modelo de investigación permite integrar en el proceso a los 

miembros, la metodología que comprende este tipo de investigación está 

caracterizado por la selección y delimitación de la comunidad que se pretende 

estudiar, con base en la observación del fenómeno y los datos del problema; la 

revisión y evaluación de la primera información obtenida acerca del área de 

investigación y por último la organización de grupos para desarrollar la 
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investigación con la participación de los miembros de la comunidad. (Tamayo, 

2012) 

Las cuatro fases que caracteriza a la IAP son: la fase de pre-investigación, 

en la que se detectaron los síntomas y planteamiento de la investigación. Se 

obtuvo información acerca del contexto, para ello se analizaron a los objetos de 

estudio, principalmente, sobre qué y quienes se tendría que trabajar. En este 

caso se determinó el contexto para pasar a la fase del diagnóstico, donde se 

analizan de manera profunda cada una de las variables. La fase número dos es 

el diagnóstico y se caracteriza por la recogida de información e inicio de trabajo 

de campo. Se debe recordar que el diagnostico que se utilizó fue el institucional, 

que se integra de las dimensiones principales: dimensión organizacional, la 

pedagógico-curricular, la dimensión administrativa y la vinculación-entorno-

social. 

Respecto a la dimensión organizacional, se consideró aquellos elementos 

que se conforman de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y 

económicos, están incluidos los estudiantes, profesores, tutores, empresarios, y 

diversos departamentos que se involucran con los estudiantes. Una vez 

identificados los grupos y la carrera sobre la cual se iba a realizar el estudio, por 

medio de un muestreo no probabilístico, se aplicó la técnica de la observación y 

como instrumento una guía de observación, los resultados que se obtuvieron, se 

complementaron al realizar una encuesta para conocer más a fondo sobre sus 

relaciones interpersonales, como aplicaban la empatía y la importancia que le 

dan, sin embargo, era necesario adentrarse más en la vida de los estudiantes, 

por lo que se les entrevistó, los resultados concluían que la mayoría de ellos que 

solo  mostraban empatía con personas que conocían, como amigos o familiares. 

Dentro de los recursos humanos se incluyeron a los tutores que confirman 

el comportamiento inapropiado de los estudiantes, así como el departamento 

psicopedagógico que argumentan como uno de los principales problemas las 

relaciones interpersonales entre los alumnos con su entorno, ya sea padres, 

compañeros o maestros.   
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Por otro lado, se entrevistó al departamento de la División de Ingeniería en 

Gestión Empresarial que indicó algunas características del perfil del Ingeniero en 

Gestión Empresarial, y cuales han sido los resultados de las generaciones 

pasadas. Asimismo, el departamento de Desarrollo Académico comentó cuales son 

los principales inconvenientes de que los estudiantes no alcancen las competencias 

interpersonales, que se encuentran en la clasificación de las competencias 

genéricas.  

En la dimensión pedagógico curricular se analizó el plan de estudio de la 

asignatura Habilidades Directivas II, así como su aportación al perfil de egreso y la 

relación con otras asignaturas, así como las competencias necesarias para la 

formación integral del estudiante. Respecto a la dimensión organizacional, se 

considera la misión, visión y valores de la institución. En la dimensión vinculación 

con el entorno social, se analizó el impacto que genera un IGE en las empresas, 

desempeño y relaciones interpersonales. 

La segunda fase de la IAP es la programación, el cual es un proceso de 

apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos 

cualitativos y participativos, por medio de análisis de textos y discursos, planeación 

de la estrategia de intervención. Para esta etapa se sustentó el proyecto a partir de 

los diversos autores, en un inicio considerando, la forma de aprender de los 

estudiantes de ingeniería, tomando en cuenta al autor David Perkins (2001), con su 

libro Escuela inteligente, que expone la Teoría uno sobre que la enseñanza debe 

darse por medio de la práctica reflexiva, realimentación informativa por parte del 

docente, es decir, debe llevar a cabo el proceso de feedback, por lo que el docente 

debe ser el generador de la motivación, incluyendo la instrucción didáctica que 

fomente la práctica y autonomía en los estudiantes, sin hacer a un lado el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación.  

Sobre el análisis de la empatía se consideraron dos autores, a Huerta y 

Rodríguez (2014), en su libro “Desarrollo de Habilidades directivas”, vista como una 

aptitud social que surge del autoconocimiento, para poder conectar con los estados 

de ánimo de los demás, y de esta forma entender los sentimientos y perspectivas 
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ajenos. (p. 45). Otro de los autores, considerados son Hoffman (1991) que describe 

a la empatía como la respuesta afectiva más acorde con la situación de otro que 

con la de sí mismo; y a Preston y Waal (2002) que habla sobre el Modelo 

Percepción/Acción y la Teoría de la Simulación de la empatía. 

Para definir la toma de decisiones se incluye a la autora Laura Munch (2006) 

que lo puntualiza como el proceso de elegir la mejor alternativa, y que se encuentra 

como uno de los elementos de la tercera etapa del proceso administrativo llamada 

“Dirección”, donde el objetivo principal es la motivación, integración, supervisión y 

liderazgo de los equipos de trabajo empresarial. (p.35) 

En la fase de conclusiones y propuestas de la IAP se realiza la construcción 

del plan de acción. Aquí se da como alternativa y respuesta de solución, el taller 

propuesto por Ezequiel Egg (1999), que lo define como un “Sistema de enseñanza 

aprendizaje y un lugar propicio para transformar algo. (p.11). Se lleva a cabo la 

planeación de dicho taller, incluyendo la organización de los tiempos, recursos o 

materiales, objetivos, sesiones y temas. 

La fase Post- investigación de la IAP es la puesta en práctica y evaluación. 

En esta etapa se aplicó el taller “Decidiendo con empatía”. Una vez aplicado el 

taller, se realizó una autoevaluación por parte del docente investigador (Ver Anexo 

14), una evaluación por parte de los estudiantes al docente (Ver Anexo 15), y una 

evaluación del departamento de Desarrollo Académico hacia el docente (Ver Anexo 

14). Los resultados arrojan que aún existen áreas de oportunidad, por lo que aún 

hay mucho por trabajar, sin embargo, también hay muchas fortalezas que se 

pueden aprovechar.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RESULTADOS Y PERSEPECTIVAS DE LA INTERVENCIÓN 

En este capítulo hace referencia a los resultados obtenidos a partir de la 

implementación de la estrategia de intervención, así como se desarrollaron las 

competencias, específica y generales, debido al sistema que se tiene en los 

Institutos Tecnológicos. A su vez se describe las actividades más sobresalientes y 

que más impactaron en lo académico, familiar, profesional y social, dando como 

resultados ambientes de aprendizaje positivos considerando cada uno de los 

elementos de la mediación pedagógica. 

5.1 Resultados de la intervención 

De descrito en los primeros capítulos, acerca de la investigación acción 

participativa, se debe mencionar que el diagnóstico llevado a cabo, fue el 

institucional, el cual tiene como características el desarrollo de un análisis FODA, 

así como la consideración de cuatro dimensiones principales: pedagógico-

curricular, la dimensión organizacional, la dimensión administrativa y la vinculación-

entorno-social, dando como resultado la falta de empatía social, a partir de la 

recopilación de datos por medio de técnicas e instrumentos de investigación, dicho 

resultado se obtuvo de los grupos de cuarto semestre de Ingeniería en Gestión 

Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán. 

 Es importante señalar que las competencias establecidas por el TecNM 

(Tecnológico Nacional de México), para el nivel medio superior, están compuestas 

por una específica y las genéricas, éstas últimas se clasifican a su vez en 

interpersonales, instrumentales y sistemáticas. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, así como a las competencias establecidas en la 

asignatura seleccionada, que fue Habilidades Directivas II, y considerando las 

necesidades, se llevó a cabo la aplicación del Taller descrito en los capítulos 

anteriores, con la intención de fortalecer la empatía y que está relacionada 

directamente con la competencia específica, la cual se menciona a continuación:
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“Aplica y propone diferentes habilidades directivas para la toma de 

decisiones, facultamiento y delegación, comunicación afectiva y liderazgo, para 

resolver situaciones reales en la vida cotidiana y profesional proponiendo 

soluciones efectivas”. (TecNM, Plan de estudios Habilidades Directivas II, 2016, p. 

3) 

Esta competencia fue trabajada en el taller, aportando a ella a través de 

diversas actividades que impactaron en cada uno de los elementos a considerar, 

aunque el taller que se aplicó se enfocó a la empatía a partir de las decisiones, fue 

la base para trabajar sobre el facultamiento y la delegación, la comunicación 

efectiva y el liderazgo, que conformaban el resto de las unidades de la asignatura.  

Esto se logró gracias a que todos los temas se centraron en fortalecer las 

habilidades directivas de los estudiantes a partir de la empatía, vivieron momentos 

de profunda reflexión acerca de dicho tema desde el entorno familiar, con su 

entorno social, incluso el ambiental, así como el personal y desde el punto de vista 

académico, rescatando otros valores, e integrando otras asignaturas. 

Por otro lado, las competencias genéricas que se consideraron fueron las 

siguientes: competencias interpersonales con el compromiso ético, compromiso 

con el entorno social y ambiental, empatía y buenas relaciones interpersonales. La 

competencia instrumental se refiere a la toma de decisiones, comunicación oral y 

escrita, conocimientos generales básicos, capacidad de análisis y síntesis. Las 

competencias sistémicas engloban la motivación de logro y la capacidad de aplicar 

los conocimientos en la práctica. 

La competencia genérica se alcanzó gracias a que se entrecruzaron varias 

áreas académicas, las actividades que se realizaron en el taller, fueron eslabones 

para dicha competencia, ya que todo lo que se realizó se planificó con un objetivo 

en especial, considerando que fuera coherente con el contenido abordado. Las 

competencias interpersonales se trabajaron en todas las actividades, puesto que la 

ética y compromiso con el entorno social y ambiental ha sido fomentado en los 

alumnos, haciendo énfasis en su perfil profesional, así como su deber de 

ciudadano, sin embargo, en esta ocasión, los alumnos fueron más conscientes y 
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reflexionaron constantemente sobre este ámbito en su área personal, académica, 

profesional, social y ambiental. 

Las competencias instrumentales, tales como la toma de decisiones, se 

abordaron en todo el taller, como tema principal, en la materia base, llamada 

Habilidades Directivas II. Cabe señalar que desde un inicio se consideró una 

evaluación diagnostica, para conocer el nivel de conocimiento de los alumnos, 

puesto que ya tenían un antecedente en Habilidades Directivas I, estas se reflejaron 

en las competencias previas requeridas que son la resolución de situaciones en el 

ámbito social y laboral; conocimiento de sus potencialidades personales, 

identificación de las fases del proceso administrativo y conocimiento de las 

diferencias en los grupos de trabajo. (Ver anexo 3) 

En este se pudo notar que los estudiantes conocen de manera general que 

son las habilidades directivas, así como su importancia en la vida profesional y 

personal, algunos de ellos manifestaron mucho interés puesto que quieren 

fortalecer dichas habilidades, así como ejercer el liderazgo, hicieron énfasis en 

aplicar la empatía en el ámbito laboral y social trabajándolo desde el aula. (Ver 

apéndice Q) 

Desde el inicio del taller, se llevó a cabo el trabajo en equipo, por lo que 

formaron equipos de cinco a siete integrantes. La primera actividad relevante fue el 

perfil de habilidades, donde la intención era que los alumnos tuvieran un 

autoconocimiento, para empezar a reflexionar sobre la empatía que ponían en 

práctica en su vida, además de considerar la motivación de logro, vista como una 

competencia sistémica. (Ver anexo 4) 

Esta actividad abrió la puerta para trabajar con la competencia “Toma de 

decisiones”, ya que una vez que los alumnos, fueron conscientes de sus 

habilidades, consideraron que la toma de decisiones es de suma importancia para 

su vida, por lo que se presentó la actividad sobre los tipos de decisiones que se 

podían presentar en su vida personal y profesional, por lo que se realizó un cuadro 

descriptivo sobre los tipos de decisiones según la clasificación de Laura Munch y 

los autores Huerta y Rodríguez (Ver anexo 5) 
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Cuando los alumnos lograron conocer los tipos de decisiones y cada una de 

sus características, seleccionaron una canción e identificaron algunas decisiones 

inmersas en dicha melodía. (Ver anexo 6). Los estudiantes empezaron a 

profundizar en su capacidad para tomar decisiones a través de un test, incluido en 

su cuadernillo de actividades, y que tiene como autor a DuBrin, 2008. (Ver anexo 

7) 

Para que los alumnos comprendieran la empatía, se presentó un video 

llamado, “El valor de la empatía”, posteriormente analizaron y sintetizaron dicho 

contenido por medio de una tabla, donde identificaron las etapas del proceso de 

toma de decisiones y además la aplicación de la empatía y su importancia. (Ver 

anexo 8) Seguido de eso, se trabajó la competencia “capacidad de análisis”, puesto 

que se consideró la construcción de un esquema del proceso de toma de decisiones 

a partir de una problemática dada en el ámbito social, académico o profesional, 

analizando de manera profunda los elementos, al mismo tiempo se trabajó la 

competencia de la comunicación oral y escrita, ya que debían impartir alguna charla 

sobre las posibles alternativas para enfrentar dicha problemática, considerando la 

empatía así como otras habilidades que cada integrante del equipo tuviera.  

Algunos de los temas planteados por los estudiantes fueron: Rescatando tus 

raíces, Estrés en las personas, Liderazgo, Salvando una vida, Autoconocimiento, 

Empatía en las habilidades directivas, Funny English, Cuidando el planeta, 

Motivación en el trabajo, Acompañando a un adulto, entre otros. (Ver anexo 9). En 

esta actividad los estudiantes visitaron algunas organizaciones privadas y públicas, 

tales como escuelas de educación básica, educación media y media superior, 

Correos de Teziutlán, Casa de cultura, Radio Anime y el asilo Nicolás Corona. (Ver 

anexo 10). 

Los resultados fueron favorables para los estudiantes ya que no solo 

trabajaron la toma de decisiones, sino que pusieron en práctica conocimientos 

acerca del facultamiento y delegación, comunicación verbal y no verbal respecto a 

la imagen directiva, entrevistas en el ámbito laboral, negociación y liderazgo.  
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El facultamiento y la delegación la llevaron a la práctica en la organización 

de los integrantes, el trabajo en equipo y la comunicación, la repartición de 

actividades de acuerdo a las habilidades de cada uno. La comunicación verbal la 

pusieron en práctica todo el tiempo, ya que expresaron sus emociones y 

pensamientos, en la comunicación no verbal realizaron el ensayo de cómo iban a 

expresarse con el grupo de participantes al que se iban a dirigir, así como el 

vestuario que iban a llevar y que es lo que querían comunicar a partir de su imagen 

directiva, es decir, desde la perspectiva de un líder preocupado por su entorno 

social, ambiental, personal y profesional. 

Por otro lado, se realizaron actividades complementarias, tales como la visita 

a empresas locales, para conocer qué tan importante es la empatía para tomar 

decisiones dentro de la empresa, los alumnos presentaron su interés por conocer 

los procedimientos respecto a los colaboradores de la organización. (Ver anexo 

11). Como complemento a esta actividad, los estudiantes realizaron un video 

emotivo, donde dan a conocer los resultados de su plática, los sentimientos que 

tuvieron, las emociones que presentaron, así como el nivel de empatía que pusieron 

en práctica. (Ver anexo 12) 

Para finalizar se elaboró un análisis FODA, donde el estudiante fue capaz 

de identificar sus debilidades y amenazas para contrarrestar con las fortalezas y 

oportunidades. (Ver anexo 13). Los recursos que se utilizaron durante la 

intervención fueron principalmente, videos, imágenes, el cuaderno de actividades, 

así como la plataforma institucional, y muchas actividades se realizaron con ayuda 

de la tecnología, las asignaturas de apoyo también brindaron a los estudiantes un 

panorama más amplio de los contenidos. 

5.2 Logros en el ámbito social y escolar 

Este proyecto de intervención fue de gran impacto, ya que hubo resultados 

muy buenos, pues los estudiantes no solo lograron profundizar en la toma de 

decisiones, sino que, en aspectos personales, tales como, el autoconocimiento, el 

liderazgo, la negociación, resolución de conflictos, los valores y relacionar el tema 

principal que es la empatía, en cada uno de los temas. 
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Además, se pudieron trabajar todas las competencias que se manejaban en 

el programa de la asignatura base, logrando así aportar al perfil de egreso del 

Ingeniero en Gestión Empresarial, ya que uno de los principales factores que lo 

limitan en el sector empresarial, es precisamente su falta de empatía y su alto nivel 

competitivo, que sobrepasa las necesidades del cliente, de la empresa y de otros, 

anteponiendo sus propias necesidades.  

 Sin embargo, con el desarrollo de estas actividades, lograron tener un 

mayor vínculo entre equipos, así como con la sociedad, esto se ve reflejado en los 

resultados de la evaluación. Cabe señalar que se aplicó una evaluación final, por 

medio de plataforma, con la intención de conocer la opinión y aprendizaje obtenido 

específicamente del taller, se realizaron 12 preguntas donde se calificaron 10 

aspectos, asignando un valor del 1 al 10 siendo 10 la calificación más alta. (Ver 

apéndice M) 

Planificación de actividades, que hacen referencia a la efectividad de las 

diversas actividades realizadas en el taller, obteniendo un 9 en este rubro, así como 

el fomento a la evaluación. Respecto al dominio temático, construcción de 

ambientes de trabajo, trabajo en equipo, impacto social y relación con el sector 

productivo se obtuvo una calificación de 10.  

Los alumnos calificaron con un 8 la utilización de material didáctico, y como 

resultado a la problemática principal, que es el nivel de empatía desarrollado, los 

alumnos se califican con un 9, obteniendo así un promedio de 9.27 para el taller. 

(Ver apéndice Ñ, O y P). Por último, se planteó una interrogante sobre 

observaciones generales y los alumnos tuvieron diversas opiniones, dentro de 

estos comentarios, existieron tanto buenos comentarios como algunas 

sugerencias. (Ver apéndice N). 

Por otro lado, el papel del docente investigador fue imperante para el 

desarrollo de la intervención, es por eso que a partir del diagnóstico institucional 

que se realizó, se decidió impactar en un tema tan sobresaliente para el desarrollo 

de las competencias específicas y genéricas como aporte al perfil profesional del 

Ingeniero en Gestión Empresarial, y así formar profesionistas integrales capaces 
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de satisfacer no solo sus propias necesidades, sino de la sociedad en general, entre 

ellos, los clientes internos y externos de una empresa, en los que se encuentran 

los usuarios y compañeros de trabajo.  

Se debe señalar que, para obtener resultados, fue necesario generar una 

evaluación a los estudiantes, específicamente del grupo aplicada por el docente 

investigador; la evaluación al desempeño docente (la aplica el departamento al 

Desempeño Docente) y autoevaluación que también es aplicada por el 

departamento de Desempeño Docente y la Jefatura de Ingeniería en Gestión 

Empresarial, es decir, los criterios utilizados para que el investigador docente se 

autoevalúe los formulo el departamento, los cuales son: docencia en general, 

vinculación con el entorno y la gestión administrativa.  

El puntaje considerado para autoevaluarse es del 1 al 5, siendo el 5 el nivel 

excelente, 4 muy bien, 3 bien, 2 suficiente y 1 es no suficiente. La calificación que 

se asignó el investigador docente fue de 1.70. Por otro lado, es interesante resaltar 

que dicha autoevaluación tiene un comparativo respecto a los resultados 

generados por el departamento de Desarrollo Académico, así como la jefatura de 

la División de Ingeniería en Gestión Empresarial, obteniendo un resultado de 3.77 

en el criterio de “muy bien”, lo cual indica que aún hay mucho por mejorar, sin 

embargo, el desarrollo de las actividades ha destacado a partir de la intervención. 

(Ver anexo 14) 

Respecto al desempeño durante la asignatura, fue necesario responder 

algunos cuestionamientos que evalúa el departamento de Desarrollo Académico y 

que por el aviso de privacidad no es posible dar a conocer el formato utilizado, pero 

si el resultado, el cual dio como promedio 4.74 % de 5% de productividad. Los 

aspectos que se evaluaron fueron: 

Dominio de la disciplina; planificación del curso; ambientes de aprendizaje; 

estrategias, métodos y técnicas; motivación, evaluación, comunicación, gestión del 

curso, tecnología de la información y de la comunicación y satisfacción en general.  
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El impacto generado en el aspecto social fue relevante, ya que los 

estudiantes pudieron impactar a su alrededor, en diversas organizaciones como ya 

se mencionó, esto logró que ellos trascendieran y se involucran con la sociedad, 

pues cada plática realizada por los equipos no se quedó únicamente en el aula, 

sino que pudieron incluso generar un impacto en cada uno de los participantes a 

los que les compartieron sus habilidades, por otro lado, el mensaje respecto al tema 

de la empatía en las habilidades directivas ha trascendido gracias a que se ha dado 

a conocer por la radio, específicamente a través de la experiencia de los 

estudiantes al acercarse a diversos grupos sociales. (Ver anexo 16) 

Así mismo se realizó una visita escolar a la Planta de Coca Cola Femsa, 

planta Coatepec, Veracruz, donde los alumnos tuvieron un acercamiento real a la 

industria, y pudieron confirmar la importancia del desarrollo de diversas habilidades, 

así como su utilidad en el sector empresarial, su relación con los recursos humanos, 

confirmando así la utilidad de las prácticas realizadas en clase. (Ver anexo 16) 

En el aspecto escolar se pudo percibir como los estudiantes lograron 

intensificar su empatía, algunos de ellos han participado en convocatorias de 

proyectos donde en la simulación de empresas deben demostrar ser Empresa 

Socialmente Responsable por lo que se han involucrado en campañas para apoyar 

a niños indígenas, niños con cáncer, día de la No violencia contra la mujer, entre 

otras actividades. Los contenidos que se abordaron se retomarán para los jóvenes 

de nuevo ingreso, pues como producto académico del docente investigador, se ha 

solicitado incluirlo en la monografía que se les entrega a los estudiantes como parte 

de la introducción a la carrera. 

5.3. Balance general 

Se debe señalar que el objetivo general planteado sobre aplicar el proceso 

de toma de decisiones para fortalecer la empatía social de los estudiantes de la 

ingeniería en Gestión Empresarial, fue llevado a cabo, y es avalado por los 

resultados anteriormente descritos, ya que se realizaron diversas evaluaciones que 

arrojaron resultados favorables, aunque existieron puntos débiles específicamente 

en el desempeño del investigador docente, respecto al tiempo que se daba en las 
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actividades, ya que sentían mucha presión, así como el uso de más videos y 

dinámicas.  

 Los logros obtenidos fueron a partir de evaluaciones objetivas, no solo 

de las evaluaciones de los estudiantes, diseñadas por el docente investigador, sino 

también por los departamentos correspondientes, y que ciertamente aportan 

observaciones que son vistas como áreas de oportunidad, tales como mejorar la 

comunicación con el grupo, usar más videos o imágenes y mejorar la calidad de los 

materiales. Cabe mencionar que estas observaciones se hicieron en una clase 

muestra durante la segunda semana del taller.  

Así mismo, en la autoevaluación queda claro que las jefaturas 

correspondientes lograron identificar el aporte de la asignatura a los estudiantes, 

así como el desempeño mostrando que se han realizado actividades 

sobresalientes, siendo notable la diferencia de la autoevaluación docente con la 

calificación asignada por ellos. Por otro lado, las experiencias planteadas por los 

alumnos dan muestra del alcance de las competencias, pues que no solo se ve 

reflejado en las calificaciones sino en cómo se sintieron después de haber 

participado en el taller, así como las aportaciones a su vida personal, profesional y 

académica. (Ver anexo 17) 

Además, el contenido de la materia base les permitió involucrarse con otras 

áreas, aplicándose el entrecruzamiento de las asignaturas: Taller de ética, 

Desarrollo humano, Entorno Macroeconómico e Investigación de Operaciones. Por 

ejemplo, para la aplicación de su charla, los estudiantes consideraron algunos 

temas de Taller de ética, abordando de esta forma los valores vistos en clase, 

respecto al Desarrollo humano los estudiantes retomaron el concepto de 

autoconocimiento, autoestima, superación personal, los cuales fueron algunos de 

los temas que quisieron compartir con la sociedad, respecto a Entorno 

Macroeconómico identifican el concepto de sociedad y necesidades, finalmente en 

la Investigación de operaciones, se aborda de manera cuantitativa el árbol de 

decisiones, la cual es otra herramienta que sirve para tomar decisiones que 

involucren aspectos económicos. 
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5.4. Retos y perspectivas 

El desarrollo de la empatía es todo un reto, ya que no todos los individuos 

tienen la facilidad para relacionarse con otros, y mucho menos entender las 

diversas problemáticas que tienen los demás, esto resulta aún más difícil debido a 

que, aunque se haya trabajado el tema en la toma de decisiones y complementado 

con otras habilidades directivas, resulto complicado que todos los estudiantes 

aplicaran la empatía, pues mostraban resistencia a involucrarse sentimentalmente 

con otros, algunos de ellos tomaron a juego las actividades y no le dieron la 

importancia que tenía, sin embargo, con el avance del taller poco a poco fueron 

aplicando su empatía ante los demás integrantes del salón, y después mostrado 

ante otras instancias. Aunque resultó difícil involucrar a algunos estudiantes, al final 

asimilaron la importancia de la asignatura, eso demuestra que fueron efectivas las 

técnicas y estrategias planteadas, y aunque no les funcionaron a todos, se tuvo una 

satisfacción personal, ya que se impactó en mayor o menor medida en la vida de 

los estudiantes. 

Se debe señalar que fue una tarea complicada, pues no todos los 

estudiantes muestran esa sensibilidad, ni se encuentran realmente interesados en 

su formación profesional, sino por una simple calificación, las expectativas que se 

tenían no se cumplieron al cien por ciento, pero no por cuestiones propias del taller, 

sino por la falta de motivación extrínseca que tienen los estudiantes, pues algunos 

de ellos mostraron apatía y descontento, por otro lado, se notó un avance en 

aquellos estudiantes que, a pesar de ser introvertidos, reflejaron mayor seguridad 

en algunas habilidades directivas, tales como la comunicación, liderazgo, 

negociación y por supuesto, la empatía, entre otras. 

El Taller puede seguir aplicándose en cualquier ámbito, incluso en el ámbito 

profesional, éste fortalece no solo la empatía social, sino que ayuda a descubrir y 

fortalecer diferentes habilidades necesarias para desarrollarse en el ámbito laboral. 

Se pretende seguir aplicando dicho taller, ya que resulta bastante pertinente, 

además se puede mejorar y adaptar a diversos campos laborales. 



100 
 

La experiencia del docente investigador, resultó interesante y en algunas 

ocasiones muy difícil, sin embargo, también fue satisfactorio ver como los alumnos 

fueron capaces de conocerse, mejoraron su comunicación y la emoción que 

proyectaron al platicar sus experiencias al ser más empáticos, era algo que 

contagiaba y que sin duda daba señal de que realmente los contenidos y la forma 

en que se aplicaron las actividades fue correcta. 

El primer reto que se tiene es la mejora continua en el ámbito personal, pues 

para poder enseñar este tipo de temas, es necesario dar el ejemplo, teniendo como 

barreras en algunas ocasiones el carácter, incluso el temperamento, pues es 

necesario conectar con los estudiantes y lograr una comunicación efectiva, es decir, 

controlar estos aspectos y al mismo tiempo ser rigurosa de una manera equilibrada, 

con la intención de dar lo mejor como persona. 

El segundo reto, es mejorar la práctica docente, generar más ideas, 

desarrollar la creatividad, buscar mejores estrategias, tener más orden y disciplina, 

enseñar de una forma más clara y concisa, seguir las sugerencias respecto al uso 

de más videos, planificar de manera más exacta los tiempos y seguir impactando 

en los estudiantes, tanto en su vida académica como en la personal, porque de eso 

se trata la educación integral, de ser mejores personas, profesionistas y 

ciudadanos. 

El tercer reto es seguir haciendo talleres, ya que para el docente fueron 

realmente impactantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son muy 

funcionales para poner en práctica los conocimientos, y eso hizo mejorar 

habilidades de comunicación, liderazgo, investigación y creatividad. El último reto 

es la profesionalización constante, puesto que, dentro de las competencias 

docentes, una de ellas, es precisamente, actualizarse en temas acordes al campo 

disciplinar y a la docencia, y que son relevantes para la mejora continua tanto de 

los docentes, como de los alumnos y de la institución.   
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Apéndice A 

Guía de observación 1er momento para estudiantes sobre comportamiento 

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán 

Ciclo escolar 2018-2019 

 

Técnica: Observación 

Instrumento: Registro anecdótico de alumno seleccionado 

Objetivo: Registrar las conductas del grupo respecto al grado de empatía 

en las relaciones interpersonales que tiene el grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo: C 

Semestre: 1 

Carrera: Ingeniería en Gestión Empresarial 

Fecha: 23 de agosto 2018 

Ambiente: Convivencia y comportamiento en el aula. 

 
Situación a evaluar: Comportamiento y relaciones interpersonales. 

Descripción:  

Análisis durante clase, mediante una técnica de enseñanza que constaba 

de analizar un tema acerca del emprendedurismo. 

Dicha técnica trataba de armar oraciones relacionadas mediante el 

aspecto social, económico y ecológico para generar ideas de negocio. 

El ambiente que se generó fue el de competencia para saber el grado de 

empatía entre los equipos en un ambiente de presión al querer ganar y 

ser mejor que otro. 
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Apéndice B 

Guía de observación 2º momento comportamiento de estudiantes en aula 

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán 

Ciclo escolar 2018-2019 

Técnica: Observación 

Instrumento: Registro anecdótico de alumno seleccionado 

Objetivo: Registrar las actitudes respecto a las actividades en equipos de 

integrantes que no conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo: C 

Semestre: 1 

Carrera: Ingeniería en Gestión Empresarial 

Fecha:  Semana 13 del semestre agosto 2018-diciembre 2018. 

Ambiente: Convivencia y comportamiento en el aula por medio del 

trabajo colaborativo. 

 

Situación a evaluar: Comportamiento y actitudes durante desarrollo de 

actividades en equipos de trabajo. 

Descripción:  

Semana 13. 

En esta semana se realizaron actividades en equipo donde los 

integrantes no tenían relación alguna, ni tampoco habían trabajo 

anteriormente juntos, se realizó un análisis del tiempo de respuesta para 

resolver los casos sobre liderazgo e integración, la respuesta fue que 

solo algunos de los integrantes trabajaban, otros solo jugaban, no se 

ponían de acuerdo y varios de los alumnos protestaban sobre el motivo 

por el cual no se pudieron integrar con sus amigos, puesto que no 

querían trabajar con nadie más. 

 



 

 Apéndice C 

Guía de preguntas a estudiantes-Encuesta 

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán 

Objetivo: Conocer la perspectiva de los estudiantes respecto a las relaciones 

interpersonales como base de la empatía pro social con la familia, amigos, profesores 

y grupos sociales a los que pertenecen. 

Fecha:  semana 1 de octubre 2018 Medios de aplicación: Plataforma digital 

Link: https://www.questionpro.com/t/AN6rRZdAIh  

 

  

https://www.questionpro.com/t/AN6rRZdAIh


 

Apéndice D 

Guía de preguntas para entrevista a estudiantes 

 

Objetivo: Conocer la perspectiva de los estudiantes respecto a las 

relaciones interpersonales como base de la empatía pro social con la familia, 

amigos, profesores y grupos sociales a los que pertenecen. 

Fecha:  semana 1 de octubre 2018 Medios de aplicación: Plataforma digital 

Link: https://www.questionpro.com/t/AN6rRZdAIh 

 

 

https://www.questionpro.com/t/AN6rRZdAIh


 

Apéndice E 

Guía de entrevista a Departamento Desarrollo Académico 

Objetivo: Conocer aspectos relevantes sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, considerando las competencias interpersonales, (empatía, trabajo 

en equipo, autonomía, etc.), en los estudiantes de IGE. 

Fecha:  semana 1 de octubre 2018 Medios de aplicación: ITST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice F 

Guía de entrevista a División de Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

Objetivo: Conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes de 

Ingeniería en Gestión Empresarial, considerando el perfil profesional de 

egreso. 

Fecha:  semana 1 de octubre 2018 Medios de aplicación: ITST 

 

 



 

Apéndice G 

Guía de preguntas para entrevista a docentes de academia de Ingeniería en 

Gestión Empresarial-Encuesta 

Objetivo: Conocer la perspectiva de los docentes de IGE respecto al 

comportamiento de los estudiantes en el salón de clases. 

Fecha:  semana 1 de octubre 2018 Medios de aplicación: ITST 



 

Apéndice H 

Guía de preguntas para entrevista a tutor de Ingeniería en Gestión Empresarial 

Objetivo: Conocer la perspectiva del tutor de IGE 1 respecto al 

comportamiento de los estudiantes en el salón de clases. 

Fecha:  semana 1 de octubre 2018 Medios de aplicación: ITST 

 

 

 

 



 

Apéndice I 

Guía de preguntas para encuesta al sector productivo 

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción respecto a las competencias 

interpersonales que muestran los alumnos (as) del ITST durante los servicios 

que prestan durante su residencia profesional en su empresa. 

Fecha:  semana 1 de octubre 2018 Medios de aplicación: Plataforma digital 

Link: https://www.questionpro.com/t/AN6rRZdG3y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Apéndice J. Análisis FODA estudiantes IGE 

  



 

Apéndice K. Análisis FODA ITST



 

Apéndice L 

CUADERNO DE ACTIVIDADES 

Objetivo: Servir de apoyo en las actividades realizadas durante el taller, para 

facilitar el aprendizaje. 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente cuaderno de actividades, tendrá la oportunidad de llevar a cabo el estudio 

que va de la mano con la enseñanza y aprendizaje de la materia de Habilidades 

Directivas II. 

 

Cabe señalar que es muy importante que, además de la enseñanza-aprendizaje, 

también se requiera de compromiso del alumno hacia el estudio. 

 

La distribución del presente cuaderno está determinada por la Presentación de la 

asignatura de Habilidades Directivas II, Desarrollo de temas y actividades, los 

Instrumentos de Evaluación y las Referencias Bibliográficas. 

 

En el desarrollo de temas se abordan los subtemas, cada una con su actividad, con su 

respectiva Información Teórica y la Ejemplificación de ejercicios y situaciones 

problemáticas, a fin de que el estudiante conozca la interrelación entre lo teórico y lo 

práctico, comprenda los procedimientos necesarios para el desarrollo de las habilidades 

y destrezas necesarias, para la obtención de las competencias específicas que 

contribuyen al desarrollo de la competencia general del Plan de Estudios 

correspondiente. 

 

El apartado de las Actividades de Aprendizaje, permite al estudiante tener la 

oportunidad de ejercitar no solo a través de una serie de ejercicios (mecanismos), sino 

en la resolución de situaciones problemáticas que le permitirán aplicar la empatía y 

valores. 



 

 

De la misma forma se presentan los Instrumentos de Evaluación que permitirá al 

docente conocer la marcha y el resultado de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, y el estudiante podrá conocer los aspectos y criterios a evaluar en 

determinada actividad. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Gestión Empresarial, la capacidad para 

desarrollar habilidades que le permitan un desempeño eficiente en su ámbito personal y 

profesional. Se contemplan las habilidades para tomar decisiones, manejo del conflicto y 

negociación, facultamiento y delegación, comunicación efectiva y liderazgo. 

Habilidades Directivas II deberá cursarse en el cuarto semestre, teniendo como 

prerrequisito la materia de Habilidades Directivas I, donde se proporcionan al estudiante 

las bases para sustentar la importancia de fomentar habilidades directivas en el 

desempeño del egresado.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA DE LA ASIGNATURA 

 

Aplica y propone diferentes habilidades directivas para la toma de decisiones efectiva, 

así como el manejo facultamiento, delegación, comunicación afectiva y toma de 

decisiones con la finalidad de resolver situaciones reales en la vida cotidiana y profesional 

proponiendo soluciones efectivas. 

TEMA 1. BASES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

1.1 La empatía como eje central de las decisiones 

La toma de decisiones es el proceso que permite elegir una alterativa optima, las empresas 

diariamente toman decisiones, y guían a la empresa al éxito o al fracaso. 



 

Much (2009) menciona que la toma de decisiones es tan solo un paso de la etapa de 

dirección del proceso administrativo, entonces, se tiene que los elementos que acompañan este 

paso son: la integración, la motivación, comunicación, liderazgo y supervisión. A continuación, se 

muestra un diagrama con dichos elementos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No solo los directivos tienen que tomar decisiones, si bien es cierto que tienen la mayor 

responsabilidad, los colaboradores no se salvan de ejercer su libertad para decidir. La 

toma de decisiones no es una tarea fácil, ya que toda decisión puede tener repercusiones 

internas respecto a las utilidades, el producto, el personal y externas porque influye en 

proveedores, clientes, entorno, economía, etc. 

Dirección

1.Toma de 
decisiones: Elegir 

la mejor alternativa

2. Integración: 
Unión y acuerdos 
de los integrantes

3. 
Motivación: 

comportamiento, 
actitudes  y 
conductas 
eficientes.

4.Comunicación: 
Transmisión y 
recepción de 

información que 
complementa la 

toma de 
decisiones.

5. Liderazgo: Guiar 
o dirigir influyendo 

positivamente. 
Incluye el poder, 

autoridad, 
supervisión, 
delegación y 

mando.



 

 Es importante mencionar que la toma de decisiones que tomamos reflejan 

aspectos de nuestra personalidad y la forma en que nos relacionamos con los demás, 

puesto que la empatía se pone en práctica.  

Reflexión: 

Observa la siguiente imagen y realiza una reflexión acerca de ella respecto a la toma de 

decisiones y la empatía que se debe aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué observas en la imagen respecto a la toma de decisiones? 

¿cómo relacionas esa imagen con tu vida personal? 

Se comenta en plenaria las siguientes preguntas. 

¿Cuál ha sido una gran decisión en tu vida y cuáles han sido los beneficios para ti y los que te 

rodean?, ¿Qué habilidades consideras que tienes que han fortalecido tus decisiones? 

Actividad 1. Destacando la empatía y otras destrezas 

Simula la sección de un área de una página de internet para postularte a un empleo. La empresa 

requiere un Gerente Junior para apoyar al director general de la empresa, te pide realices una 

presentación de tus habilidades junto con el diseño de tu marca personal, un slogan y resaltes 

tus habilidades directivas, es decir, aquellas virtudes que consideras tienes y que serían muy 

útiles para la empresa. La empresa prefiere omitir decirte las habilidades requeridas, pues buscan 

que el candidato sea autosuficiente.  

Conclusión 

Realiza una lectura y subraya cuales son algunas habilidades como base en la toma 

de decisiones. 

Las bases de la toma de decisiones 



 

Para Huerta y Rodríguez (2014) la empatía es una de las bases para la toma de 

decisiones, que a su vez despliegan otras habilidades. Menciona que la empatía es 

una aptitud social, y que se si no se fortalece desde el autoconocimiento, se estará 

fuera de contacto con los estados de ánimo de los demás, y se puede caer en algo 

llamado torpeza social, ya sea por interpretar mal los sentimientos ajenos, dar pie a 

la franqueza inoportuna o manifestar una total indiferencia, por lo tanto la empatía 

es el cimiento para comprender a los demás percibiendo los sentimientos y 

perspectivas ajenos, las personas que comprender a los demás están atentos a las 

pistas emocionales y saben escuchar, muestran sensibilidad hacia los puntos de 

vista de otros, y brindan ayuda basada en la comprensión de las necesidades y los 

sentimientos de los demás, las personas que hacen todo lo contrario dan la 

impresión de ser indiferentes o insensibles, esto aplica en las empresas con el 

cliente, proveedor o compañero de trabajo, cabe mencionar que la empatía debe 

ser bien aplicada a la situación, ya que cuando se identifica una persona demasiado 

con las necesidades del otro se tiende a exagerar la ayuda, entonces esa decisión 

perjudicara el bien colectivo; otra cualidad que se debe tener para tomar buenas 

decisiones es orientar hacia el servicio, es decir, reconocer y satisfacer las 

necesidades del cliente; ayudar a los demás a desarrollarse fomentando sus 

capacidades, estas personas reconocen y recompensan las virtudes, los logros y el 

progreso, ofrecen críticas constructivas e identifican los aspectos que el otro debe 

mejorar, asesoran, brindan consejos oportunos, un buen líder ayuda a los 

empleados a desempeñarse mejor; aprovechar la diversidad cultivando las 

oportunidades a través de las personas diversas, es decir, se debe respetar a las 

personas de orígenes diversos y ven esa diversidad como un área de oportunidad 

de crear un medio sano para convivir; hacer conciencia política interpretando las 

corrientes políticas y sociales de una organización de manera objetiva. 

El autor Malcolm Gladwell, analiza la relación de la empatía en la toma de 

decisiones, en su libro “El arte de Pensar sin Pensar”, (2006), y comenta que el 

estado mental es el factor esencial en la toma acertada de decisiones, es decir, que 

ni los conocimientos ni la experiencia, por sí solos, son suficientes para comprender 



 

una situación en su totalidad, ya que es en la infancia, cuando se conoce el mundo 

de modo intuitivo y empático y con el tiempo se va reprimiendo esa capacidad, y 

que en determinadas condiciones dependiendo del individuo, se puede omitir el 

conocimiento racional y permitir que vuelva a fluir el conocimiento empático



 

 

1.2 Tipos de decisiones 

 

Los tipos de decisiones que considera Huerta y Rodríguez (2014) en su libro “Desarrollo de Habilidades 

Directivas”, se presentan en el siguiente cuadro. 

Tipo de toma de decisión Descripción 

De avanzar o detenerse Se llegó al termino de algo o existen barreras para realizar algo. 

Cíclicas Se automatizan a intervalos regulares. 

De contratación Son las que se toman al asignar responsabilidades laborales. 

De  emergencia No tienen precedente, deben ser instantáneas. 

Rutinarias Son las decisiones que se toman cuando se repiten circunstancias 

Estratégicas Se toman al planear, considerando la misión y la visión. 

Funcionales Se toman al formar un equipo de trabajo, según aptitudes. 



 

 

Tabla 1. Tipos de decisiones. Fuente (Huerta, 2014) 

 

En resumen, estos tipos de decisiones se clasifican de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Operativas En ellas se eligen procedimientos. 

Irreversibles Comprometen de manera irrevocable, puesto que no existe forma 

de volver atrás. 

Reversibles Reconocer error al principio del proceso. Son útiles cuando se 

considera que las circunstancias pueden cambiar y podría ser 

necesaria una modificación 

Experimentales Se ponen a prueba durante un tiempo prudente, para observar su 

efecto y sus alcances. 

Decisiones 

Individuales (a nivel personal) 

Gerenciales (a nivel ejecutivo y organizacional) 

 

Programables (se hace un plan) 

 

En certidumbre (certeza de lo que sucederá) 

En incertidumbre (no se sabe lo que va a ocurrir) 

En riesgo (se tiene una probabilidad de lo que sucederá) 

Operativas (con base en 

procedimiento) 

Rutinarias (repetitivas) 



 

Reflexión 

 

Recapitulación anterior, rescate de conocimientos y vivencias personales, lluvia de ideas. 

Trabajo en grupo: 

Responde los cuestionamientos que te pide y marca con el mismo color el tipo de decisión que se parezca 

¿Qué tiene? ¿Cuándo se aplican?  ¿Qué tiene? ¿Cuándo se aplican? 

Individuales  De avanzar o detenerse  

Gerenciales o 

estratégicas 

 Cíclicas  

Programables  De contratación  

Certidumbre  De  emergencia  

Incertidumbre  Rutinarias  

Riesgo  Estratégicas  

Rutinarias  Funcionales  



 

Operativas  Operativas  

N/A N/A Irreversibles  

N/A N/A Reversibles  

N/A N/A Experimentales  



 

 

Actividad 2. Cantando 

“La empatía en la toma de decisiones” 

En equipos selecciona una canción donde se apliquen por lo menos 6 tipos de 

decisiones y como aplica las bases para la toma de decisiones visto anteriormente. 

Escribe la canción y marca la aplicación de dichas decisiones.  

Evidencia 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Al conocer cada uno de los tipos de decisión, el gerente o responsable de tomar 

decisiones, a cualquier nivel en una organización podrá distinguir entre las diversas 

situaciones que se le presenten, determinar el criterio que debe seguir para tomar una 

decisión, ya sea en condiciones de certidumbre, incertidumbre, riesgo, etc. 

Cualquiera que sea el tipo de decisión implicado, hay ciertas actitudes que facilitaran 

el proceso de la toma de decisiones. Véase la siguiente tabla. 

 

Al escuchar a los demás 
 Escuchar con paciencia 

 Exponer el propio punto de vista 

 Ser abierto 

 Dejar que los demás se expresen. 

Para minimizar riesgos 
 Tomar en cuenta todas las 

posibilidades 

 Analizar a fondo las alternativas. 



 

 Evaluar y comprobar las 

probabilidades. 

Para cubrir todos los temas 
 Considerar todos los temas de 

manera objetiva. 

 Enfocarse en los temas de manera 

racional y no solo emocional. 

Tabla 2. Actitudes que facilitan la toma de decisiones. Fuente. Huerta (2014) Desarrollo de 

Habilidades Directivas. 

1.3 Influencia ética y otros factores en la toma de decisiones 

 

Pasaremos a un análisis de los factores que influyen en la manera en que las personas 

deciden, y el grado en que son susceptibles a los errores y sesgos. Abordaremos las 

diferencias individuales y las restricciones organizacionales. A continuación, se 

describe la primera influencia basada en las diferencias individuales, que son la 

personalidad y el género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidad

Las personas con autoestima
elevada parecen ser
susceptibles en especial al
sesgo por autoservicio. ¿Por
qué? Porque quien tiene
autoestima alta se encuentra
muy motivado a mantenerla
así y para ello utilizan el sesgo
por autoservicio.

Es decir, atribuyen sus fallas a
otros y se acreditan éxitos
ajenos.

Género

Las mujeres analizan las
decisiones más que los
hombres. La reflexión se
refiere a reflejarse a
distancia. En términos de
toma de decisiones
significa meditar mucho en
los problemas, y las
mujeres, en general, lo
practican más.



 

La siguiente influencia se basa en las restricciones organizacionales. Las organizaciones 

llegan a plantear restricciones a quienes toman decisiones, lo que hace que se desvíen del 

modelo racional. A continuación, se resumen las restricciones organizacionales. 

 

 

Ilustración 1. Restricciones organizacionales. Fuente ROBBINS, STEPHEN. Comportamiento Organizacional 

 



 

Por último, se encuentran los criterios éticos que también influyen en las decisiones. Su 

clasificación abarca tres aspectos que a continuación se muestran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  

Con ayuda de “Un caso difícil de relaciones interpersonales, la lucha por tomar una decisión 

en BMI”. (Autor: Andrew J. DuBrin) se explicará las influencias que se aplican. 

Instrucciones: 

Elija a 5 participantes 

Guía, Bud, Karen, Marty, Liz y Nick y lean el siguiente guión. 

 

 

Utilitarismo

•La meta del utilitarismo es proporcionar el mayor bien al mayor número de personas.
Esta visión es la que tiende a dominar la toma de decisiones en los negocios. Es
consistente con metas como la eficiencia, la productividad y las utilidades cuantiosas.
Al maximizar las utilidades, por ejemplo, un ejecutivo de negocios afirmaría que está
asegurando el mayor bien para el mayor número, en tanto firma órdenes de despido
para el 15 % de sus empleados.

Los derechos

•Hacer énfasis en los derechos significa que se respetan y protegen aquellos que son
básicos para los individuos, como el derecho a la privacidad, a la libre expresión y a
un juicio justo.

Justicia.

•Esto requiere que los individuos impongan y hagan obedecer las reglas con justicia e
imparcialidad, de modo que haya una distribución equitativa de los beneficios y
costos.



 

 



 

 

 

 Actividad 3. La influencia 

Integrar 5 equipos, y repartir cada caso por equipo, realizaran la tabla que se muestra 

en un papel bond con los tipos de influencia que se presenta en dicho caso, 

posteriormente lo expone y comenta en grupo. 

Caso Factores 

cualitativos y 

cuantitativos. 

Diferencias individuales(personalidad 

y género. 

Restricciones 

organizacionales. 

Ética 

1     

2     

3     

4     



 

5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CASO 1. 

ESCRUTINIO DE UN CANDIDATO A PERTENECER AL EQUIPO 

 



 

  

 



 

 

CASO 2. 

  



 

  

 



 

 

CASO 3. 

  



 

 

  

 



 

CASO 4. 

  

V 



 

 

CASO 5. 

  



 

Conclusión 

Cada decisión requiere la interpretación y evaluación de información. 

Es común que los datos se reciban de fuentes múltiples y que se necesiten seleccionar, 

procesar e interpretar. Por ejemplo, ¿cuáles datos son relevantes para la decisión y 

cuáles no? Serán las percepciones de quien tome la decisión las que respondan esta 

pregunta. Se desarrollarán alternativas y será necesario evaluar las fortalezas y 

debilidades de cada una.  

Mis apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TEMA 2. MODELOS GERENCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Un modelo representa, de manera comprensible, una manera o estrategia, que existe 

en el mundo corporativo. Los modelos gerenciales para la toma de decisiones son un 

conjunto de elementos vinculados entre sí, la diferencia se centra en sus propósitos 

generales, funciones y estructuras. 

Los modelos se clasifican en: 

 Occidental o racional 

 Oriental o empirismo 

 Intuitivo 

Modelo Occidental o racional 

Con frecuencia pensamos que la persona que mejor toma decisiones es aquella que 

es racional, que hace elecciones consistentes que maximizan el valor dentro de 

restricciones específicas. Este modelo se basa en cierto número de suposiciones que 

incluyen el que la persona que tomará la decisión disponga de información completa, 

pueda identificar todas las opciones relevantes de manera no sesgada y escoja la 

opción con la utilidad más alta.  

Como puede imaginarse, en el mundo real la mayor parte de decisiones no 

siguen el modelo racional. Por ejemplo, las personas por lo general se sienten 

contentas de encontrar una solución aceptable o razonable de un problema, aunque 

no sea óptima.  Como dice un experto en toma de decisiones: “la mayoría de 

decisiones significativas se toman según el criterio, y no por medio de un modelo 

definido y prescrito”.  

Es más, a las personas les interesa muy poco tomar decisiones que no sean 

óptimas. Hellriegel, Jackson y Slocum (2005), comentan que una decisión racional da 

por resultado la consecución máxima de metas dentro de los límites que impone la 

situación. Este modelo se enfoca en los medios- cómo lograr de mejor manera una o 

más metas. Como se puede observar el líder es la persona clave a la hora de la toma 

de decisiones, es el principal o único tomador de decisiones, en donde los 

subordinados solo se ocupan a acatar dichas órdenes. 



 

Se caracteriza por ser: 

 A corto plazo. 

 Proceso rápido de evaluación. 

 Interés segmentado. 

 Decisiones individuales. 

 

Generalmente los objetivos no son claros, no acostumbran a realizar el esfuerzo 

máximo, es individualista. Este modelo se enfoca en una rápida y conveniente toma de 

decisiones, basada en la premisa de que “el tiempo es dinero”. Las empresas deben buscar 

ventajas sostenibles, analizar a la competencia, buscar nichos que no estén ocupados. Estas 

elecciones se hacen cuando se sigue un modelo racional de toma de decisiones, 

cuyos ocho pasos se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definir el 
problema.

2. 
Identificar 

los criterios 
de decisión.

3. Asignar 
pesos o 

ponderacio
nes a los 
criterios.

4. 
Desarrollar 

las 
alternativas

.

5. Evaluar 
las 

alternativas
.

6. 
Seleccionar 

la mejor 
alternativa.

7. 
Implementa

ción

8. 
Evaluación 

de 
efectividad.

Ilustración 2. Modelo occidental o racional. Fuente: Huerta, Desarrollo de Habilidades Directivas, 2014. 



 

Modelo Oriental o empirista 

 

• Maneja la congruencia entre el nivel de empresa y el nivel de negocio 

concentrándose en la intención particular de la estrategia. Los empleados 

reciben aliento para inventar los medios que permiten alcanzar los objetivos. 

Se dirige a encontrar una respuesta al problema como maximizar los 

recursos escasos con el objetivo de alcanzar metas aparentemente posibles. 

Es importante alcanzar el de la organización de tal manera que la empresa 

pueda crear ventajas a mayor velocidad de sus competidores.  

La toma de decisiones es más paciente y se basa en la reflexión. No 

aplica estrategias, solo busca respuestas al problema de cómo maximizar los 

recursos. Busca crear ventajas sobre la competencia, Los empleados reciben 

aliento que permite alcanzar los objetivos. 

Es decir, este modelo representa un modelo de poder y responsabilidad 

repartidos entre todos los involucrados en la búsqueda de la solución.  

Sus ventajas son: 

 Logra un liderazgo fuerte. 

 Crea y fortalece una cultura positiva. 

 Dirige al equipo hacia la interdependencia. 

 Propicia reunión de alto nivel. 

 Reconoce y define oportunidades. 

 

 

 

 

 



 

 

El proceso de este modelo se basa en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enunciar el 
problema

Identificar 
los 

sintomas.

Reunir y 
compartir 

información.

Definir el 
problema.

Generar 
ideas para 
resolver el 
problema.

Evaluar las 
ideas para 
resolver el 
problema.

Combinar 
ideas para 
armar una 
solución.

Desarrollar 
un plan para 

poner en 
práctica una 

solución.



 

 

MODELO INTUITIVO 

El modelo de toma de decisiones intuitiva es definido como un proceso inconsciente 

por el cual se toman decisiones a partir de la experiencia y el juicio personal 

acumulado. Es decir, está constituido por el sentido común, la madurez, la habilidad 

de razonamiento, y la experiencia del que toma las decisiones. Quizá la forma menos 

racional de tomar decisiones sea la que se basa en la intuición. La toma intuitiva de 

decisiones es un proceso inconsciente creado por la experiencia depurada. La intuición 

no es racional, pero eso no hace que necesariamente esté equivocada. No 

necesariamente opera en oposición al análisis racional, sino que se complementan 

entre sí. Es una fuerza poderosa en la toma de decisiones. La experiencia de los 

expertos les permite reconocer el patrón que hay en una situación y basarse en la 

información aprendida antes y que se asocia con él, a fin de tomar rápido una decisión. 

El resultado es que quien decide en forma intuitiva lo hace con rapidez, basado en lo 

que parece ser información muy limitada. 

Durante la mayor parte del siglo XX, los expertos creyeron que el uso de la intuición 

por parte de quienes toman decisiones era irracional e ineficaz. Ese ya no es el caso. 

Hay un reconocimiento creciente de que se ha hecho un énfasis excesivo en el análisis 

racional y que, en ciertos casos, recurrir a la intuición mejora la toma de decisiones. 

Pero aun cuando la intuición es invaluable para tomar buenas decisiones, no se puede 

depender demasiado de ella debido a que no es cuantificable, es difícil saber cuándo 

nuestros presentimientos están bien o mal. La clave es no abandonarla ni sólo basarse 

en ella, sino alimentarla con evidencias y buen criterio. 

Sesgos y errores comunes 

Quienes toman decisiones aplican la racionalidad acotada, pero muchas evidencias 

indican que también tienen sesgos y errores sistemáticos que introducen en sus 

juicios. Estos provienen de intentos por abreviar el proceso de decisión. Para minimizar 

el esfuerzo y evitar transacciones difíciles, la gente tiende a basarse demasiado en su 

experiencia, impulsos, sentimientos viscerales y “recetas” prácticas. En muchos casos 



 

estos atajos resultan de utilidad. Sin embargo, pueden llevar a distorsiones severas de 

la racionalidad. 



 

 

Actividad 4. Mi modelo gerencial 

Elabora tres lentes de color azul, rojo y verde, puedes adornarlo como tú quieras, que te ayude a recordar las características que 

tiene cada modelo. El color azul representará el modelo occidental, el rojo el oriental y el verde el intuitivo. Realizarán casos prácticos 

con tu docente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Occidental Oriental      Intuiti 



 

 

Actividad 5. Mi galería 

Se integran equipos para trabajar una galería de imágenes en un papel bond para explicar 

cómo se aplican los modelos gerenciales en las empresas. La galería debe estar conformada 

por 3 imágenes donde deberá colocar un título creativo, un primer párrafo explicando la 

imagen, un segundo párrafo para mencionar como se aplica en las empresas, y un último 

párrafo para explicar su conclusión. Nota (Análisis por cada imagen) 

 

Ejemplo: 

 

Modelo intuitivo 

 

 

 

 

 

 

            “Eligiendo el mejor camino” 

 

En esta imagen se muestra un hombre empresario eligiendo entre varias alternativas, las 

flechas simulan las opciones y hay una que tiene más valor porque resalta su color. Este 

empresario busca elegir al mejor proveedor, pero se siente indeciso entre todas las opciones, 

sin embargo, su intuición le indica que debe elegir a uno en especial con el que no ha tenido 

negocios, pues le ofrece buenos precios. 

       Las empresas diariamente están decidiendo, pero muchas veces no son capaces de 

seleccionar las mejores alternativas, por eso es importante reflexionar sobre qué modelo 

gerencial utilizar. 

        En conclusión, se puede decir que este modelo no resulta confiable cuando se trata de 

negocios, sin embargo, puede ser un apoyo para decidir. 



 

Conclusión 

Los individuos en las organizaciones toman decisiones. Es decir, eligen entre dos o más 

alternativas. Por ejemplo, los altos directivos determinan las metas de su empresa, cuáles 

productos o servicios ofrecer, cómo financiar del mejor modo las operaciones o dónde ubicar 

una planta nueva de manufactura. Los gerentes de niveles medio y bajo determinan los 

programas de producción, seleccionan a los empleados nuevos y deciden cómo han de darse 

los aumentos de salario. Por supuesto, tomar decisiones no es exclusivo del personal directivo. 

Los empleados que no están en ese nivel también toman decisiones que afectan sus trabajos 

y a las organizaciones para las que trabajan. Las decisiones más obvias consisten en ir o no 

a trabajar cualquier día dado, cuánto esforzarse una vez en el trabajo, y si obedecer o no una 

petición del jefe. Además, en los años recientes una cantidad cada vez mayor de 

organizaciones ha cedido poder a sus empleados no administrativos, con autoridad para tomar 

decisiones relacionadas con el trabajo que históricamente estaban reservadas a los gerentes. 

Por tanto, la toma de decisiones individual es parte importante del comportamiento 

organizacional. Pero la manera en que los individuos toman decisiones en las empresas y la 

calidad de sus elecciones finales está influida en mucho por sus percepciones. 

TEMA 3. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

El proceso lógico y racional de la toma de decisiones se efectúa a través de los 

siguientes pasos. 

 

1. Identificación del problema 

Algunos lineamientos para identificar el problema 

son: 

 

a) Obtener información completa, fidedigna, y oportuna.  

b) No confundir el problema con las causas. 

c) Definir las causas. 

d) Objetividad. 

e) Definir parámetros, variables y restricciones. 



 

f) Utilizar vocabulario especifico y concreto. 

 

2. Construcción de un modelo 

Un modelo es la representación de una situación real, a través de un diagrama o de 

un sistema, con el fin de tener una visión completa de todos los factores que influyen 

en el problema. 

3. Determinación de parámetros 

Se establecen suposiciones relativas al futuro y presente tales como: restricciones, 

efectos, costos, variables, objetivos por lograr, con el fin de definir las bases 

cualitativas y cuantitativas en relación con las cuales es posible aplicar un método y 

determinar diversas alternativas. 

4. Aplicación de un método 

De acuerdo con la importancia y el tipo de la decisión, la información y los recursos 

disponibles se eligen y aplican las técnicas, las herramientas o los métodos, ya sea 

cualitativos o cuantitativos, más adecuados para plantear alternativas de decisión. 

5. Especificación y evaluación de alternativas 

Se desarrollan varias opciones o alternativas para resolver el problema, aplicando 

métodos ya sea cualitativos o cuantitativos. Una vez que se han identificado varias 

alternativas, se elige la óptima con base en criterios de elección, de acuerdo al costo- 

beneficio que resulte de cada opción. 

6. Implantación 

Una vez que se ha elegido la alternativa optima, se deberán planificar todas las 

actividades para implantarla y para efectuar un seguimiento de los resultados, lo cual 

requiere elaborar un plan. 

Actividad 6. Dirigiendo mi decisión 

 

a) Realiza un diagrama de flujo sobre el proceso de la toma de decisión. 

  



 

 

b) Observa el video el “valor de la empatía”, analiza la situación y resuelve la siguiente 

tabla. 

 

Pasos Aplicación 

1.Identificación del problema.  

2.Construcción de un modelo  

3. Determinación de parámetros.  

4. Aplicación de un método.  

5. Especificación y evaluación de 

alternativas. 

 

6. Implantación de una alternativa  

 

 

 



 

Conclusión 

 

Las decisiones deben tomarse basándose en un criterio, la experiencia y las 

habilidades de quienes las toman, por eso es importante apoyarse de métodos 

matemáticos, estadísticos y de ingeniería económica. Un buen ejecutivo debe 

sustentar sus decisiones en un proceso racional y tener el sentido común para elegir 

el tipo de decisión de que se trate, considerando costos, riesgos, información, 

repercusiones e importancia. 

Mis apuntes 

 

 

 

 

 

 

EL PROACT 

Este método tiene cinco criterios fundamentales para decidir y considera aquellos 

aspectos notables y aquellos intangibles, compuesto por los siguientes elementos: 

 

PROBLEMA  

Tiene un detonador, una fuerza inicial que lo impulsa y que 

procede de otras personas o circunstancias que están fuera 

de nuestro control, sin embargo, es posible anticiparse al 

problema. Para definirlo, es aconsejable tal como se percibe, 



 

luego cuestionarlo y ponerlo a prueba. Debe plantearse el detonador lo más claro posible, 

describir el problema y la conexión entre el detonador y dicho problema. No debe prejuzgar la 

decisión, solicite apoyo de otras personas que puedan analizar el problema desde otro punto 

de vista, debe revisarse nuevamente para asegurarse en el problema adecuado. 

OBJETIVOS  

Son los criterios de decisión. Los objetivos 

son muy personales, pero no egoístas. Le 

permiten determinar qué información 

buscar, explicar y determinar la importancia 

de la decisión, el tiempo y esfuerzo que se 

tiene que invertir.  

 Anote todo lo que espera solucionar 

con su decisión.  

 Convierta sus inquietudes en objetivos. 

 Plantéelos en oraciones breves y con un verbo al inicio. 

 Separe los medios de los fines. Siga el método japonés de los cinco porqués. ¿por 

qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿Dónde?,¿Quién? 

 Aclare el significado de cada objetivo. Pregúntese, ¿Qué significa esto para mí? 

 Ponga a prueba los objetivos, para cerciorarse de que reflejen sus intereses. 

ALTERNATIVAS  

Son la materia de la toma de decisiones y representa la gama de 

elecciones potenciales que uno tiene que buscar para buscar sus 

objetivos.  

Errores frecuentes: 

 Seguir la costumbre. 

 Atenerse a una alternativa de reserva. 

 Elegir la primera opción. 

 Dejar de buscar alternativas. 



 

CONSECUENCIAS  

Asegúrese de conocer las consecuencias de las 

alternativas antes de elegir alguna. Compare las 

ventajas y desventajas de cada alternativa. Se 

recomienda: 

 Probar antes de implementar: Siempre que sea posible experimente, esto se logra 

creando prototipos, ensayos en laboratorios, revisando como funcionó una idea para 

otras personas. 

 Usar escalas comunes: A veces no basta con la descripción verbal de las 

consecuencias; una escala le permitirá visualizarlas con mayor claridad. En caso de 

que alguna sea intangible como para medirlo, puede recurrir a relacionar el hecho con 

alguna escala comparable o crear una escala subjetiva, por ejemplo: bueno, regular y 

malo. 

 Servirse de expertos con prudencia: Acuda a cualquier persona que sepa de ese 

aspecto. 

 

TRANSACCIONES  

Las decisiones por lo general persiguen objetivos contradictorios; 

por eso es importante hacer transacciones, es decir, sacrificar un poco de un objetivo a 

cambio de obtener un poco más de otro. Los pasos para realizar una adecuada transacción 

son: 

Ver si se pueden descartar algunas de las alternativas antes de efectuar transacciones. 

Cuántas menos alternativas queden, menos transacciones habrá que hacer. Siga la 

siguiente regla: “si la alternativa A es mejor que la B en varios objetivos, B se puede 

eliminar. Se dice que B en dominada por A pues tiene desventajas y ninguna ventaja 

significativa. 

Utilice el método de permutación compensatoria, el cual permite eliminar aspectos sobre 

los cuales basar la decisión. Por ejemplo, suponga que desea comprar un pantalón nuevo, 

pero aún no sabe cuál; sus objetivos son que desea que sea cómodo, que se vea bien y 

que dure buen tiempo. En este caso, tiene tres alternativas, las cuales se resumen en la 

siguiente tabla. 



 

Tabla 2. Alternativas 

 

Es notable la diferencia de precio entre las opciones. Si se guía por sus objetivos, sabrá 

que no importa tanto el precio, por lo que este factor no es parte del proceso de decisión. 

Sin embargo, la tela y el prestigio (comodidad y durabilidad), el color y la moda (que se vea 

bien) sí son importantes, pero no calificables en la misma escala. Al hacer la transacción, 

tendrá que elegir entre la opción C (que tiene todo tipo de telas y alto prestigio, pero que 

solo se ofrece en color negro y no es acorde con la moda), la opción B (que tiene todos los 

colores y alto prestigio, pero solo se fabrica en gabardina y no tiene un corte de moda) y 

la opción A (que solo maneja colores de la temporada, tiene regular prestigio, únicamente 

ofrece algodón y está a la moda.  

Si quisieras realizar una transacción, tal vez no le importe que el pantalón este a la 

moda, pero sí que tenga variedad de colores. De esta forma, puede establecer una 

relación de intercambio en la que acepte renunciar a una prenda de moda y optar 

por otra que le permita elegir el color que desea. Este es un ejemplo muy 

simplificado, pero en otro tipo de decisiones, las transacciones se deben pensar 

muy bien, pues tal vez la equivalencia entre opciones sea casi exacta. Por ejemplo, 

un boleto de avión a un destino X cuesta más caro en la aerolínea A que en la B, 

pero A regala una cantidad determinada de millas acumulables para un viaje 

posterior, por lo que el costo se nivela 

¿Qué aspectos debo considerar en el PROACT? 

 

 

 PRECIO COLOR TELA PRESTIGIO MODA 

A $400 Temporada Algodón Regular Sí 

B $355 Todos Gabardina Alto No 

C $200 Negro Todas Alto No 



 

LA INCERTIDUMBRE   

Incertidumbre 

• Se presenta cuando una
situación es incierta.

• Las decisiones con
incertidumbre se deben
juzgar por la calidad de
la decision misma, no
por las consecuencias
que traiga consigo.

Perfil de riesgo: 

• Capta la información
esencial sobre la manera
como la incertidumbre
afecta una alternativa.

• Responde a cuatro
interrogantes:

• 1.¿Cuales son las
principales fuentes de
incertidumbre clave?

• 2.¿Cuales son los
posibles resultados de
tales fuentes de
incertidumbre?

• 3. ¿Qué posibilidades
hay de que ocurra cada
posible resultado?

• 4. Cuales son las
consecuencias de cada
resultado?



 

 

OTROS ASPECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras trampas psicológicas: 

 Confiar demasiado en la primera idea. 

 Permanecer en el inmovilismo. 

 Proteger las elecciones anteriores o caer en la trampa de los costos no recuperables. 

 La tendencia de resolver inconscientemente lo que queremos hacer antes de pensar 

por que lo queremos hacer. 

 La tendencia a interesarnos más en aquello que nos gusta que en lo que nos disgusta. 

 Exceso de confianza. 

 Ser influenciado por sucesos del pasado que fueron dramáticos. 

 La cautela extrema. 

 Ver pautas donde no existen o la trampa de adivinar lo fortuito. 

Tolerancia de riesgo

Expresa la voluntad 
de correr riesgos.

Es considerar el 
resultado 
desfavorable (es 
decir, la peor 
consecuencia de 
cualquier decisión).

Decisiones vinculas

Es tomar 
decisiones en el 
presente que van a 
influir en el futuro. 

Trampas psicológicas

Son los errores 
básicos en el 
proceso de toma 
de decisiones:

Trabajar en un 
problema que no 
es fundamental.

No identificar los 
objetivos clave.

No desarrollar una 
serie de buenas 
alternativas.

Pasar por alto 
consecuencias 
cruciales de 
alternativas.

No tener en cuenta 
los riesgos.



 

 Actividad 7. Mapa mental PROACT  

 

 Elabora un mapa mental con todos los pasos y aspectos a considerar en las 

decisiones 

 

Actividad 8. La decisión empresarial 

 

Cada equipo representará un área de una empresa.  

Las áreas son: Mercadotecnia, Producción, Logística, Seguridad y medio ambiente y dirección 

General. 

Descripción de la empresa: 

La empresa tiene 300 empleados en el área de producción, logística cuenta con 5 camiones 

desde hace 5 años, se han generado muchos costos por mantenimiento, los empleados tienen 

equipo de protección personal muy gastado, requieren capacitación porque no saben usarlo 

correctamente, y la empresa quiere certificarse en ISO 18 000 y 14000, por lo que deben 

tomarse las medidas adecuadas para lograrlo. El departamento de producción tiene 

maquinaria obsoleta y es necesario adquirir nuevos equipos que aumenten la productividad. 

Por otro lado, las ventas han disminuido en el último semestre, por lo que es necesario 

reestructurar algunos elementos en el departamento de mercadotecnia. 

Cada departamento debe presentar su propuesta de abastecimiento de necesidades, la 

dirección General debe repartir un presupuesto anual de $2 000 000 específicamente para 

estos departamentos. La Dirección General debe atender las propuestas, tomar la decisión de 

repartir el presupuesto. 

Instrucciones para los 4 primeros departamentos. 

 Plantea el PROACT  

 Presenta dentro de las alternativas todas las propuestas posibles, cada una de estas 

debe ir fundamentada, debes buscar información sobre lo que requieres, por ejemplo. 

Si solicitas nuevos equipos, investiga que tecnología existe para ese tipo de industria, 

indaga costos de equipos similares junto con los presupuestos y paquetes que tienes 

para elegir. 

 



 

 Entregar en dos tantos impresos. 

 Prepara tu propuesta en una presentación de PPT para exponerla. 

 

Instrucciones para Dirección General 

 Este equipo realizará un análisis de las propuestas, y aplicará el método PROACT. 

 Elaborar una presentación PPT aplicando las propuestas. 

 Agregar la repartición del presupuesto en un gráfico. 

 

Conclusión 

La esencia del enfoque PROACT ayuda a resolver una situación compleja, dividiéndola 

en varios elementos, concentrándonos en los que son claves para la situación 

particular que nos interesa. En seguida se vuelven a reunir los conceptos y análisis en 

la solución. A veces el solo acto de plantear el problema, los objetivos, alternativas, 

consecuencias y transacciones, es lo mismo que cualesquiera incertidumbres, riesgos 

o factores de decisión vinculada, aclarará completamente la decisión, señalando el 

camino hacia la elección afortunada. 

 

Mis apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA 4. ESTILOS PARA LA TOMA 

DE DECISIONES 

 

Existen dos tipos de estilos de toma de decisiones: el estilo de pensamiento lineal y el 

no lineal. El primero se refiere a la preferencia de un individuo por utilizar datos 

externos y hechos, e implica procesar esta información por medio de un pensamiento 

racional y lógico. El estilo no lineal, en cambio, se refiere a la preferencia de un 

individuo por fuentes de información internas, como intuiciones, sensaciones y 

corazonadas. 

Dentro de estos estilos existen ciertos elementos que intervienen en las decisiones 

según sea el estilo para tomar dicha decisión. 

Se muestran los más frecuentes: 

a) Heurística: 

 Usar reglas empíricas. 

 Exceso de confianza 

 No ser realista 

 

b) Errores de satisfacción inmediata 

 Elegir alternativas inmediatas para evitar costos inmediatos. 

 

c) Efecto ancla 

 Obsesionarse con la información inicial e ignorar la posterior. 

 

d) Prejuicio de percepción selectiva. 

 Quienes toman decisiones organizan información selectivamente e interpretan 

situaciones con base en percepciones equivocadas. 

 

 

 



 

e) Prejuicio de confirmación 

 Buscar información que reafirma las decisiones pasadas y desechar la que las 

contradice. 

 

f) Prejuicio de contextualización 

 Seleccionar y resaltar ciertos aspectos de una situación y excluir a otros. 

 

g) Prejuicio de disponibilidad 

 Perder la objetividad 

 

h) Error de representación 

 Se genera al encontrar analogías y ver situaciones idénticas donde no existen. 

 

i) Error de casualidad 

 Se intenta dar sentido a hechos casuales. 

 

j) Prejuicio egoísta 

 Se toma rápidamente el crédito por los triunfos propios y se culpa a factores 

externos por los fracasos. 

 

k) Predisposición a la retrospectiva 

 Se cree, falsamente, que un acontecimiento pudo haber previsto, luego de 

saber su resultado. (esto es, después del hecho). 

  



 

 

 

Actividad 9. El legado 

 

Una anciana maestra, viuda y sin familia, amante de los animales de diversas 

sociedades civiles, acaba de morir. Le gustaban los animales de todas las especies, y 

poseía varios a los que cuidaba con cariño.  

 En su testamento, deja su pequeño zoológico a grupo simpatizantes de los 

animales y a diversas personas, pero sin especificar que animal debía confiarse a 

quien. A sus albaceas les corresponde tomar la decisión, pero ellos se encuentran muy 

confundidos. Ayúdeles a decidir. Al final, comenten en grupo sus respuestas, 

explicando el porqué de sus decisiones. 

Coloca en las líneas como quedarían repartidos los animales. Justifica tu respuesta en 

la parte inferior y menciona que estilo aplicaste. 

 

  Animales  

6 peces tropicales 

1 pero San Bernardo 

1 tortuga japonesa 

1 gato siamés macho 

2 parejas de ratones blancos 

1 perro de caza 

1 pareja de monos 

1 loro 

1 boa constrictor (de 3.18 m de 

largo) 

 

Herederos 

_____1 comunidad de ancianos. 

_____1 grupo de jóvenes (hogar de jóvenes) 

_____1 anciana sola (62 años) 

_____1 familia (papá, mamá y cuatro niños de 

3 a 8 años) 

_____2 empleados (hermanos, inmigrantes) 

_____1 asistente administrativa (soltera, 29 

años) 

_____1 granjero (45 años) 

_____1 niña enferma (10 años, en silla de 

ruedas) 



 

Actividad 10. Conociendo mi habilidad 

Realiza el siguiente test. 



 



 

  



 

 

 

Actividad 11. Ejercicio vivencial 

1. ¿Qué escogería usted? 

a. Una ganancia segura de $240 

b. Una probabilidad de 25 por ciento de ganar $1,000 y 75 por ciento de no ganar nada. 

2. ¿Qué es lo que usted elegiría? 

a. Una pérdida segura de $750 

b. Una probabilidad de 75 por ciento de perder $1,000 y 25 por ciento de no perder 

nada. 

3. ¿Cuál sería su elección? 

a. Una pérdida segura de $3,000 

b. Una probabilidad de 80 por ciento de perder $4,000 y 20 por ciento de no perder 

nada. 

4. ¿Cómo respondería a cada una de las situaciones siguientes? 

 Suponga que usted es un gerente medio en una compañía con alrededor de 

1000 empleados. Está negociando un contrato con un cliente potencial muy 

grande, cuyo representante ha sugerido que usted casi aseguraría el negocio si 

le regalara a él y a su esposa un viaje en crucero, todo pagado, por el Caribe. 

Sabe que el empleador del representante no aprobaría ese “pago”, pero usted 

tiene la autoridad para aprobar dicho gasto. ¿Qué haría usted? 

 

 Suponga que trabaja para una compañía y es frecuente que tenga que viajar 

por razones de negocios de ésta. La política de su empresa acerca del 

reembolso de los gastos de alimentación durante los viajes es que le pagarán 

los que no exceden de $80 al día. Usted no necesita facturas por esos gastos 

–la compañía confía en su palabra. Cuando viaja, tiende a comer en 



 

restaurantes de comida rápida y es raro que gaste más de $20 diarios. La mayor 

parte de sus compañeros solicitan reembolsos de entre $55 a $60 por día, sin 

importar cuáles fueron sus gastos reales. ¿Cuánto debería usted solicitar que 

le reembolsen por concepto de alimentación? 

 Suponga que usted es el gerente de una compañía de juegos y tiene la 

responsabilidad de subcontratar con un grupo la producción de un juego nuevo 

muy esperado. Debido a que su empresa es un gigante de la industria, hay 

numerosas organizaciones que tratan de ganar licitación. En su primer contacto, 

uno de los subcontratistas le ofrece ciertos “regalos” si le da el trabajo, pero 

en última instancia son los superiores de usted quienes deciden quién será el 

ganador del concurso. Entonces, sin mencionar el incentivo, usted presiona a la 

alta dirección para que den el triunfo a la compañía que le ofreció el soborno. 

En este caso, ¿ocultar la verdad es tan malo como mentir? ¿Por qué sí o por 

qué no? 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

  



 

 

Actividad 12. Mi diagnóstico personal 

 

Elaborar un autoanálisis sobre nuestra forma de tomar decisiones, cuáles han sido las 

consecuencias, ¿he sido empático?, ¿qué tengo que cambiar? Etc. 

En este espacio realizarás un dibujo de ti mismo (a) y en las líneas colocaras tus fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades al momento de tomar tus decisiones. Posteriormente establece cinco objetivos a corto, mediano y largo plazo 

en los aspectos de tu vida que quieras mejorar con su respectiva meta. 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

Debilidades 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 

Amenazas 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis conclusiones sobre los temas son: 

 

 

 

 

¿Qué puedo aplicar en mi vida personal? 

 



 

Apéndice M 

Evaluación de alumnos sobre el Taller 
 

  

 



 

Apéndice N 

Respuestas a cuestionamiento 12 evaluación taller 

  

 



 

APENDICE Ñ 

Resultados de encuesta a estudiantes 

 

  



 

Apéndice O 

Gráfica de resultados aplicada por docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice P 

Promedio general del taller 

 

 

 



 

Apéndice Q 

Gráfica de resultados de evaluación diagnóstica 

 

 



 

Apéndice R. Planeación 



 

  



 

 



 

 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1. Test de VAK 

 Objetivo del test: Conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes de IGE. 
 

 

Programa en Excel Creado por José Alfredo Martínez Valdés, a partir de los 

planteamientos de  Neil Fleming y Collen Mills (1992)  Respuesta 

1.  Va a elegir sus alimentos en un restaurante o café. Usted.:   

 
A. Escucharía al mesero o pediría recomendaciones a sus amigos. 

 

 

B. Observaría lo que otros están comiendo o las fotografías de cada platillo. 
 

 

C. Elegiría a partir de las descripciones del menú. 
 

 

D. Elegiría algo que ya ha probado en ese lugar. 
 

2.  Está a punto de comprar una cámara digital o un teléfono móvil. ¿Además del 

precio, qué más influye en su decisión?   

 
A. Los comentarios del vendedor acerca de las características del aparato. 

 

 

B. El diseño del aparato es moderno y parece bueno. 
 

 

C. Lo utiliza o lo prueba. 
 

 

D. La lectura de los detalles acerca de las características del aparato. 
 

3.   Está ayudando a una persona que desea ir al aeropuerto, al centro de la 

ciudad o a la estación del ferrocarril. Usted.:   

 
A. Le daría un mapa. 

 

 

B. Le diría cómo llegar. 
 



 

 

C. Iría con ella. 
 

 

D. Le daría las indicaciones por escrito (sin un mapa). 
 

4.   Recuerde la vez cuando aprendió cómo hacer algo nuevo. Evite elegir una 

destreza física, como montar bicicleta. ¿Cómo aprendió mejor?:   

 
A. Siguiendo instrucciones escritas en un manual o libro de texto. 

 

 

B. Escuchando la explicación de alguien y haciendo preguntas. 
 

 

C. Siguiendo pistas visuales en diagramas y gráficas. 
 

 

D. Viendo una demostración. 
 

5.   Está planeando unas vacaciones para un grupo de personas y desearía la 

retroalimentación de ellos sobre el plan. Usted.:   

 
A. Les llamaría por teléfono, les escribiría o les enviaría un e-mail. 

 

 

B. Utilizaría un mapa o un sitio web para mostrar los lugares. 
 

 

C. Describiría algunos de los atractivos del viaje. 
 

 

D. Les daría una copia del itinerario impreso. 
 

6.   Va a cocinar algún platillo especial para su familia. Usted.:   

 
A. Hojearía un libro de cocina para tomar ideas de las fotografías. 

 

 

B. Utilizaría un libro de cocina donde sabe que hay una buena receta. 
 

 

C. Pediría sugerencias a sus amigos. 
 



 

 

D. Cocinaría algo que conoce sin la necesidad de instrucciones. 
 

7.   Además del precio, ¿qué influiría más en su decisión de comprar un nuevo 

libro de no ficción?   

 
A. Una lectura rápida de algunas partes del libro. 

 

 

B. Tiene historias, experiencias y ejemplos de la vida real. 
 

 

C. La apariencia le resulta atractiva. 
 

 

D. Un amigo le habla del libro y se lo recomienda. 
 

8.   Desea aprender un nuevo programa, habilidad o juego de computadora. 

Usted. debe:   

 
A. Utilizar los controles o el teclado. 

 

 

B. Seguir los diagramas del libro que vienen con el programa. 
 

 

C. Platicar con personas que conocen el programa. 
 

 

D. Leer las instrucciones escritas que vienen con el programa. 
 

9.   Tiene un problema con su rodilla. Preferiría que el doctor:   

 
A. Le diera una dirección web o algo para leer sobre el asunto. 

 

 

B. Le describiera qué está mal. 
 

 

C. Le mostrara con un diagrama qué es lo que está mal. 
 

 

D. Utilizará el modelo plástico de una rodilla para mostrarle qué está mal. 
 



 

10.  Tiene que hacer un discurso importante para una conferencia o una ocasión 

especial. Usted.:   

 
A. Conseguiría muchos ejemplos e historias para hacer la charla real y práctica. 

 

 

B. Escribiría su discurso y se lo aprendería leyéndolo varias veces. 
 

 

C. Escribiría algunas palabras clave y práctica su discurso repetidamente. 
 

 

D. Elaboraría diagramas o conseguiría gráficos que le ayuden a a explicar las 

ideas. 
 

11.  Le gustan los sitios web que tienen:   

 
A. Un diseño interesante y características visuales. 

 

 

B. Canales de audio para oír música, programas o entrevistas. 
 

 

C. Descripciones escritas interesantes, características y explicaciones. 
 

 

D. Cosas que se pueden picar, mover o probar. 
 

12.  Un grupo de turistas desea aprender sobre los parques o las reservas de 

vida salvaje en su área. Usted.:   

 
A. Les daría libros o folletos sobre parques o reservas de vida salvaje. 

 

 

B. Los llevaría a un parque o reserva y daría una caminata con ellos. 
 

 

C. Les mostraría figuras de Internet, fotografías o libros con imágenes. 
 

 

D. Les daría una plática acerca de parques o reservas de vida salvaje. 
 

13.  Prefiere a un profesor o un expositor que utiliza:   



 

 
A. Diagramas, esquemas o gráficas. 

 

 

B. Folletos, libros o lecturas. 
 

 

C. Preguntas y respuestas, charlas, grupos de discusión u oradores invitados. 
 

 

D. Demostraciones, modelos o sesiones prácticas. 
 

14.  Está utilizando un libro, CD o sitio web para aprender cómo tomar fotografías 

con su nueva cámara digital. Le gustaría tener:   

 

A. La oportunidad de hacer preguntas y que le hablen sobre la cámara y sus 

características. 
 

 

B. Diagramas que muestren la cámara y qué hace cada una de sus partes. 
 

 

C. Muchos ejemplos de fotografías buenas y malas y cómo mejorar éstas. 
 

 

D. Instrucciones escritas con claridad, con características y puntos sobre qué 

hacer. 
 

15.  No está seguro si una palabra se escribe como “trascendente” o 

“tracendente”, Usted.:   

 
A. Escribiría ambas palabras y elegiría una. 

 

 

B. Las buscaría en un diccionario. 
 

 

C. Pensaría en cómo suena cada palabra y elegiría una. 
 

 

D. Vería las palabras en su mente y elegiría la que mejor luce. 
 



 

16. Ha acabado una competencia o una prueba y quisiera una retroalimentación. 

Quisiera tener la retroalimentación:   

 
A. Escuchando a alguien haciendo una revisión detallada de su desempeño. 

 

 

B. Utilizando ejemplos de lo que ha hecho. 
 

 

C. Utilizando gráficas que muestren lo que ha conseguido. 
 

 

D. Utilizando una descripción escrita de sus resultados. 
 

 

  



 

ANEXO 2. Evaluación Docente Enero-junio 2018 

 

 

 

 

Fuente: www.itst.edu.mx 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 3. Evaluación diagnóstica 

 

 

 



 

ANEXO 4. Perfil de habilidades directivas 

 

  



 

ANEXO 5. Cuadro descriptivo de tipos de decisiones 



 

ANEXO 6. Actividad “Cantando una decisión” 

 

  



 

ANEXO 7. Test Toma de decisiones 

 

 

  



 

ANEXO 8. Cuadro descriptivo del video “El valor de la empatía” 

Análisis del video y aplicación del proceso de toma de decisiones. 

“El valor de la empatía”: https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 



 

ANEXO 9 

Planeación toma de decisiones 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ANEXO 10. Pláticas en diversas organizaciones 

Aplicación de empatía por medio de diversas actividades 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

ANEXO 11. Visita de empresas locales para entrevista sobre empatía 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 12. Video emotivo de resultados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13. Análisis FODA 

 

  



 

ANEXO 14. Autoevaluación VS Evaluación departamental 

 

 

  



 

ANEXO 15.  Evaluación docente  

Departamento de desempeño docente 

  



 

ANEXO 16. Transmisión de programa de radio sobre las Habilidades Directivas 

en la Gestión Empresarial y la empatía social. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 17. Descripción de experiencias del taller 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 18. Tabla de casos obtenidos de la dramatización 

 

 

 

  

  



 

ANEXO 19. Galería de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

ANEXO 20. Participación Foro 

 

  



 

ANEXO 21. Mapa mental 

 

 

 

 

  

  



 

ANEXO 22. Visita a Coca Cola Femsa, Planta Coatepec, Veracruz 

 

 

 


