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Resumen: 

El aprendizaje bajo el enfoque de competencias es uno de los factores considerados para promover la 

calidad del aprendizaje y satisfacer las necesidades de la sociedad actual. Las competencias que deben 

desarrollar los estudiantes deben derivarse principalmente de las experiencias educativas que promueve su 

institución, por lo que la impartición de cursos destinados a desarrollar estas capacidades plantea condiciones 

de instrucción y evaluación que requieren de una planeación y valoración acordes a tal perspectiva. En México, 

los cursos por competencias en la educación superior se promueven desde las propias universidades y desde 

el ámbito gubernamental. El proyecto “Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje 

en Educación Superior (RECREA)”, es una iniciativa gubernamental que pretende mejorar las prácticas docentes 

apuntando al desarrollo de competencias de los alumnos del nivel superior a partir de la planeación de 

asignaturas. Este escrito muestra el diseño de un curso conforme a las diferentes directrices establecidas en la 

metodología RECREA y realiza diversas críticas en cada una de las secciones que ésta presenta. El documento 

propone incluir análisis vinculados a los enunciados planteados en los objetivos de aprendizaje, la necesidad 

de delimitar el concepto de competencia para no incluir desempeños no clasificables como competentes, la 

caracterización composicional de la propuesta, la necesidad de contar con una teoría psicológica que respalde 

los diferentes niveles de complejidad propuestos en la metodología, así como los beneficios y dificultades que 

puede enfrentar su implementación. 

Palabras Clave: Diseño instruccional, educación basada en competencias, políticas educativas, educación 

profesional, innovación educativa.



Acapulco, Guerrero 2019

2
Área temÁtica 08. Procesos de formación

Introducción

El proyecto “Red de Comunidades para la Renovación de la Enseñanza-Aprendizaje en Educación 

Superior (RECREA)”, es una iniciativa coordinada gubernamentalmente en México desde el año 2017 y tiene 

como uno de sus objetivos promover innovaciones y mejoras en las prácticas docentes apuntando al 

desarrollo de competencias de los alumnos en el nivel superior. La principal aportación del proyecto es una 

propuesta metodológica que posibilita al docente promover la formación de estudiantes competentes 

a partir del diseño de situaciones de aprendizaje, con miras al desarrollo de desempeños profesionales 

requeridos en alguna de las áreas de formación de la carrera universitaria y los cuales deben abonar al 

cumplimiento del perfil de egreso. 

La metodología proyectada tiene como ejes transversales la epistemología del pensamiento complejo, la 

utilización de las tecnologías de la información y comunicación, así como la promoción de la investigación 

como herramienta para informar y sustentar las soluciones con el conocimiento que han generado las 

ciencias. 

En esta ponencia se ejemplifica cómo se diseñó el curso “Psicología Evolutiva” de la Licenciatura en Pedagogía 

conforme a las diferentes precisiones establecidas en la secuencia de pasos de la metodología RECREA. 

Desarrollo

La Metodología RECREA Aplicada al Curso Psicología Evolutiva 

La metodología establecida en el programa RECREA consta de seis pasos: los primeros cinco guían al 

docente en el diseño de la asignatura, mientras que el sexto promueve la presentación a los alumnos de 

aquellos elementos que estarán presentes en el desarrollo de la experiencia educativa. 

Primer paso: propósito de la asignatura

La primera actividad de la metodología RECREA requiere que el docente realice los siguientes productos: 

a) enuncie el perfil de egreso en términos de competencia; b) describa la relación de la asignatura con el perfil 

de egreso; c) describa la competencia de salida de su asignatura; y d) enuncie las unidades de competencia 

agrupadas y jerarquizadas. Debe resaltarse que las competencias profesionales son entendidas en el 

proyecto RECREA como: 

La capacidad de un profesional de tomar decisiones con base en los conocimientos, habilidades y actitudes 

asociadas a la profesión para solucionar los problemas complejos que se presentan en el campo de su actividad 

profesional... [las competencias profesionales] Se expresan en acciones, contienen un objeto sobre el cual 

recae dicha acción y una condición de calidad (Aseguramiento de la Calidad en la Educación y en el Trabajo 

[ACET], 2017, p.3). 



Acapulco, Guerrero 2019

3
Área temÁtica 08. Procesos de formación

Por su parte, la competencia de salida se plantea de la siguiente forma:

Es la acción viable e identificable, en un ámbito de aplicación específico, en la cual se integran los saberes 

teóricos, heurísticos y axiológicos, los cuales constituyen los elementos de la competencia; el que sea viable se 

refiere a que debe poder ser desarrollada en el transcurso de un periodo escolar; el que sea identificable alude 

a las evidencias y los criterios de desempeño para demostrar que se desarrolló la unidad de competencia (ACET, 

2017, p. 4).

 

El primer paso puede enriquecerse con dos consideraciones: la inclusión de un momento de análisis 

respecto al programa oficial del curso a diseñar y la diferenciación entre desempeños que no implican 

competencias. La primera consideración es importante ya que el programa de la asignatura es el punto de 

partida y por lo tanto se deben analizar posibles elementos que precisen reconsideraciones. La delimitación 

de la competencia es necesaria porque las definiciones planteadas en el proyecto RECREA permiten incluir 

desempeños que no pueden ser identificados como competentes. 

Tabla 1: Competencia final establecida en el programa oficial de la asignatura Psicología evolutiva 

Valora el estudio del desarrollo del ser humano a partir de su crecimiento físico, cognitiVo, emocional y social desde la infancia, adolescencia, adultez y la Vejez para 

una adecuada comprensión de los problemas que acontecen en los ambientes educatiVos, mostrando una actitud empática y respetuosa hacia los demás (uV, 2016, p. 1)

Análisis.

1. Las competencias planteadas en los programas oficiales deben analizarse para no establecer 

criterios inalcanzables o que puedan cubrirse mediante desempeños que no se igualen con 

competencias. Por ejemplo, la competencia presente en el programa oficial de psicología 

evolutiva es muy amplia, posibilitando lo siguiente: a) el periodo escolar puede no ser suficiente 

para abordar los tópicos con la precisión que se requiere; y b) con tal de abordar los diferentes 

periodos del desarrollo se puede promover el aprendizaje de hechos, teorías o posturas 

vinculadas al desarrollo, que en sí mismas, no dan cuenta o avalan el desarrollo competente 

profesional de los alumnos.

2. Los términos utilizados para describir las competencias deben estar relacionados con los 

desempeños específicos que deben evidenciar los estudiantes; los términos y oraciones 

“nebulosas” o ambiguas deben dejarse a un lado. Por ejemplo, plantear la competencia a lograr 

en términos de “Valora el estudio del desarrollo del ser humano…” es una afirmación amplia que 

tiene como dificultad reconocer los tipos de desempeño que, en este caso, un pedagogo debe 

mostrar como profesional en el área de la psicología evolutiva. Plantear enunciados ambiguos 

posibilita situaciones como: a) el desarrollo de capacidades “al arbitrio” del docente y las cuales 

pueden estar sesgadas por la formación, experiencia, competencia o preferencia de este último; 
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b) la promoción de conocimiento enciclopedista entre los estudiantes; c) la formación en una 

gama indiscriminada de habilidades y/o competencias que no precisen la función del futuro 

profesional o que no sean parte de su quehacer; y d) la semi o cuasi formación en los diferentes 

aspectos que precisa la experiencia educativa.

3. Los requerimientos de logro a satisfacer en cada unidad y al final del curso (i.e. las competencias) 

deben ser delimitados como una tendencia a “saber hacer” y no un “saber que” (Ryle, 1949). Este 

saber hacer debe relacionarse con formas de proceder que le permitan al alumno intervenir 

en ámbitos que abarca la asignatura y los cuales son parte de su espectro de profesión. La 

promoción del saber hacer por parte del docente no debe ser un caso de desarrollo de habilidades 

estereotipadas; se debe promover la flexibilidad en el desempeño, de manera que el estudiante 

pueda adaptarse a diversas exigencias donde este implicado el requerimiento de logro. 

4. El desarrollo del saber hacer como una forma de sapiencia específica pero flexible, debe 

estar fundamentada en los criterios teóricos propios de la asignatura y promovida a partir 

de actividades de investigación y/o realización de propuestas sustentadas. Los productos 

entregados por los alumnos deben cumplir con criterios específicos de logro que el docente 

debe dejar explícitos de antemano. Los criterios deben posibilitar flexibilidad respecto de lo que 

el alumno puede hacer, pero a la vez cumplir con criterios de efectividad de manera que no se 

caiga en “un hacer por hacer”. En tal sentido, se debe promover el desempeño efectivo apegado 

a criterios sin limitar las posibilidades de adaptación e innovación. 

5. Como concepto las competencias pertenecen a la lógica de las categorías disposicionales 

vinculadas a los términos de capacidad (Cf. Ryle, 1949) no incluyen necesariamente aspectos 

axiológicos o de pertinencia social. No obstante, como una aspiración educativa, las competencias 

que se pretendan desarrollar en el ámbito escolar deben incluir formas de ajuste socialmente 

pertinente, de manera que se promuevan capacidades que estén acordes a los ideales sociales 

y de convivencia humana. 

Considerando los requerimientos de la metodología RECREA, así como el análisis mencionado anteriormente 

se realizaron los productos del primer paso, mismos que se presentan en la Tabla 2.
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Tabla 2: Productos del primer paso de la metodología RECREA

descripción de la relación de la asignatura con el perfil de egreso

la asignatura promueVe en los estudiantes competencias específicas para poder interVenir en aspectos Vinculados al desarrollo de las personas en alguna de sus esferas y 

en alguno de los momentos del ciclo Vital. partiendo de bases psicológicas, principalmente, se pretende dotar al estudiante de herramientas para que pueda desempeñarse 

profesionalmente ante situaciones particulares del desarrollo en las que Va a interVenir sistemáticamente.

descripción de la competencia de salida

el egresado de la experiencia educatiVa psicología eVolutiVa podrá realizar informes de desarrollo y planes de trabajo indiVidualizados para alumnos de educación básica 

a partir de implementar entreVistas y eValuaciones exitosas donde obtiene información acerca de las influencias del desarrollo y niVel competencial de un indiViduo, 

mediante una actitud respetuosa y comprometida con el reconocimiento y profundización en los factores que influyen en el indiViduo.

enunciados de las unidades de competencias agrupadas y jerarquizadasa

1.- el alumno identificará los factores de influencia 

del desarrollo en los primeros 6 años de Vida, los 

agrupará de acuerdo con las áreas del desarrollo/

edad y los presentará en oraciones claras y con ejem-

plificaciones correctas.

2.- tomando en cuenta los factores de influencia del 

desarrollo planteados en la literatura, el alumno in-

dagará y diseñará una entreVista semiestructurada y 

la aplicará a un alumno y a sus padres para reconocer 

dichas influencias.

3.- el alumno realiza un informe donde sintetiza la 

información obtenida en las entreVistas y brinda suge-

rencias para promoVer el desarrollo del alumno en las 

áreas pedagógica, cognitiVa y socioemocional.

Nota a: la jerarquía se expresa de manera ascendente vinculada a la numeración de las unidades de competencia

Paso 2: tareas de aprendizaje complejo

El segundo paso precisa que el docente plantee proyectos o situaciones problema que le permitan 

satisfacer los criterios de las diferentes unidades de competencia establecidas. De cada proyecto o situación 

problema se deben derivar tareas de aprendizaje tipo, las cuales implican la descripción de un planteamiento 

formal en el que se identifica la situación a resolver, las variables a considerar y sus relaciones. Las tareas 

de aprendizaje tipos deben estructurarse a partir del enfoque de complejidad, con actitud indagatoria, y 

con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. Complementariamente, cada tarea debe 

explicitar los niveles de complejidad en los que se puede aprender, los factores que sirven para clasificar 

dichos niveles y se recomienda iniciar con las tareas de menor dificultad y terminar con los más difíciles, las 

cuales representarían los casos y problemas reales que los egresados enfrentarán en su vida profesional. 

Posterior a la delimitación de las tareas se requiere precisar los desempeños. Estos describen las formas en 

que deben ser alcanzados los resultados en la ejecución de las tareas. 

En la Figura 1 se esquematiza cómo pueden establecerse las relaciones entre los diferentes componentes 

mencionados. En el ejemplo hay una competencia de salida que es el desempeño profesional que deberá 

evidenciar el estudiante al finalizar el curso. Para desarrollar la competencia de salida se establecieron tres 

unidades de competencia y a partir de éstas se derivaron dos proyectos o situaciones problema; el primer 

proyecto se vincula a la unidad de competencia 1, mientras que el segundo proyecto se relaciona con la 

unidad de competencia 2 y 3. De cada proyecto o situación problema se derivan las tareas de aprendizaje 

consideradas necesarias para cumplir con los criterios del proyecto o resolver el problema. Por su parte, 

cada tarea de aprendizaje tiene sus niveles de dificultades a satisfacer (ND) y cada uno de éstos enuncian 

los desempeños que debe evidenciar el aprendiz para poder predicar que ha satisfecho la tarea en el nivel 

pretendido.
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Figura 1: Ejemplo de relaciones subordinadas entre competencia de salida, unidad de competencia, proyecto/

situación problema, tarea de aprendizaje, nivel de dificultad y desempeño. ND = Nivel de dificultad.

Análisis. 

El segundo paso plantea una versión composicional del desarrollo de competencias. Dicho en otras 

palabras, se considera que la satisfacción acumulada de actividades exitosas implicadas en las tareas y 

proyectos, derivados de las unidades de competencia, promoverán el desempeño que se espera observar 

como competencia final. Esta forma de concebir el aprendizaje se relaciona con los trabajos desarrollados 

por Gagné y otros al indagar en los efectos de las jerarquías de aprendizaje (c.f. Gagné, 1962; Gagné & 

Paradise, 1961). Aunque existen elementos para reconocer que tal forma de promover el aprendizaje es 

fructífera las investigaciones en jerarquías de aprendizaje se relacionan con desempeños particulares y con 

desglosamientos específicos de las necesidades de aprendizaje delimitadas en cada uno de los niveles de la 

jerarquía e implican una tarea compleja. 

Respecto a los componentes del segundo momento cabe destacar lo siguiente: a) la delimitación de 

proyectos y las tareas derivadas son elementos importantes para el desarrollo de competencias siempre y 

cuando no se caiga en la idea de que el dominio de aspectos teóricos promoverá por sí mismo el desempeño 

competencial. Lo anterior tiene como implicación que los alumnos deben involucrarse en las acciones 

propias que precisan los proyectos y tareas. Esta relación sugerida entre desempeños requeridos y tipos de 

acciones que deben desarrollar los alumnos coincide con el planteamiento por competencias propuesto 

inicialmente por McClelland (1973), quien afirmaba que la constatación del desarrollo de competencias debía 

darse ante las situaciones y tipos particulares de exigencia. El proyecto rescata estos factores al enfatizar 

que las características del problema o tarea deben vincularse con las situaciones donde el egresado se 

desempeñará.
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Un segundo punto de análisis se relaciona con la delimitación de los niveles de dificultad de las tareas. 

Aunque el proyecto menciona que cada tarea debe explicitar los niveles de complejidad en los que se puede 

aprender y los factores que sirven para clasificar dichos niveles, tal delimitación es arbitraria. El proyecto 

se vería más favorecido al contar con una taxonomía que permitiera clasificar niveles de complejidad 

independientemente del dominio disciplinar y los tipos de tarea. Un ejemplo de esta taxonomía puede 

rescatarse de la obra de Ribes y López (1985) quienes plantean una teoría del comportamiento donde se 

delimitan cinco formas de interacción progresivamente más complejas entre el individuo y los eventos de 

su entorno, con elementos definitorios para su identificación en los diferentes dominios. 

La Figura 2 presenta un ejemplo de los productos solicitados en el segundo paso, por cuestiones de espacio 

sólo se presenta un proyecto, aclarando que el mismo procedimiento se debe realizar para cada uno de los 

proyectos y tareas delimitadas en el diseño de la experiencia educativa (remitirse a Tabla 1 para ver lo que 

implica el diseño de proyectos a partir de las unidades de competencia).

Figura 2: Establecimiento de tareas de aprendizaje a partir de uno de los proyectos vinculado a una unidad de 

competencia.
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Paso 3: contenido de la asignatura

 El tercer paso requiere que el docente seleccione información de tipo teórica/estratégica, 

procedimental y de prácticas que serán necesarias para satisfacer las diferentes tareas de aprendizaje y el 

proyecto en sí. De acuerdo con la metodología RECREA, se debe establecer una clasificación de desempeños 

de acuerdo con acciones no recurrentes (NR), recurrentes (R) y recurrentes automatizables (RA). Para 

los desempeños que tienen acciones no recurrentes el proyecto recomienda seleccionar información 

teórica, heurística, estratégica y axiológica. Para los desempeños que tienen acciones recurrentes se 

solicita seleccionar información procedimental y para los desempeños que tienen acciones recurrentes 

automatizables, se deben seleccionar aquellas partes de la tarea que se requiere practicar para automatizar 

una habilidad. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de cómo se desarrolla este paso.

Figura 3: Ejemplificación de la información teórica/estratégica (NR), procedimental (R) y práctica (RA) para la tarea 

de aprendizaje.

Análisis.

El tercer paso es un claro ejemplo de la búsqueda de la sistematización y orientación de los trabajos 

que los docentes deben realizar como planeación de su intervención. Aunque necesario, sobresale el 

hecho de que cubrir los diferentes proyectos y sus tareas derivadas requiere de un esfuerzo de planeación 

amplio y de un conocimiento experto del tema. Los componentes denominados tipo de información y 

recurrencia son elementos organizativos de gran importancia en algunos casos. Por ejemplo, las acciones 

recurrentes (R) permiten reconocer qué trabajos debe realizar el estudiante de manera sistemática, 
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mientras que las recurrentes automatizables (RA) se vinculan con el desarrollo de habilidades que deben 

ser parte del repertorio básico del estudiante, como la realización de una tabla de Excel®. La información 

teórica estratégica permite guiar por el tipo de conocimientos que deben estar presentes en las tareas 

y proyectos, no obstante, puede ser un limitante en la búsqueda autónoma del estudiante, por lo que es 

necesario plantear acciones de indagación que involucren situaciones relacionadas.

Paso 4: apoyos/mediación

El cuarto paso de la metodología precisa que para cada tarea de aprendizaje se realice un enunciado 

que describa la actividad que se va a llevar a cabo, el tipo de apoyo completo o parcial que recibirá el 

alumno, así como datos del contexto y condiciones específicas. Complementariamente, deben explicitarse 

las actividades que llevarán a cabo los estudiantes y los apoyos que se les proporcionará para cada 

actividad. Para valorar la actividad deben redactarse los productos resultantes de las actividades, las fechas 

de entrega, aspectos relacionados con la información a brindar, ejemplos, tecnologías de la información 

y comunicación a utilizar, así como el trabajo colaborativo o individual a implementar. En la Figura 4 se 

muestra un ejemplo de cómo se desarrolla este paso a partir de un formato específico.

Figura 4: Ejemplo del planteamiento de actividades con los recursos y criterios que se utilizarán para desarrollarlas 

y evaluarlas. 
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Análisis.

El desarrollo del cuarto paso se vincula con la planeación didáctica que los docentes deben realizar para 

llevar a cabo las diversas actividades que abonarán al logro principal. Este momento incluye requerimientos 

importantes que instigan al profesor a considerar factores como el trabajo colaborativo, la incorporación 

de las tecnologías de la información y comunicación, la información que debe estar presente para el 

alumno, pero sobre todo los productos que se requerirán para reconocer si se está favoreciendo el logro 

del proyecto implicado en la unidad de aprendizaje. En sintonía con el punto anterior, desarrollar éste 

requiere gran tiempo de dedicación y esfuerzo para poder especificar cada una de las actividades, no 

obstante, la literatura educativa ha planteado en numerosas obras la necesidad e importancia de llevar a 

cabo actividades de planeación que especifiquen las formas en que el proceso de aprendizaje se pretende 

promover.   

Paso 5: evaluación

El quinto paso del diseño de la experiencia educativa basada en la metodología RECREA se relaciona con 

las formas de evaluación que se pueden implementar a lo largo del curso: diagnóstica, formativa y sumativa. 

Dado que se plantea un modelo de evaluación centrado en competencias, se exige que el producto o 

evidencia debe dar cuenta de que se están satisfaciendo los criterios de logro que cada una de las tareas y 

proyectos precisan. Además, en las evaluaciones se requiere describir los productos a valorar “tales como 

respuestas orales o escritas, la elección de un distractor en una prueba de opción múltiple, una ejecución 

o un conjunto de trabajos realizados” (ACET, p. 15). 

El proyecto sugiere utilizar instrumentos de evaluación de acuerdo con el propósito y función de las 

actividades como: portafolios de evidencias, reporte de actividades, reporte de investigación, exámenes 

enfocados a la resolución de problemas. Además, se requiere enunciar los productos, evidencias y criterios 

de desempeño, lo que, de acuerdo con el proyecto, se puede realizar a partir de una rúbrica una lista de 

cotejo o por medio de porcentaje de aciertos en un examen. Los elementos requeridos para satisfacer 

este paso son: 1) enunciar los elementos y criterios de desempeño en una rúbrica o escala de evaluación 

con al menos tres niveles de desempeño y tres elementos de observación; 2) indicar si se brindará 

retroalimentación a los estudiantes; y 3) describir los criterios para integrar la calificación del estudiante. 

En la Figura 5 muestra el ejemplo de una rúbrica para valorar una de las actividades.  
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Figura 5: Ejemplo de rúbrica con tres niveles para cualificar la calidad de los productos.

Conclusiones

El proyecto RECREA es una opción que apunta a satisfacer la necesidad de contar con docentes 

capacitados para desarrollar competencias en los alumnos del nivel universitario y promover un perfil de 

egreso que no se base en conocimiento memorístico sino en la resolución de problemas propios del área 

que se cursa. La incorporación transversal en el diseño instruccional de factores como el desarrollo del 

pensamiento crítico, la utilización de las tecnologías de la información y la investigación sistemática, rescata 

criterios que han sido considerados en la literatura educativa como factores potenciadores de aprendizajes 

importantes para la sociedad actual y retoma la necesidad de instruir a los  estudiantes tomando en cuenta 

los avances de la ciencia, la tecnología, así como las necesidades de formación de esta nueva generación.

La metodología del proyecto es un esquema composicional que guía al docente momento a momento en 

la planeación sistemática de la experiencia educativa que se impartirá. La idea subyacente a la metodología 

coincide con el desglosamiento jerárquico de los desempeños previos que se consideran necesarios para ir 

promoviendo logros cada vez más complejos, hasta llegar a evidenciar una competencia final o desempeño 

profesional del estudiante. Aunque la lógica composicional de la metodología puede contar con cierto 

respaldo, el proyecto requiere profundizar en las definiciones vinculadas a evidencias y desempeños, y 

de manera general, en una concepción de competencia que no permita incluir formas de satisfacer 

requerimientos de logro que, aunque clasificables como desempeños y evidenciables en diversas formas, no 

se vincula con los sentidos que el ser competente presenta desde los ámbitos ordinarios y de la literatura 

educativa que pretende distinguirlo de formas de conocimiento memorístico o enciclopedista. 

En su planteamiento operacional la propuesta puede reconocerse como amplia, ya que requiere que el 

docente delimite desde los desempeños profesionales relacionados con el perfil de egreso, los proyectos, 

tareas, actividades, información a utilizar y formas de evaluación cualitativa y cuantitativa bien definidas. 

La principal ventaja de lo anterior es que el profesor cuenta con una ruta planificada formalmente para la 

satisfacción de requerimientos de logro vinculados al desarrollo de una competencia. Una gran desventaja, 
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además del arduo trabajo de planificación que impone y el requerimiento de experticia en la asignatura, 

radica en las características que muchos de los programas de las asignaturas presentan, ya que éstos 

no necesariamente plantean ni objetivos de aprendizaje basados en competencias ni un esquema de 

complejidad ascendente en los requerimientos de aprendizaje. Lo anterior, no obstante, aunque supone una 

desventaja inicial, se torna un área de oportunidad para identificar, de entrada, programas ambiguamente 

diseñados, enfocados al desarrollo de capacidades diferentes a las competencias, objetivos no vinculados 

al perfil de egreso, entre otros. 

Por último, debe señalarse que el proyecto RECREA, además de capacitar al docente en el diseño de un curso 

basado en competencias, promueve la selección de contenido curricular que contribuye directamente a la 

formación que se espera del estudiante en términos de los perfiles de egreso, previniendo que se saturen las 

asignaturas con material informativo que no aporta a la formación del alumno en términos reales. Además, 

la metodología planteada apunta a satisfacer uno de los requerimientos que los organismos internacionales 

han delimitado como necesarios para satisfacer las necesidades de la época actual y concuerda, además, 

con los esfuerzos que diversas universidades han empezado a implementar en términos de la planeación 

de las unidades de aprendizaje que se impartirán durante los semestres mediante la realización de guías 

didácticas de cada curso (e.g. Universidad de Guanajuato, 2018).
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