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Resumen: 

En el 2013 la Licenciatura en Ciencia Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México recibió a su 

primera generación de estudiantes. Su meta es formar profesionales capaces de investigar científicamente el 

delito y de contribuir a prevenirlo aplicando el conocimiento científico. Al ser una carrera de reciente creación, 

su plan de estudios se diseñó tomando en cuenta propuestas de enseñanza basada en competencias que a 

partir de los años ochenta han cobrado cada vez más auge. En respuesta a la necesidad de contar con un 

marco de referencia accesible y práctico que guíe las labores docentes en la Licenciatura, acorde a un modelo 

de enseñanza por competencias, se crearon las Actividades Profesionales Confiables (APROC) del científico 

forense: una serie de tareas que abarca las etapas del proceso de procuración e impartición de justicia y que 

un egresado debería ser capaz de cumplir de manera correcta y autónoma. El trabajo que culminó con las 

APROC implicó identificar cuáles son las actividades clave que se esperan de un científico forense en su ejercicio 

profesional y que, además, para su cumplimiento requieren del ejercicio de las competencias del plan de 

estudios. La creación de estas APROC, que se detalla en esta ponencia, está inspirada en las APROC del médico 

general, actividades que en varios países del orbe anglosajón rigen el diseño y la validación de programas de 

enseñanza y pruebas de alto impacto.

Palabras clave: Ciencia forense, Actividades Profesionales Confiables, competencias profesionales, perfil 

de egreso, diseño curricular.
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Introducción

La Licenciatura en Ciencia Forense (LCF) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) abrió sus puertas en agosto de 2013 para recibir a su primera generación 

de estudiantes. Actualmente ya se han titulado 29 científicos forenses, muchos de los cuales ya trabajan 

en instituciones como la Fiscalía General de la República, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La 

LCF se creó con la intención de formar profesionales altamente calificados que contribuyan a mejorar la 

procuración e impartición de justicia en el país, así como a prevenir la delincuencia (Facultad de Medicina, 

2013, p. 37). Para conseguir estos objetivos, tanto el perfil de egreso como el perfil profesional del científico 

forense se definieron con base en un conjunto de competencias tanto transversales como forenses. Esta 

singularidad del diseño curricular hace del plan de estudios de la Licenciatura un claro descendiente de 

las propuestas de enseñanza basada en competencias que, desde la década de los ochenta, han venido 

cobrando cada vez más auge en todo el mundo, y entre las que destacan las de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Proyecto Tuning que se deprendió de la Declaración de 

Bolonia de 1999 (Echavarría Canto y De los Reyes, 2017, pp. 1-2) y el propio Plan de Estudios 2010 y Programas 

Académicos de la Licenciatura de Médico Cirujano de la UNAM (Facultad de Medicina, 2009).

A pesar de los beneficios que se atribuyen a la enseñanza basada en competencias, su implementación 

enfrenta varios obstáculos. Uno de los principales es la diversidad de definiciones del concepto mismo 

(Del Pozo Flórez, 2015, pp. 13-18) que dificulta traducir las competencias en actividades en el aula sin recurrir 

a la transmisión de conocimientos o a su aplicación en la resolución de problemas descontextualizados. 

Aunado a lo anterior, la persistente separación de las disciplinas científicas en asignaturas, escuelas y 

facultades impide que se aborden problemas de naturaleza interdisciplinaria como parte de la enseñanza 

(Hernández Arteaga y Ojeda Cortés, 2009, pp. 104-106). En tercer lugar, en el caso de carreras nuevas creadas 

en respuesta a problemas complejos no atendidos por las licenciaturas tradicionales, existe una natural 

carencia de modelos didácticos de probada solvencia para desarrollar competencias, lo que obliga a crear 

casi de cero estrategias de enseñanza que reflejen la naturaleza de dichos problemas. A esto se añade la 

inexperiencia de los docentes en lo que respecta a la teoría, la metodología y la práctica de la enseñanza 

por competencias (Moreno Olivos, 2012, pp. 3-4). Por último, la evaluación del nivel de competencia de 

los estudiantes suele ser una tarea más compleja que la de evaluar la retención del conocimiento, en 

tanto implica examinar tanto el proceso como los resultados del aprendizaje a través de pruebas que 

simulen problemáticas cercanas al quehacer profesional. Del rendimiento observado en estas pruebas se 

infiere entonces el nivel de competencia, lo que agrega un nivel de dificultad adicional a la elaboración e 

interpretación de los instrumentos de evaluación (Hernández Arteaga y Ojeda Cortés, 2009, p. 113).

Ninguno de estos problemas es ajeno a la enseñanza que se imparte en la LCF. De hecho, además de 

comentarios de los propios profesores reconociendo las dificultades para compaginar su docencia con la 
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enseñanza basada en competencias, tenemos razones para pensar que este tipo de enseñanza aún no es 

la norma en la LCF: un ejercicio de monitoreo de las actividades realizadas por los profesores en el aula a lo 

largo de un semestre reveló que el 61% del tiempo lo dedican a la exposición oral de temas de la asignatura, 

11% a trabajo en el laboratorio o de campo, 9% a la resolución de problemas, 4% a aplicar exámenes, 2% a 

la elaboración de organizadores gráficos, como mapas mentales, y sólo 0.4% a la realización de proyectos. 

La alta frecuencia de la exposición oral como método de enseñanza sugiere que el docente actúa la mayor 

parte del tiempo como un transmisor de información, un rol que no favorece el desarrollo de competencias. 

Ante esta perspectiva, la Unidad de Docencia de la LCF, a la que pertenecemos los autores, comenzó los 

trabajos para intentar traducir las competencias en un marco de referencia que facilite su aplicación a las 

tareas de planeación, ejecución y evaluación de la enseñanza.

Desarrollo

Como ya se mencionó, tanto el perfil de egreso como el perfil profesional del científico forense están 

integrados por una serie de competencias. El de egreso se compone de 9 competencias principales que 

se subdividen en 47 subcompetencias o atributos, a los que se suman 3 conocimientos generales, 17 

habilidades, 5 actitudes y 4 valores. El perfil profesional, por su parte, comprende 9 atributos (Facultad 

de Medicina, 2013, pp. 40-45). En conjunto, pues, existen 85 diferentes atributos competenciales a los que 

debe dar respuesta el quehacer docente. Esta cantidad considerable, junto con la redacción poco clara de 

algunos atributos, hace difícil usarlos directamente como resultados de aprendizaje para preparar las clases 

que se imparten en la Licenciatura y diseñar instrumentos de evaluación orientados a las competencias, 

a nivel tanto institucional como de aula. De cara a esta situación, se buscaron modelos en la literatura 

que permitieran operacionalizar las competencias y reducir su número a uno más manejable. Se eligió el 

de las Actividades Profesionales Confiables (APROC), traducción al español de las Entrustable Professional 

Activities (EPA), porque, como se explicará a continuación, aclaran el sentido y las implicaciones didácticas 

de las competencias, es decir, por sí mismas sugieren qué tipo de instrucción y de evaluación debe procurar 

un docente para cumplir con una enseñanza basada en competencias.

Desde su creación en la década de los setenta por ten Cate (2005), las APROC han sido usadas como 

un puente entre los planes y programas que, en el papel, propugnan modelos didácticos basados en el 

desarrollo de competencias y los docentes que, en el aula, tienen que implementar esos modelos. Como 

su nombre lo indica, las APROC son actividades, descritas de manera breve y clara, que un estudiante 

deberá ser capaz de cumplir como parte esencial de su quehacer profesional y que sólo puede realizar 

satisfactoriamente si ha desarrollado las competencias necesarias a un nivel suficiente. Su autor las ha 

definido como “tareas o responsabilidades que pueden confiarse a un aprendiz una vez que alcanza un nivel 

de competencia suficiente y específico que permita confiarle su ejecución sin supervisión” (ten Cate, 2013, p. 

6), de ahí el adjetivo de “confiables”. Entre las virtudes de las APROC están el convertir a las competencias 
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en metas que resultan significativas para los estudiantes y en resultados de aprendizaje que los docentes 

pueden enseñar y evaluar; el ser aplicables a diversos contextos en los que tienen que desenvolverse 

quienes ejercen una profesión; el integrar las competencias en tareas concretas que pueden observarse 

directamente, y el definir en términos eminentemente prácticos el perfil de una profesión (Van Loon et al., 

2014, 698-700).

Hasta el momento, el modelo de las APROC se ha aplicado en el área de la enseñanza clínica en escuelas 

y facultades de diversos países anglosajones (Australia, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Reino 

Unido y Nueva Zelanda) y, en América Latina, en la Facultad de Medicina de la UNAM a través del Modelo 

Educativo para Desarrollar Actividades Profesionales Confiables (MEDAPROC). Este modelo ha establecido 

13 “comportamientos nucleares” que un estudiante debe poder realizar tras egresar de la Licenciatura de 

Médico Cirujano (Hamui-Sutton et al., 2015, pp. 617-618), y sirve de marco teórico para producir recursos 

didácticos para las asignaturas, diseñar programas de capacitación docente, evaluar la consecución del 

perfil intermedio y brindarles retroalimentación a los estudiantes sobre su desempeño, y emprender el 

rediseño el examen profesional de la Licenciatura de Médico Cirujano (Hamui-Sutton et al., 2018).

Para la creación de las APROC del científico forense se revisaron las etapas del proceso de procuración e 

impartición de justicia al que esta figura habrá de incorporarse, a fin de aislar actividades congruentes con 

las competencias del perfil de egreso y el profesional. La redacción de las 20 actividades resultantes (Tabla 

1) se ciñó a los criterios propuestos por ten Cate (2005, p. 1177), a saber, que sean actividades esenciales para 

el ejercicio profesional forense; requieran de la movilización de conocimientos, habilidades y actitudes; 

produzcan un desempeño identificable como forense; sean ejecutables en un periodo corto de tiempo; 

sean observables, medibles o valorables como bien o mal ejecutadas, y reflejen por lo menos una de las 

competencias incluida en los perfiles.
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Tabla 1: Versión preliminar de las APROC del científico forense.

1. Evaluar una EscEna dE los hEchos y dEsarrollar un plan dE invEstigación ciEntífica a partir dE dicha Evaluación.

2. darlE prioridad a una tEoría dE los hEchos tras la Evaluación dE una EscEna dE los hEchos.

3. rEcomEndar E intErprEtar pruEbas criminalísticas y/o forEnsEs dE uso común o frEcuEntE.

4. Encargar y discutir críticamEntE dictámEnEs, rEportEs, pEritajEs u opinionEs dE EspEcialistas En las distintas disciplinas forEnsEs.

5. documEntar un hEcho dE rElEvancia forEnsE a través dE rEportEs apropiados y vigilar la intEgridad dE la cadEna dE custodia.

6. prEsEntar oralmEntE y por Escrito los pormEnorEs forEnsEs dE un caso y dar rEspuEsta a las prEguntas dEl fiscal o dEl abogado dE la dEfEnsa.

7. plantEar prEguntas rElEvantEs dE naturalEza forEnsE y sabEr procurar información y/o EvidEncia para avanzar En El EsclarEcimiEnto dE un caso.

8. rEfErir a los juEcEs, abogados, agEntEs dE la policía y víctimas a los EspEcialistas forEnsEs apropiados, dada la naturalEza dEl caso.

9. coordinar El trabajo dE Equipos intErdisciplinarios formados por EspEcialistas En disciplinas forEnsEs, fiscalEs y agEntEs dE la policía.

10. rEconocEr a una víctima quE rEquiEra dE cuidado urgEntE, médico o psicológico, procurando En todo momEnto El rEspEto dE sus dErEchos humanos.

11. obtEnEr El consEntimiEnto informado dE un individuo para la rEalización dE pruEbas o procEdimiEntos nEcEsarios para El EsclarEcimiEnto dE un caso.

12. llEvar a cabo corrEctamEntE las técnicas y/o procEdimiEntos dE la criminalística dE campo y dE gabinEtE.

13. idEntificar fallas En El sistEma dE procuración dE justicia y contribuir a la cultura dE la Eficacia y la mEjora continua.

14. comprEndEr la litEratura ciEntífica producida por las distintas EspEcialidadEs forEnsEs, idEntificando sus ámbitos dE aplicación, sus alcancEs y limitacionEs.

15. distinguir El grado dE apoyo quE la EvidEncia lE brinda a difErEntEs tEorías dE los hEchos y, con basE En Esto, asignarlEs un grado rElativo dE plausibilidad.

16. planEar, EjEcutar, Evaluar y publicar invEstigacionEs originalEs En una disciplina forEnsE.

17. comunicarsE EficazmEntE con EspEcialistas forEnsEs, profEsionalEs dEl dErEcho y El público lEgo, adaptando su ExprEsión oral y/o Escrita a cada audiEncia.

18. aconsEjar, con conocimiEnto dE causa, al juEz sobrE los méritos rElativos dE las difErEntEs tEorías dE los hEchos y las EvidEncias En quE sE sustEntan.

19. Esbozar y dEsarrollar propuEstas dE políticas públicas Encaminadas a procurar la justicia y administrar la sEguridad pública, y En particular a prEvEnir El dElito.

20. contar con los rEcursos intElEctualEs y EmocionalEs y para rEndir bajo prEsión, consciEntE dE las consEcuEncias dE su dEsEmpEño profEsional.

Como parte de nuestro estudio preliminar de la validez de las APROC generadas, se aplicó una encuesta 

con una escala Likert a un grupo (n=36) de profesores, investigadores y peritos adscritos al Centro 

Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, a la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla, 

a la UNAM (las tres universidades ofrecen actualmente programas de licenciatura en ciencias forenses) y 

al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para averiguar qué tan pertinentes les parecían las APROC que 

habíamos generado. La mayoría de los encuestados opinó que 11 de las 20 APROC eran muy importantes 

para el desempeño adecuado de un científico forense. En el caso de otras 5 APROC, aproximadamente la 

mitad de los encuestados opinó igual. Para cada una de las APROC, la mayoría absoluta de los encuestados 

opinó que merecía un puntaje de entre 3 (importante) y 4 (muy importante) puntos en la escala Likert.

El último paso para producir la primera versión revisada y consensuada de las APROC del científico forense 

consistió en reorganizarlas y llevar a cabo adecuaciones en función de los comentarios recibidos de los 

expertos consultados. La reorganización implicó, uno, agruparlas de manera tal que cada APROC principal 

estuviera asociada a una serie de actividades secundarias (cuando la relación entre las APROC así lo ameritara) 

y, dos, que la secuencia de las APROC siguiera las etapas del proceso de procuración e impartición de 

justicia. Por lo que respecta a las adecuaciones, se descartaron aquellas actividades poco congruentes con 

los perfiles de egreso y profesional; se consolidaron aquellas que compartían una semejanza considerable; 

se reescribieron para hacerlas más claras o precisas, y se añadieron actividades que no se contemplaron 



Acapulco, Guerrero 2019

6
Área temÁtica 05. currículo

en la creación de la versión preliminar pero que los expertos consideraron necesarias para abarcar el perfil 

del científico forense.

Tabla 2: Versión revisada y consensuada de las APROC del científico forense.

aproc

1

vErifica la documEntación dE un hEcho dE intErés forEnsE y vigila la intEgridad dE la cadEna dE custodia.
aproc

1.1

vErifica quE sE documEntE dE manEra clara y corrEcta, sin omisionEs, adultEracionEs o imprEcisionEs, la 

información sobrE un hEcho dE intErés forEnsE quE sEa rElEvantE para EsclarEcEr un caso.

aproc

2

dEsarrolla un plan dE invEstigación tras Evaluar un lugar dE intErés forEnsE, justificando su planificación.
aproc

2.1

dEscribE El procEdimiEnto a sEguir para rEalizar la invEstigación dE un lugar dE intErés forEnsE quE pErmita 

EsclarEcEr un caso, justificando las dEcisionEs En quE sE sustEnta su planificación.

aproc

3

plantEa prEguntas rElEvantEs para EsclarEcEr un caso.
aproc

3.1

plantEa prEguntas a los EspEcialistas forEnsEs quE lE brindan información para EsclarEcEr El caso, justifi-

cando la rElEvancia dE sus prEguntas.

aproc

4

rEaliza y solicita procEdimiEntos dE análisis forEnsE E intErprEta sus rEsultados
aproc

4.1
procEsa adEcuadamEntE El lugar dE la invEstigación con El fin dE EsclarEcEr un caso.

aproc

4.2

rEaliza dE manEra compEtEntE procEdimiEntos dE análisis forEnsE dE su compEtEncia (i.E., dactiloscopía, 

fotografía forEnsE, grafoscopía y documEntoscopía, criminalística dE campo y dE gabinEtE, hEmatología y 

sErología forEnsE, por citar algunos).
aproc

4.3

solicita adEcuadamEntE, dEsdE El punto dE vista técnico, los procEdimiEntos pErtinEntEs dE análisis forEnsE 

quE sEan EstrictamEntE nEcEsarios para EsclarEcEr un caso.
aproc

4.4

intErprEta corrEctamEntE los rEsultados dE los procEdimiEntos dE análisis forEnsE, atEndiEndo principalmEn-

tE aspEctos como su sEnsibilidad y rEsolución instrumEntal, su validEz y confiabilidad.

aproc

5

argumEnta la plausibilidad dE una tEoría dEl caso En función dE la EvidEncia.
aproc

5.1

clasifica u ordEna jErárquicamEntE las EvidEncias disponiblEs dE acuErdo con su rElEvancia para argumEntar 

la plausibilidad dE una tEoría dEl caso.
aproc

5.2

intEgra las EvidEncias rElEvantEs dE manEra cohErEntE y dE acuErdo con su nivEl dE confiabilidad para 

argumEntar la plausibilidad dE una tEoría dEl caso.

aproc

6

discutE críticamEntE dictámEnEs y opinionEs dE los EspEcialistas forEnsEs.
aproc

6.1

idEntifica la información faltantE quE introducE incErtidumbrE y rEducE la plausibilidad dE una tEoría dEl 

caso.
aproc

6.2

idEntifica inconsistEncias cuando analiza El dictamEn o la opinión dE un EspEcialista forEnsE, dEbidas a 

discrEpancias EntrE las conclusionEs y la EvidEncia.
aproc

6.3

Evalúa las limitacionEs dE los procEdimiEntos dE análisis forEnsE y dE la aplicación dE critErios quE afEctan 

la calidad dE los rEsultados y dE las conclusionEs quE sE dErivan dE Ellos.
aproc

6.4

proponE manEras dE rEducir o compEnsar la incErtidumbrE y El Error dE los procEdimiEntos dE análisis 

forEnsE cuando argumEnta la plausibilidad dE una tEoría dEl caso.

aproc

7

prEsEnta con fundamEnto ciEntífico los pormEnorEs forEnsEs dE un caso.
aproc

7.1

Explica El fundamEnto técnico y ciEntífico dE los procEdimiEntos dE análisis forEnsEs EmplEados para 

EsclarEcEr un caso.
aproc

7.2

adEcúa la documEntación y la argumEntación dE un caso dE acuErdo con los usuarios dE la información, 

asEgurando su comprEnsión.

aproc

8

idEntifica fallas y proponE mEjoras al procEso dE procuración y administración dE justicia.

aproc

8.1

idEntifica fallas En El procEso dE procuración y administración dE justicia, dEsdE la idEntificación dE un 

dElito y El procEsamiEnto dE un lugar dE los hEchos o dEl hallazgo hasta la sEntEncia Emitida por un juEz, 

pasando por los procEdimiEntos dE análisis forEnsE a quE sE somEtan los mEdios dE pruEba.
aproc

8.2
Evalúa la intEgración dE un ExpEdiEntE con la documEntación pErtinEntE para EsclarEcEr un caso.

aproc

8.3

proponE mEjoras al procEso dE procuración y administración dE justicia basándosE En información actuali-

zada sobrE la calidad dE los procEdimiEntos dE análisis forEnsE, así como sobrE la administración dE justicia 

En tribunalEs.

aproc

9

aplica El marco jurídico vigEntE quE rEgula su EjErcicio profEsional.

aproc

9.1

aplica El marco jurídico vigEntE quE rEgula su EjErcicio profEsional a las dEcisionEs quE toma o a las accio-

nEs quE EmprEndE cuando invEstiga un caso particular.

aproc

9.2

clasifica los dElitos dE acuErdo con El marco jurídico vigEntE quE rEgula la procuración y administración 

dE la justicia pEnal y con los mEdios dE pruEba disponiblEs.
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Conclusiones

Las APROC del científico forense representan una contribución original al área de la didáctica de la 

ciencia forense, dado que no existen reportes de la aplicación de este modelo en esta área. Con las APROC 

del científico forense se creó un perfil profesional paralelo al incluido en el plan de estudios que busca 

facilitar la enseñanza basada en competencias. Actualmente, en la LCF se explora su uso en el diseño de 

pruebas para evaluar la consecución del perfil intermedio y del Examen General de Conocimientos con 

fines de titulación, así como en la preparación de guías de instrucción por competencias para distintas 

asignaturas. Los trabajos realizados hasta el momento sugieren que las APROC constituyen un enfoque 

viable para superar algunos de los obstáculos que enfrenta la enseñanza de las competencias.

Dado que la figura del científico forense no existía previamente en nuestro país, los trabajos encaminados 

a aclarar, completar y depurar su perfil profesional son indispensables para adecuar la instrucción que 

se le brinda a los retos y las necesidades que comienzan a enfrentar los egresados. Asimismo, tener en 

claro cuáles son las capacidades de los científicos forenses permitirá a los potenciales empleadores tomar 

decisiones razonadas sobre el valor que estos profesionales pueden aportar a sus instituciones.

El proceso de revisión y validación de las APROC del científico forense continúan: actualmente académicos 

de la Licenciatura en Ciencia llevan a cabo trabajos para precisar aún más las actividades que un licenciado 

en ciencia forense debe ser capaz de cumplir al egresar de la carrera y, por el otro, asegurar la congruencia 

entre estas actividades y las competencias descritas en el plan de estudios. Estos esfuerzos redundarán 

en el fortalecimiento de la validez de las APROC como una manifestación eminentemente práctica del 

perfil del licenciado en ciencia forense. Asimismo, se trabaja en divulgar las APROC entre los profesores de 

asignatura de la Licenciatura, con la intención de que vayan incorporándolas a su quehacer docente.
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