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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo evaluar la competencia para la sustentabilidad 
en la educación superior. En particular, se propone diseñar un instrumento que valore el 
desarrollo de la competencia con un enfoque en el desempeño, y que este pueda ser aplicado 
de forma generalizada a estudiantes de distintas profesiones.

Este instrumento permitirá evaluar el desarrollo de la competencia en diferentes momentos del 
trayecto educativo, y brindará información para orientar y mejorar los procesos de incorporación 
de la sustentabilidad en los planes y los programas de estudio de la institución en la que se 
centra este trabajo, así como de formación docente y de evaluación en este campo. 

La primera parte de la investigación consistió en definir el marco conceptual de la competencia 
para la sustentabilidad para la institución. Posteriormente, se valoraron distintas alternativas para 
el diseño de instrumentos de evaluación de competencias; como consecuencia de lo anterior, se 
decidió crear una prueba centrada en el desempeño con reactivos de respuesta cerrada, que 
pudiera aplicarse de manera amplia a estudiantes de diversas disciplinas y profesiones. 

En este trabajo se presenta el perfil de referencia que constituye la base para la creación de los 
reactivos que conformarán la prueba. 
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Introducción

La humanidad enfrenta una profunda crisis global, sistémica y multidimensional, que interpela 
a las instituciones de educación superior (ies) y les demanda reorientar los procesos formativos 
de las y los futuros profesionistas, para que sean capaces de hacerle frente y contribuir a la 
construcción de futuros sustentables. 

Educar para la sustentabilidad consiste fundamentalmente en educar para la transformación, 
lo que supone formar individuos capaces de convertirse en agentes de cambio, de tomar 
decisiones conscientes y de actuar de manera responsable en aras de la integridad ambiental 
y la conformación de sociedades justas para las generaciones presentes y futuras. 

La toma de decisiones y la resolución de problemas son operaciones que requieren poner en 
juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores en diferentes contextos de aplicación, tal 
como lo plantea el desarrollo de competencias para la intervención social. Por ello, se considera 
que el modelo de competencias es pertinente para educar para la sustentabilidad. 

A pesar de la importancia de las propuestas de las competencias clave para la sustentabilidad 
en la formación profesional (Wiek et al., 2011; Murga-Menoyo, 2015; Wiek et al., 2016; unesco, 
2017), su incorporación en las ies ha sido lenta y aún se cuenta con escasos referentes sobre su 
operacionalización en el aula y su evaluación.

Como parte de su Política de Sustentabilidad (Ibero, 2016), la institución incorporó en sus 
nuevos planes de estudio a la sustentabilidad como tema transversal, y como una de sus ocho 
competencias genéricas (Ibero, 2020). En este sentido, se consideró esencial dar seguimiento 
a este proceso y evaluar sus resultados para obtener información que permita identificar las 
fortalezas y las áreas de mejora, verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y orientar 
la toma de decisiones y la creación de estrategias institucionales. 

El objetivo general de la investigación es construir una propuesta de evaluación de la 
competencia para la sustentabilidad en la educación superior. En particular, se propone 
diseñar un instrumento que permita valorar el desarrollo de la competencia en estudiantes de 
distintas licenciaturas, en diferentes momentos de su trayecto educativo, con el fin de contar 
con información para reorientar y mejorar los procesos de rediseño de planes y programas de 
estudio, de formación docente y evaluación en torno a la sustentabilidad.

La construcción de la propuesta consta de varias etapas: a) elaboración del marco conceptual 
de la competencia para la sustentabilidad propia de la institución; b) selección del tipo de 
instrumento de evaluación; c) elaboración del perfil de referencia; d) conformación del banco 
de reactivos; y e) aplicación de la prueba piloto. Hasta el momento, la investigación ha concluido 
el perfil de referencia. 

En este trabajo, se exponen los resultados de la investigación alcanzados hasta el momento, 
en especial, se presenta el perfil de referencia y se explica el proceso que se siguió para su 
elaboración. Algunas de las preguntas planteadas son las siguientes: ¿cómo definir la 
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competencia para la sustentabilidad para la institución? ¿Cómo evaluar el desarrollo de la 
competencia para la sustentabilidad en el estudiantado de distintas licenciaturas, de forma 
pertinente y a gran escala? ¿Cuáles son los elementos y las evidencias de logro de la competencia 
para la sustentabilidad que deben evaluarse?

Desarrollo

Metodología 

La primera etapa de la investigación consistió en la revisión de la literatura más reciente sobre 
competencias clave para la sustentabilidad, así como de referentes sobre pensamiento crítico, 
sistémico y prospectivo y marcos éticos para la sustentabilidad, a partir de la cual se replanteó 
el marco conceptual de la competencia de la institución, definiendo sus atributos, aprendizajes 
esperados y habilidades. En seguida, se definió el tipo de instrumento más apropiado para 
evaluar el desarrollo de la competencia para la sustentabilidad. Se optó por un diseño centrado en 
evidencias, ya que este permite recopilar y analizar pruebas concretas y relevantes que demuestran 
la capacidad de una persona para desempeñar determinadas tareas o funciones, lo que posibilita 
valorar el desempeño del estudiantado de forma más sistemática, objetiva y contextualizada 
(Messick, 1994). Este tipo de prueba consiste en plantear al sujeto una situación real o hipotética 
que le demanda tomar una decisión, para la cual necesita poner en juego los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes que supone la competencia para la sustentabilidad. Además, se 
decidió diseñar este instrumento como una prueba estructurada de respuesta cerrada, con el 
propósito de aplicarla a gran escala y contar con un diagnóstico a nivel institucional.

La segunda etapa consistió en la elaboración del perfil de referencia, que se construyó a partir 
del marco conceptual de la competencia para la sustentabilidad, y contiene los aspectos 
centrales que se pretenden observar con el instrumento (Ceneval, 2013). Este constituye la base 
para la creación de los reactivos de la prueba, es decir, del diseño de situaciones que produzcan 
evidencias para inferir el grado de desarrollo de la competencia evaluada (Messick, 1994). A 
partir de él, se establece el tamaño de la prueba, considerando que cumpla con los requisitos 
psicométricos que le den validez (Verdejo, 2017).

Resultados

Definición de la competencia para la sustentabilidad

Esta investigación concibe las competencias como la movilización de los recursos cognitivos 
para enfrentar con pertinencia y eficacia una situación (Perrenoud, 2000). La definición 
considera que las competencias no son un conjunto de conocimientos, habilidades, valores, 
actitudes o motivaciones aisladas, sino que implican su integración u orquestación para 
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resolver tareas complejas en diferentes contextos. En este sentido, esta operación solo puede 
observarse en la acción. 

Por su lado, las competencias genéricas se entienden como capacidades transversales, 
multifuncionales e intercontextuales de relevancia para todos los individuos (Rychen y Salganik, 
2001), las cuales no pertenecen a una disciplina en específico, sino que pueden aplicarse a una 
variedad de áreas y situaciones (Trujillo-Segoviano, 2014). En la institución, se considera que 
las competencias genéricas son aquellas que “caracterizan el ejercicio profesional en general, 
pues se encuentran presentes en el desempeño de numerosas actividades en diferentes 
contextos y, por lo tanto, su promoción debe llevarse a cabo de manera transversal en todos los 
programas” (Ibero, 2020).

La institución define la competencia para la sustentabilidad como la capacidad de:

Intervenir activamente en procesos de transformación socioambiental, mediante 
la toma de decisiones y la propuesta de solución a problemas del ámbito personal, 
ciudadano y profesional, con base en el pensamiento crítico, sistémico y prospectivo y 
la búsqueda de la justicia social y el respeto por la vida.

Esta se concibe como una competencia compleja, integrada por cuatro subcompetencias: 
pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento prospectivo y compromiso ético. 
Cada una puede considerarse una competencia en sí misma y, tal como señala Perrenoud 
(2004) con la metáfora de las “cajas chinas”, las cuatro están estrechamente relacionadas y 
actúan de manera sinérgica.

Diseño del instrumento para evaluar la competencia para la sustentabilidad

La revisión de la literatura muestra que son escasos los referentes que abordan la evaluación de 
las competencias para la sustentabilidad. Predominan instrumentos y métodos de evaluación 
de conocimientos y autorreporte o autopercepción de conductas y actitudes, en los cuales, 
el o la sustentante, realiza afirmaciones y juicios de valor sobre el nivel de desarrollo de las 
competencias que considera haber alcanzado (Rose et al., 2015; Segalàs et al., 2008). Fueron 
escasos los referentes centrados en la producción de evidencias para evaluar la competencia a 
partir de la acción (García et al., 2017; Habron et al., 2012).

Debido a los fines que se persiguen con el instrumento, se optó por realizar una prueba 
estructurada cerrada, con reactivos de opción múltiple y multirreactivos. La revisión de 
la literatura arrojó que hay un amplio debate en cuanto a la posibilidad de evaluar estas 
competencias a partir del empleo de pruebas de respuesta cerrada. Diversos autores (Liu 
et al., 2014; Rivas y Saiz, 2016) apuntan a que los ítems de respuesta construida (preguntas 
abiertas, ejercicios, prácticas, etc.) son preferibles, pues permiten crear contextos de aplicación 
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más auténticos; asimismo, advierten que hay aspectos de las competencias que los ítems de 
respuesta cerrada no pueden valorar, tales como la producción de argumentos. 

Si bien se reconoce que las pruebas de respuesta construida ofrecen ventajas, su aplicación a 
gran escala supone contar con mayores recursos y tiempo, así como la capacitación de jueces 
y personal especializado. 

En la literatura, también se admite que existen aspectos centrales de las competencias que 
pueden evaluarse al emplear reactivos cerrados (Morrison y Free, 2001; Haladyna, 2004). Por lo 
anterior, se decidió seleccionar aquellos elementos de la competencia para la sustentabilidad 
que pueden valorarse de esta manera, para ser incluidos en la prueba. 

Por otro lado, para construir un instrumento que evalúe el desarrollo de la competencia en el 
estudiantado de cualquier licenciatura, fue necesario discernir cuáles son los aspectos genéricos 
de la competencia, es decir, las operaciones básicas que todo o toda profesionista debería ser 
capaz de realizar al término del trayecto educativo, independientemente de su formación. 

A partir de estas consideraciones, se elaboró un perfil de referencia que incluye, de manera 
esquemática para cada una de las subcompetencias mencionadas, los tipos de desempeños 
que las caracterizan. Se reconoce que este deja fuera ciertos aspectos relevantes de la 
competencia para la sustentabilidad, sin embargo, como ya se ha dicho, permitirá contar con 
un diagnóstico general del grado de desarrollo de esta competencia en el estudiantado. La 
información que este arroje, permitirá realizar comparaciones en diferentes sentidos: entre los 
programas académicos de distintas licenciaturas, en los estudiantes de primer ingreso y de 
egreso, así como para establecer correlaciones entre la formación del cuerpo docente y los 
resultados de la prueba. Esta valoración podrá de igual manera complementarse con otros 
métodos e instrumentos de evaluación.

El perfil de referencia comprende áreas o subcompetencias, elementos, sub-elementos, 
evidencias de logro y definiciones operacionales. 

Los elementos elegidos para todas las subcompetencias fueron: “comprensión de la crisis 
global y la sustentabilidad desde la perspectiva de la subcompetencia” y “propuesta de 
solución y toma de decisiones dirigidas a la sustentabilidad”. Estos son transversales a todas 
las subcompetencias. 

Las evidencias de logro establecen la acción que se espera realice el estudiantado como 
muestra de que posee la capacidad en cuestión. Para describir esta acción, se emplean 
verbos que indican una actividad cognitiva que pueda ser medida por medio de reactivos de 
opción múltiple (Ceneval, 2013).

Las definiciones operacionales son declaraciones que brindan instrucciones claras y específicas 
sobre cómo se evaluará una determinada operación en un contexto dado de aplicación. Estas 
guían la elaboración de los reactivos. 
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La tabla 1 contiene el perfil de referencia de la subcompetencia de pensamiento sistémico, que 
se presenta como ejemplo. 

Conclusiones

Este trabajo contribuye a la conceptualización de la competencia para la sustentabilidad en 
la educación superior, a la vez que propone un instrumento para evaluar el desarrollo de esta, 
basado en evidencias que trascienden la valoración de conocimientos o el autorreporte, que 
son las más frecuentemente encontradas. Al mismo tiempo, posibilita su amplia aplicación, 
con el fin de contar con información sobre el proceso de incorporación de la sustentabilidad 
a nivel institucional, que fortalezca los procesos de deliberación colectiva y permita realizar 
ajustes para reorientar el currículum hacia la sustentabilidad. 

Para el diseño del instrumento, fue necesario acotar el marco conceptual de la competencia 
para la sustentabilidad y seleccionar solo los aspectos genéricos que pueden ser observados 
y cuantificados mediante una prueba estructurada cerrada. En este sentido, se reconocen 
sus limitaciones, así como la necesidad de complementar la evaluación con otros métodos 
e instrumentos.

Por otro lado, la definición de las evidencias de logro en que se sustenta la prueba representó 
un desafío, puesto que implicó plantear los aprendizajes en términos de los resultados o las 
acciones específicas asociadas a cada uno de los elementos de las áreas o subcompetencias 
que conforman el perfil de referencia. 

Por último, se reconoce que la evaluación educativa es un proceso vivo, con implicaciones 
éticas, conceptuales, metodológicas y técnicas importantes relacionadas entre sí, a través de 
etapas que no operan en forma lineal, sino iterativa. Por ello, la elaboración de un instrumento 
como el que se propone, supone constantes ejercicios de diálogo y reconceptualización, así 
como de toma de decisiones para llevar a cabo modificaciones y ajustes que permitan avanzar.

En los próximos meses, un equipo multidisciplinario conformado por docentes, expertas(os) en 
evaluación educativa y educación ambiental para la sustentabilidad, se encargará de elaborar 
y revisar los reactivos que formarán parte de la primera versión del instrumento, la cual será 
sometida a una prueba piloto. 

Tablas y figuras

Tabla 1. Perfil de referencia del pensamiento sistémico: 
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Identifica las características de la crisis global (civi-
lizatoria, multidimensional, compleja). Así también, 
identifica e interrelaciona sus principales manifes-
taciones (pobreza, desigualdad, cambio climático, 
pérdida de la biodiversidad, pérdida de sentido de 
la vida…)

De un conjunto de opciones, elige la que plantea las características de 
la crisis global (civilizatoria, multidimensional, compleja)
De un conjunto de opciones, elige la que establece correctamente 
una o más relaciones entre las principales manifestaciones de la crisis 
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Reconoce la relevancia de identificar un problema 
como punto de partida para un análisis sistémico
Identifica los elementos o componentes que con-
forman un problema / fenómeno / sistema, y el 
tipo de relaciones que se establecen entre ellos 
(causa-efecto, bucles de realimentación), así como 
las emergencias
Reconoce los factores sociales, culturales, econó-
micos, políticos y ambientales de un problema 
socioambiental y sus interrelaciones para tomar 
una decisión
 
Identifica a los actores involucrados en un proble-
ma socioambiental (comunidad local, empresarios, 
organizaciones de la sociedad civil y otros) y toma 
en cuenta sus perspectivas y preocupaciones
Evalúa diferentes opciones para abordar el pro-
blema o tomar la decisión, teniendo en cuenta su 
potencial para resolverlo, así como sus posibles 
impactos positivos y negativos en la sociedad y el 
ambiente. 

De un conjunto de opciones, elige la que plantea la relevancia de iden-
tificar un problema como punto de partida para un análisis sistémico
Dada una representación gráfica del sistema de un problema so-
cioambiental, reconoce los elementos y sus interrelaciones
Dado un problema, elige la decisión que incorpora factores sociales, 
culturales, económicos, políticos y ambientales, y toma en cuenta sus 
interrelaciones
Dado un problema socioambiental, elige la decisión que toma en 
cuenta las perspectivas y preocupaciones de los actores involucrados 
(comunidad local, empresarios, organizaciones de la sociedad civil)
Dado un caso o problema, la(el) estudiante elige la solución que tenga 
el mayor impacto positivo en el sistema socioambiental y que minimi-
ce las consecuencias negativas
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