
ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA 

EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 

SALUD 

Percepción de adquisición de competencias genéricas en las 
estudiantes de obstetricia de una universidad privada en Lima- 

Perú 2020  

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Maestra en Gestión de los Servicios de la Salud 

ASESOR: 

Mg. Vásquez Alva, Jorge Enrique (ORCID: 0000-0002-8185-3333) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Políticas de los servicios de salud 

LIMA — PERÚ 

2021 

AUTORA: 

Vargas Ruas De Nervi, Katia Margaret (ORCID: 0000-0002-0944-413X) 



ii 

Dedicatoria 

La presente investigación es 

dedicada a mi familia, en especial a 

mi esposo y a mis amadas hijitas 

Lía y Maya por su valiosa paciencia 

y por ser mi principal fuente de 

inspiración y motivación. 



iii 

Agradecimiento: 

Expreso mi profundo agradecimiento al Dr. 

Jorge Vásquez Alva, por acompañar y 

asesorar este trabajo de investigación, a las 

estudiantes de obstetricia que con buena 

disposición participaron de este estudio y a 

la institución educativa que me permitió 

realizarlo. 



iv 

Índice de contenidos 

Carátula i 

Dedicatoria  ii 

Agradecimiento iii 

Índice de contenidos  iv 

Índice de tablas v 

Índice de gráficos y figuras vi 

Resumen  vii 

Abstract viii 

I. INTRODUCCIÓN 9 

I. MARCO TEÓRICO 13 

III. METODOLOGÍA 27 

3.1 Tipo y diseño de investigación 27 

3.2 Variables y operacionalización 28 

3.3 Población, muestra y muestreo, unidad de análisis 29 

3.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos 29 

3.5 Procedimientos 32 

3.6 Método de análisis de datos 32 

3.7 Aspectos éticos 32 

IV. RESULTADOS 32 

V. DISCUSIÓN 39 

VI. CONCLUSIONES 44 

VII. RECOMENDACIONES 46 

REFERENCIAS 48 

ANEXOS 58 



v 

  Índice de tablas 

Tabla 1 Percepción de los estudiantes sobre las 

competencias genéricas y sus dimensiones 
33 

Tabla 2 Percepción de los estudiantes sobre la dimensión 

Liderazgo 
34 

Tabla 3 Percepción de los estudiantes sobre la dimensión 

trabajo en equipo 
35 

Tabla 4 Percepción de los estudiantes sobre la dimensión 

Comunicación efectiva 
36 

Tabla 5 Percepción de los estudiantes sobre la dimensión 

Responsabilidad social 

36 

Tabla 6 Percepción de los estudiantes sobre la dimensión 

Pensamiento crítico. 
37 

Tabla 7 Percepción de los estudiantes sobre la dimensión 

Aprendizaje autónomo 
37 

Tabla 8 Percepción de los estudiantes sobre la dimensión 

Capacidad para resolver problemas 38 

Tabla 9 Percepción de los estudiantes sobre la dimensión 

emprendimiento 
38 



vi 

Índice de figuras 

Figura 1 Niveles de competencias genéricas y sus dimensiones  33 



vii 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar la 

percepción de las estudiantes de obstetricia sobre la adquisición de 

competencias genéricas en una universidad privada en Lima – Perú durante 

el periodo 2020. Es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, diseño 

transversal no experimental. La técnica de recolección de datos fue la 

encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario en una muestra de 

100 estudiantes. 

Los resultados indican que existe un predominio en la percepción de las 

competencias de nivel alto, en la dimensión Liderazgo (78%), dimensión 

Trabajo en equipo (89%), dimensión Comunicación efectiva (56%), 

Dimensión Responsabilidad (53%), dimensión Aprendizaje autónomo 

(85%), dimensión Capacidad para resolver problemas (67%) y dimensión 

Emprendimiento (49%). En la dimensión pensamiento crítico los encuestados 

perciben en mayor medida un nivel medio con un 51%, concluyendo que el 

trabajo en equipo es la competencia con el nivel mas alto de percepción en 

este grupo. 

Palabras clave: Competencia profesional, gestión del personal, evaluación 

de los puestos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to identify the perception of obstetric 

students on the acquisition of generic competencies in a private university in 

Lima - Perú during the period 2020. It is a descriptive study of quantitative 

approach, non-experimental transversal design. The technique of data 

collection was the survey and as an instrument a questionnaire was applied 

in a sample of 100 students.  

The results indicate that there is a predominance in the perception of 

high-level competencies, in the Leadership dimension (78%), Teamwork 

dimension (89%), Effective Communication dimension (56%), Responsibility 

dimension (53%), Autonomous Learning dimension (85%), Problem Solving 

Capacity dimension (67%) and Entrepreneurship dimension (49%). In the 

Critical Thinking dimension, respondents perceive a higher average level 

with 51%. In the Critical Thinking dimension, the respondents have the 

highest level of perception of teamwork in this group. 

Keywords: Professional competence, personnel management, job 

evaluation
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I. INTRODUCCIÓN

La competitividad ha recobrado real importancia en la sociedad actual 

y la formación de profesionales de salud no es ajena a este cambio. Cada vez se 

requieren mejores competencias para insertarse al mundo laboral, lo cual permite 

potenciar la productividad de las organizaciones. Esto no se limita solo al entorno 

local sino trasciende al ámbito internacional. La empleabilidad de los egresados de 

las instituciones de enseñanza profesional es un indicador de calidad educativa y 

está relacionada con la adquisición de competencias profesionales que reciben los 

estudiantes. (Álvarez & Inmaculada 2020, p. 339) 

     El desempeño profesional en el ámbito laboral de los profesionales de la salud, 

no solo se resuelven con las competencias específicas adquiridas y que son propias 

e intencionales de cada asignatura o carrera, también influye de gran manera el 

desarrollo de competencias genéricas que no siempre se alcanzan en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje formal. Lograr ciertos criterios de desempeño, denota 

una amplia formación en actitudes, valores, habilidades, capacidad de respuesta, 

adaptación en el medio laboral y social en las cuales el estudiante se enfrentará al 

término de sus estudios. (Coneaupa 2015). 

La formación del profesional de salud debe ser integral y estar orientada no 

solo al logro de competencias específicas sino tener la misma relevancia en la 

adquisición o perfeccionamiento de habilidades blandas. La sociedad hoy en día es 

más exigente respecto a sus derechos, exigencias que desde todo punto de vista 

es acorde con el deber del personal sanitario de no vulnerar y respetar los derechos 

humanos. Los beneficios sociales de contar con personal que tenga la capacidad 

de interactuar, adecuar, comunicar asertivamente, liderar, etc., son incomparables 

y relevantes tanto en la mejora de la salud de la comunidad como        su impacto en la 

reducción de la brecha de inaccesibilidad a salud.  

En la actualidad, en el Perú́ existen 143 universidades (51 públicas y 92 privadas), 

de las cuales 40 tienen dispositivo legal de licenciamiento (12 públicas y 28 

privadas); 93 universidades ofrecen una o más especializaciones en ciencias de la 

salud (29 públicas y 64 privadas) De ellas existen 34 programas de obstetricia de 
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las cuales 12 se ofertan en universidades públicas y 22 en privadas. (Minsa 2019). 

El informe de la UNESCO “Repensar la educación. ¿En camino hacia un 

bien común global?” propone una visión integrada de la educación para el año 2030 

con el concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida “Y los cuatro pilares de la 

educación: aprender a conocer, a hacer, a ser y convivir. Este informe siguió de cerca 

los principios morales e intelectuales que forman la base de la UNESCO y, en 

consecuencia, su análisis y recomendaciones fueron una reforma educativa basada 

en competencias genéricas más humanista y menos economicista orientada hacia 

al mercado empresarial en comparación con otros estudios de la época. Establece 

la importancia de la formación profesional y su impacto en la contribución a una 

cultura de equidad y paz. (Unesco 2015) 

El profesional de salud no es ajeno a estos lineamientos, dado que su 

desempeño laboral impactará directamente en la vida de las personas o seres 

vivos. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señala que los factores 

humanos son fundamentales para fortalecer los sistemas de salud. Además de ello, 

existe una gran evidencia que demuestra que el número, densidad y calidad de los 

trabajadores de la salud están alineados con la calidad de salud de la población. La 

relación entre educación y salud se vuelve particularmente importante cuando los 

sistemas de salud de los países, requieren personal sanitario con un nuevo perfil 

con el objetivo de implementar reformas sanitarias de gran impacto social donde 

muchas veces el recurso humano en salud dificulta el avance de estos procesos, 

por sus grandes limitaciones en competencias genéricas que involucran la 

adaptabilidad, comunicación interprofesional e intersectorial, gestión, liderazgo,, 

autonomía, trabajo en equipo, etc. Asimismo, la sólida formación académica y el alto 

nivel de compromiso con la prevención, reparación y promoción de la salud son 

determinantes para cumplir con las metas de las inversiones en salud. (Risco de 

Domínguez, 2014, p.413) 

Los escenarios en los cuales se mueven las instituciones han cambiado 

sustancialmente en los últimos años. El acceso a la información, la existencia de  
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nuevas competencias, altas exigencias por parte de los consumidores y los 

adelantos tecnológicos son algunos de los componentes que obligan a las 

empresas y servicios sanitarios a ser más competitivas y dinámicas. La adecuación 

de los recursos humanos a las necesidades globales, sectoriales y particulares de 

los ciudadanos se ha vuelto una prioridad en la actualidad. 

Las competencias relacionadas con cada campo de estudio son cruciales 

para cada grado, las competencias genéricas identifican los elementos comunes 

de diversas titulaciones, la capacidad para aprender, tomar decisiones, diseñar 

proyectos de gestión son transversales a cualquier campo de estudio. En una 

sociedad cambiante donde los requisitos se reformulan constantemente, y las 

necesidades de salud cada vez son más exigentes, estas competencias y 

habilidades genéricas son de gran importancia. (Tuning 2003) 

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud instó a los estados 

miembros en la regulación y coordinación de entidades educativas y autoridades 

sanitarias con la finalidad de promover y estandarizar las competencias de los 

profesionales de salud y así favorecer el trabajo interprofesional en los principales 

centros de atención sanitaria y sobre todo reforzando el primer nivel de atención, 

donde la adecuación intercultural, trabajo en equipo, comunicación intersectorial, 

planificación, habilidades sociales, promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad son determinantes en la calidad de vida de la comunidad. (OPS 2014). 

En Perú, el SINEACE (Sistema nacional de evaluación y acreditación 

educativa) es el ente que rige y acredita a las instituciones de educación superior. 

dentro de los estándares a evaluar para acreditar a las instituciones menciona el 

enfoque por competencias, donde se evalúa la implementación de un programa de 

evaluación que monitoree el logro de competencias en diferentes momentos de la 

formación profesional. Así mismo, en el estándar 11 y 33 del Modelo de acreditación 

para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, evalúa el logro 

de competencias en los profesionales, donde se evidencia que los egresados 

cuentan con las características del perfil de egreso según la carrera profesional 

(SINEACE, 2016) esto con el objetivo de obtener profesionales que estén aptos 
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para la práctica y que la atención en los establecimientos de salud, sean de calidad 

y orientados al beneficio de la población. 

Es por ello por lo que se planteó el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la percepción de los estudiantes de obstetricia acerca de las competencias 

genéricas adquiridas en una universidad privada en Lima- Perú 2020? 

Respecto a la justificación teórica, la investigación acerca de competencias 

genéricas en las estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de obstetricia genera 

conocimientos y apoyo académico para investigaciones en el rubro de la mejora 

educativa en la formación de profesionales de salud. Además de ello, podrán ser 

contrastados con otras realidades educativas contribuyendo a la adecuación del 

profesional obstetra según los requerimientos de los recursos humanos en salud 

del ministerio de salud. Por otro lado, este estudio constituye una base teórica para 

próximas investigaciones, que amplíen los estudios en formación profesional. 

En cuanto a la justificación práctica la institución educativa podrá utilizar la 

información para mejorar los procesos educativos acorde a las exigencias sociales, 

laborales, tecnológicas e industriales que exige los servicios de salud, además de 

implementar algunas prácticas donde se consolide las competencias esperadas en 

los futuros profesionales de la salud. Esto nos motiva a realizar los cambios 

elementales en la formación de los profesionales obstetras, dado que debido a los 

recientes cambios producto de la pandemia se ha visto afectada las prácticas en 

laboratorios y centros de salud, además de un aseguramiento de las competencias 

para un correcto desarrollo profesional en beneficio de la población. 

Este trabajo nos permite conocer el impacto de la formación profesional y la 

adquisición de competencias para su desempeño en el entorno laboral y social, 

además de permitirnos ofrecer una mirada integral sobre los procesos actuales en 

formación sanitaria. 

Respecto a la justificación metodológica, se elaboró un instrumento, tipo 

cuestionario y así poder determinar el nivel adquirido en cada una de las 

competencias estudiadas, este podría ser aplicado en cualquier institución 

educativa superior con la finalidad de conocer el nivel alcanzado de competencias 

genéricas. 
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Es por ello que el objetivo general de la presente investigación fue identificar 

la percepción de las estudiantes de obstetricia sobre la adquisición de 

competencias genéricas en una universidad privada en Lima – Perú durante el 

periodo 2020, para lograr este objetivo se planteó los siguientes ocho objetivos 

específicos: determinar el nivel de liderazgo de las estudiantes de los últimos ciclos 

de la carrera de obstetricia, en una universidad privada en Lima-Perú, 2020, 

Identificar la capacidad de trabajo en equipo, hallar el nivel de comunicación 

efectiva, determinar el nivel de responsabilidad social, determinar el nivel de 

pensamiento crítico, identificar la capacidad de resolución de problemas, identificar 

la capacidad de emprendimiento e identificar la capacidad de aprendizaje 

autónomo de las estudiantes de los último ciclos de la carrera de obstetricia, en una 

universidad privada en Lima-Perú 2020. 

II. MARCO TEÓRICO:

Respecto a las investigaciones internacionales donde detallan la importancia de 

adquisición de competencias genéricas que requiere el perfil de los profesionales 

de salud se encontraron los siguientes autores:  

Según Bedoya (2018) en su investigación, “Análisis prospectivo de las 

competencias genéricas Tuning-Alfa en la ciudad de Medellín al 2032” Colombia, 

tuvo como finalidad comunicar los resultados del estudio prospectivo de las 

competencias genéricas del proyecto Tuning-Alfa en la ciudad de Medellín. En base 

a esta intención, se llevaron a cabo, diferentes fases del estudio del problema a 

través de revisiones sistemáticas, encuesta a emprendedores, análisis de la oferta 

académica en administración y finalmente un análisis prospectivo con un grupo 

focal de expertos y actores de la gestión humana. La metodología empleada fue 

descriptiva con enfoque prospectivo y análisis cualitativo y cuantitativo, la muestra 

también incluyó un grupo de 30 participantes y expertos que se les aplicó una 

encuesta donde se identificaron con 27 competencias genéricas del proyecto 

Tuning. Los resultados más resaltantes fueron el impacto de las competencias 

genéricas y abstracción de los encuestados, el análisis y la síntesis sobre la 

capacidad de aprender y actualizarse constantemente. En segundo lugar, la 

capacidad de aplicar los conocimientos sobre protección ambiental en la práctica; 

tercero, la capacidad de formular y gestionar proyectos basados en compromisos 
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de calidad y compromisos éticos; finalmente, la capacidad de las habilidades 

interpersonales para comportarse en situaciones nuevas. La competencia 

indiferente fueron responsabilidad social y compromiso cívico. Concluyendo que la 

formación de los futuros gerentes pondrá más énfasis en el conocimiento diverso y 

transcultural y se basará en el pensamiento lógico, así mismo es relevante la falta 

de capacidad para tomar la responsabilidad social como eje básico en la formación 

de los directivos, lo que demuestra que el tema no tiene un sentido humano y no 

tiene una orientación práctica de preocupación social. 

Por otro lado, Ortiz (2015) en su estudio Competencias Genéricas para educación 

en Odontología Forense: Pensamiento Crítico y Responsabilidad Social, Temuco- 

Chile. Tuvo como objetivo general definir la importancia en la educación en 

odontología forense de las competencias genéricas pensamiento crítico y 

responsabilidad social, mediante una revisión sistemática de literatura 

especializada teniendo como resultado que los estudiantes necesitan ayuda para 

asumir y fortalecer la responsabilidad del desarrollo de sus propias habilidades a 

través de oportunidades curriculares para implementar competencias genéricas 

más claras. Teniendo como punto de partida la odontología basada en la evidencia, 

al evaluar la literatura existente y los mejores procedimientos disponibles, los 

estudiantes deben desarrollar el pensamiento crítico, llegando a la conclusión que 

la demanda social requiere de profesionales con talentos globales que apliquen y 

desplieguen conocimientos que hoy en día son completamente invisibles y 

desconocidos, especialmente en el campo forense. 

De la misma manera, Muñoz (2014) en su tesis doctoral Competencias 

Profesionales de la Matrona en la Atención al Parto Normal. Estudio Descriptivo de 

sus Percepciones en la Región de Murcia- España. Tuvo como finalidad analizar 

las percepciones y significaciones que poseen las matronas acerca de sus 

competencias profesionales, en concreto las empleadas en la atención de parto. 

Fue un trabajo de tipo descriptivo con enfoque cualitativo, utilizando la entrevista, 

cuestionario, grupo de discusión. como instrumento de recolección de datos. Los 

resultados obtenidos destacaron el desarrollo de habilidades y capacidades de 

para enfrentar a los cambios que se producen constantemente en la atención del 

parto no solo basada en la labor técnica asistencial sino a través del 
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acompañamiento y detección de las necesidades de las mujeres y sus familiares 

durante todo el proceso del acompañamiento. Concluyendo que las competencias 

genéricas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva son 

determinantes e importantes en la labor de la matrona para una atención optima y 

completa del parto.  

Asimismo, Dieste et al, (2019) en su investigación Percepciones de Estudiantes 

Universitarios sobre una Evaluación Formativa en el Trabajo en Equipo, Zaragoza- 

España cuyo objetivo general fue mejorar la competencia del trabajo en equipo y 

explorar las percepciones de los estudiantes. Trabajo de tipo cualitativo, donde se 

realizó entrevistas semiestructuradas a 120 estudiantes de del tercer año de la 

carrera en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias 

de la Salud y del Deporte, donde encontraron que los estudiantes destacan el 

desarrollo de la competencia genérica trabajo en equipo, además de ello resaltan la 

resolución de conflictos como una habilidad ligada a esta competencia. 

Concluyendo que esta habilidad es reconocida como muy importante para su futuro 

laboral. 

Según Perelló et al (2019). En su investigación Trabajo en equipo y Liderazgo, 

competencia clave para la empleabilidad de los egresados de FADE, España , cuya 

finalidad fue Implantar, desarrollar, controlar y evaluar las competencias, trabajo en 

equipo y liderazgo en la asignatura de recursos humanos y dirección de empresas, 

fue un trabajo cualitativo, donde se utilizó una rúbrica como instrumento de 

evaluación para las competencias, concluyendo respecto al trabajo en equipo, los 

estudiantes consideran relevante la adquisición de esta competencia aún cuando la 

perciben como no alcanzada, respecto a liderazgo los alumnos tienen una baja 

percepción de la misma. 

Por otro lado, Espinoza- Gallegos (2020) en su investigación: Habilidades 

blandas y su importancia de aplicación en el entorno laboral: perspectiva de 

alumnos de una universidad privada en Ecuador, tuvo como objetivo general, medir 

el nivel de importancia de las habilidades blandas, aplicables en el entorno laboral, 

fue un trabajo de tipo descriptivo y correlacional, con un diseño no 

experimental, transversal, aplicando la encuesta como instrumento, la muestra fue 

de 217 universitarios. Los resultados mas resaltantes fue que las competencias, 
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comunicación, liderazgo, resolución de problemas, trabajo en equipo, son las 

habilidades que los estudiantes consideran que las tienen con mayor desarrollo. 

Por otro lado, García et al (2018) en su investigación “Percepciones de los 

estudiantes sobre el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo a través del 

portafolio de prácticas”, España. Cuyo objetivo general fue conocer las 

percepciones de los estudiantes sobre el desarrollo del pensamiento crítico- 

reflexivo a través del portafolio de prácticas, el método utilizado fue descriptivo 

cualitativo. Se recogió los datos a través de un cuestionario aplicado a estudiantes 

de enfermería que realizaron prácticas clínicas en el periodo 2013- 2014. Los 

resultados demostraron que los estudiantes consideran que el pensamiento crítico 

obtenido al practicar en el medio real contribuyó a la reflexión en la acción realizada 

a la vez permite integrar y relacionar conocimientos. Concluyendo que la 

percepción de los estudiantes respecto al pensamiento crítico significa una 

herramienta fundamental en el proceso de superación de problemas en el área 

clínica. 

Asimismo, Valdez (2020) en su investigación: Me preparo para ayudar: respuesta 

de escuelas de medicina y ciencias de la salud ante COVID-19, México, tuvo como 

finalidad identificar las respuestas de las diversas escuelas de medicina frente al 

Cavad- 19 y la modalidad de dictado virtual, fue un trabajo de tipo descriptivo a 

través de una revisión sistemática. Los resultados obtenidos demuestran que la 

pandemia covid-19 motiva a los estudiantes y académicos a desarrollar algunas 

competencias genéricas que serán de gran beneficio en su adaptación para su 

futura labor profesional, estas competencias se miden en cuatro niveles de impacto: 

individual, interpersonal, organizacional y sistémico. En el nivel individual las 

habilidades a desarrollar son la investigación, el pensamiento crítico, el autocuidado 

y la resiliencia. En cuanto a la capacidad investigadora, los estudiantes deben crear 

un marco teórico para comprender los conocimientos de biomedicina, epidemiología 

y salud pública, de modo tal que puedan comprender el desarrollo y evolución de 

epidemias (como COVID-19). En las habilidades de pensamiento crítico, los 

estudiantes distinguen entre evidencia suficiente e información falsa sobre el 

nuevo coronavirus, sus causas, efectos, factores de riesgo y medidas preventivas. 

En la competencia de autocuidado, los estudiantes tomarán medidas generales para 

cuidar su propia salud, incluyendo buena nutrición, ejercicio, higiene del sueño, 
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manejo del estrés, control básico de su salud y detección temprana de COVID-19 

además de otros síntomas de enfermedades respiratorias. En términos de 

adaptabilidad, los estudiantes deben      ser tolerantes, flexibles y abiertos a los 

cambios en los estilos sociales y de aprendizaje. A nivel interpersonal, las 

habilidades a desarrollar son la comunicación, el profesionalismo y la solidaridad. En 

el aspecto de habilidades de comunicación utilizan diversas estrategias para 

concienciar a los niños, jóvenes y grupos vulnerables del riesgo de la enfermedad. 

En la competencia profesionalismo se relaciona estrictamente a los principios de 

ética y humanidad, y ejerce su rol y compromiso como futuro profesional de la salud. 

En la habilidad solidaridad, desarrolla una estrategia de compañerismo remoto para 

grupos desfavorecidos en diferentes etapas de la epidemia. El nivel organizacional, 

la atención se centra en la promoción y prevención de la tecnología remota, la 

educación y las habilidades de atención al paciente. Una de las tareas de los 

profesionales de la salud es comunicar de manera efectiva las medidas preventivas 

durante las emergencias, como evitar el transporte público y las áreas concurridas, 

en función del posible impacto epidemiológico. A nivel del sistema, la atención se 

centra en el liderazgo y la innovación. En la competencia de liderazgo, los 

estudiantes utilizan las redes sociales de larga distancia y otros métodos sociales 

adecuados para la población objetivo para organizar redes de apoyo a grupos y 

colectivos desfavorecidos; se propone una red de intercambio y apoyo entre 

estudiantes extranjeros de la academia. Asesorar al personal de salud y 

funcionarios gubernamentales sobre aspectos básicos de prevención. Los 

estudiantes organizan y gestionan nuevas estrategias para abordar situaciones 

relacionadas con las emergencias COVID-19, por ejemplo, a través de la 

innovación (con una pequeña cantidad de recursos), la impresión 3D u otras 

tecnologías. Concluyendo que la educación médica y de otras especialidades de 

ciencias de la salud, es una oportunidad para un impulso y combinar el desarrollo 

de capacidades con soluciones alternativas, los cuales traerá consigo la formación 

de profesionales de salud mejor adaptados a un medio social que exige una gran 

revolución en el sistema de salud. 

Al respecto, Kapila (2020), en su investigación The importance of medical student 

perspectives on the impact of COVID-19, Bélgica, tuvo como finalidad explorar 

cómo estudiantes de medicina experimentaron la pandemia y cómo esto afecta su 
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futuro, el estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. Aplicaron una 

encuesta multicéntrica a 420 estudiantes de los dos últimos años de la carrera de 

medicina humana, de los cuales 300 completaron el cuestionario, el 59% de ellos 

refirieron tener un impacto cualitativo en su educación, el 51% refiere miedo a no 

estar capacitado para desarrollarse en la práctica clínica, el 49% manifestó que las 

habilidades genéricas que desarrollaron en el tiempo de aislamiento contribuirá a 

su formación para situarse en contexto al momento de la atención de pacientes. 

Concluyendo que los estudiantes de medicina son resistentes al cambio, además 

de ellos la pandemia por covid-19 ha servido de impulso para el desarrollo de 

competencias como aprendizaje autónomo responsabilidad social, capacidad de 

adaptación e investigación. 

Según Gómez, et al (2018) en su estudio Competencias básicas relacionadas con 

la evaluación, España cuyo objetivo general fue analizar y describir la percepción 

que tienen los estudiantes universitarios sobre su nivel competencial en diez 

competencias básicas, un estudio de tipo cuasi experimental, donde se analizó una 

muestra de 2556 estudiantes de diez universidades públicas españolas. Los 

resultados demostraron que existe una percepción alta con respecto a las 

competencias, trabajo en equipo y aplicación de saberes o conocimientos, sin 

embargo, perciben un bajo nivel en la competencia, resolución de problemas y 

evaluación. Concluyendo que se debería tener en cuenta las diferencias 

encontradas con la finalidad de desarrollar dichas habilidades en los estudiantes, 

Por otro lado Contreras et al (2019) en su trabajo Educación Superior y la 

Formación en Emprendimiento Interdisciplinario: Un Caso de Estudio- Colombia, 

cuyo objetivo general fue determinar el nivel de interdisciplinariedad de los equipos, 

un estudio de tipo cualitativo, donde se tomó una muestra de 116 equipo divididos 

por 4-5 estudiantes, concluyendo que el promedio de impacto social e innovación 

en ideas de negocio es mayor en grupos con mayor interacción interdisciplinaria 

que los grupos de una sola carrera. 

Respecto al ámbito nacional se encontraron las siguientes investigaciones: 

Según Herrera (2020) en su artículo Educación médica durante la pandemia del 

COVID -19: iniciativas mundiales para el pregrado, internado y el residentado 

médico cuyo objetivo fue revisar las iniciativas educativas planteadas a nivel de pre 
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y posgrado en diferentes países del mundo, a través de una revisión sistemática 

encontró los retos a los cuales se enfrenta la educación médica a nivel mundial y las 

grandes oportunidades de fortalecer la educación a distancia para incorporar a los 

estudiantes con competencias genéricas y específicas como futuros profesionales 

y trabajadores del sector salud. El Perú se enfrenta a algunas limitaciones como la 

falta de acceso a la tecnología de muchos jóvenes lo cual repercute en la 

continuidad y formación académica y por ende del desarrollo de competencias 

básicas para su formación. Concluyendo que aún no existen estudios relevantes 

que garanticen que la educación a distancia es el mejor medio para el desarrollo de 

habilidades blandas y competencias básicas para el futuro profesional de salud. 

Pachas (2019) en su trabajo Autopercepción de competencias genéricas de 

egresados de Odontología año 2016-2017, de una universidad privada, en Lima- 

Perú, tuvo como finalidad evaluar la autopercepción de los egresados de 

odontología en cuanto al logro de las competencias genéricas al término de la 

formación profesional, este estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo, transversal y 

aplicó una encuesta a 137 egresados de la carrera. Encontrando que la mayoría de 

los egresados al finalizar la carrera, sienten un amplio compromiso con el desarrollo 

personal y profesional además de la responsabilidad con el entorno social y medio 

ambiente y su compromiso ético. Concluyendo que las competencias deseadas 

lograron alcanzarse de acuerdo con la perspectiva de los egresados. Sin embargo, 

algunas competencias como comunicación, dominio de tecnología y otro idioma las 

perciben como no alcanzadas. 

 Según Chang (2019) en su trabajo Perfil profesional del obstetra y competencias 

formativas en estudiantes de una Universidad Privada, 2019, Lima- Perú, cuya 

finalidad fue determinar la relación que existe entre el perfil profesional del obstetra 

y las competencias formativas en estudiantes del X ciclo de la Facultad de 

Obstetricia de la Universidad San Martín de Porres, 2019. Se utilizó un diseño no 

experimental, de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo- correlacional y transversal. 

Se tuvo como muestra 103 estudiantes. Los resultados determinaron que el perfil 

profesional se relaciona directa y significativamente con las competencias 

formativas en estudiantes, concluyendo que las competencias genéricas y 

específicas descritas en la currícula universitaria se alinean con el perfil de egreso, 
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garantizando así que las profesionales obstetras están formadas para atender de 

forma integral a la población en sus necesidades de salud sexual y reproductiva. 

Por otro lado, Casimiro et al (2019) en su investigación Competencias de 

emprendimiento empresarial en estudiantes universitarios, Lima, cuyo objetivo 

general fue determinar el nivel de desarrollo de las competencias de 

emprendimiento empresarial en estudiantes universitarios. El tipo de estudio fue 

descriptivo con diseño transeccional, donde se tomó una muestra de 212 

estudiantes de la carrera de Administración de la Universidad Privada TELESUP. 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. 

Los resultados determinaron que los estudiantes cuentan con las competencias 

necesarias para emprender en un proyecto o negocio, concluyendo, que hay 

predisposición positiva respecto al emprendimiento empresarial. 

La formación del profesional se basa en las necesidades sociales. Sin embargo, 

aún existe el divorcio sistemático entre los profesionales egresados y los 

requerimientos reales de la población. La formación basada en competencias tiene 

como finalidad crear profesionales con responsabilidad social, sentido ético, 

capacidad resolutiva, pensamiento crítico y científico, capacidad de adaptación y 

transformación continua en la realidad que se desempeñen. Las competencias 

genéricas son el sistema integrado de tres dimensiones: cognitiva, conductual y 

afectiva; estas se evidencian con el desempeño en diversos contextos. El modelo 

educativo universitario en la formación de competencias genéricas tiene una 

especial influencia en la formación de los futuros profesionales. (Unesco 1990) 

Las competencias son consideradas como el conjunto de habilidades, 

conocimientos, saberes, actitudes, etc., que integrados entre si y con la influencia 

de atributos personales se expresan en conductas comportamientos en el contexto 

laboral (Gámez 2005) 

Por otro lado, Perrenoud (2008) refiere es el proceder integral donde se identifica, 

argumenta, interpreta y resuelve problemas bajo criterios idóneos y éticos, donde 

reúne el saber ser, saber hacer y saber conocer. Desde la perspectiva sociocultural 

las competencias se describen como entrenamientos psicológicos complejos donde 

se integran conocimientos de un área específica, habilidades, valores y actitudes 
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con el objetivo de desempeñar una labor especifica, con niveles óptimos de 

eficiencia en un contexto determinado (Ferreiro, 2011) 

Es de importancia mencionar que la competencia puede ser aprendida, mejorada 

y evolucionar en el proceso de formación. Es decir, es dinámica permitiendo 

establecer grados de dominio y desarrollo. (Vásquez 1999) Se podría concluir que 

no son habilidades definitivas, sino que se encuentran en permanente desarrollo a 

medida que varíen los contextos y la complejidad pudiendo mejorar su eficacia y 

eficiencia. (Sarramona, 2007).  

Los modelos educativos diseñados para lograr las competencias genéricas constan 

de tres niveles que a la vez comprende la estructura general de las mallas 

curriculares y las dimensiones que comprenden la competencia. El primer nivel está 

dirigido a los primeros ciclos de carrera comprendido hasta el segundo año de 

pregrado. Las estrategias pedagógicas trabajadas en este nivel se centran en la 

información y la resolución de problemas en posibles escenarios y la aplicación de 

competencias genéricas. El objetivo de este nivel consiste en trabajar estas 

competencias en la dimensión cognitiva, donde los estudiantes integrarán 

conocimientos de ciencias generales y cómo estas influyen en el comportamiento 

profesional. En el segundo nivel se encuentra comprendido por ciclos intermedios 

hasta el sétimo ciclo, las estrategias en este periodo están destinadas a trabajar las 

competencias adoptadas en el primer nivel con las dimensiones afectivas y 

actitudinales con gran influencia de valores. Asimismo, se busca la autonomía en el 

aprendizaje, el docente es un facilitador, promotor y supervisor de pequeños grupos 

de trabajo. El tercer nivel, está destinado a estudiantes de los últimos ciclos, es 

decir los que se encuentran en práctica preprofesional, cursos de investigación, 

titulación, etc. En este nivel, se aplicará los conocimientos aprendidos durante toda 

su etapa previa de formación dentro y fuera de la universidad, actuando en base a 

los contenidos trabajados, actitudes, valores, acciones y decisiones que 

corresponde a cada competencia genérica. Esta etapa es la de mayor complejidad 

de todo el proceso, dado que refleja todas las ciencias generales comprendidas por 

el estudiante y que aplicará en su práctica profesional. (Navarro 2015) 

Las competencias genéricas, en la década de los ochenta, estuvieron 

relacionadas a los diversos hallazgos científicos donde explicaban la eficiencia del 
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recurso humano, donde se evaluaba al personal y su capacidad de alcanzar 

objetivos en beneficio de la organización. Esta premisa permitió consolidar las 

bases para los lineamientos de competencias en la gestión de recursos humanos, 

siendo una ventaja para determinar los perfiles de ciertos puestos en las 

organizaciones. Administrar por competencias considera a la misma como la unidad 

clave para el diseñar las funciones, puestos, unidad de referencia, aprendizaje, 

desarrollo, etc. (McClelland 1973 y Mertens 1997) 

El proyecto Tuning, clasifica a las competencias genéricas en tres aspectos: 

Competencias instrumentales, donde establece el orden de procedimientos, tales 

como, organización, planificación, la capacidad de análisis y de gestión de 

información. Competencias personales; donde se resalta el trabajo en equipo, 

manejo de las relaciones interpersonales, la ética y las competencias sistémicas, 

manifestadas en el aprendizaje autónomo, capacidad de adaptación, creatividad y 

el liderazgo, entre otras. 

Las principales competencias genéricas según la literatura especializada son las 

siguientes: trabajo en equipo, habilidad en comunicación oral y escrita, 

planificación, capacidad de análisis, adaptabilidad, asumir responsabilidades/ toma 

de decisiones, resolución de problemas, autonomía del aprendizaje, liderazgo, 

documentar información e ideas, iniciativa, trabajo independiente, negociación, 

conocimiento de idiomas, capacidad reflexiva, conocimiento informático, entre otros 

(Clemente- Ricolfe, 2013) 

Estas referencias conceptuales aún no son tomadas en cuenta para la gestión de 

recursos humanos en la gestión pública, eso explicaría la ineficiencia, inestabilidad 

y debilidad en los servicios públicos. SERVIR (Autoridad Nacional del Servicio Civil) 

define a la competencia como “Características personales que se traduce en 

comportamientos observables para el desempeño laboral que superan los 

estándares previstos. Se refiere específicamente a conocimientos, habilidades y 

actitudes de las personas al servicio del Estado “ 

El término competencias se relaciona con la evolución de la productividad 

empresarial que se instauró en la década de los ochenta junto a la tercerización, 

globalización de los mercados y variación en la demanda de los clientes o 

consumidores. Es un mecanismo que asegura la respuesta a los cambios, 
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planteando grandes retos en los procesos de recursos humanos, solicitando 

trabajadores aptos para enfrentarse a situaciones inesperadas teniendo capacidad 

de respuesta inmediata y eficaces. He ahí la importancia de la relación de la 

formación profesional y el requerimiento empresarial. La importancia principal de 

competencias profesionales se genera por las competencias solicitadas en las 

empresas/ instituciones y las manifestadas por el personal. El conocimiento de esta 

relación es una herramienta que perfecciona la gestión y la actividad del mercado 

laboral. (MINSA 2011) 

En la década de los ochenta se implementó también los requerimientos basados 

en competencias para la gestión de los recursos humanos. Se identificó que la 

enseñanza tradicional universitaria no capacitaba al futuro egresado para insertarse 

adecuadamente al mundo laboral, los exámenes académicos no garantizan el éxito 

en el desenvolvimiento laboral ni en la vida, recomendó tener otros canales impartir 

conocimiento con el objetivo que la inserción laboral sea adecuada y no demande 

esfuerzos en capacitaciones de adquisición de habilidades. (David McClelland 

1973) 

La organización internacional del trabajo (OIT) determina tres enfoques para tratar 

las competencias laborales: constructivista, conductual y funcional. Es importante 

detallar que enfoque conductual refiere principalmente a las competencias basadas 

en estándares básicos de comportamiento, es decir se centra en las características 

personales que podrían reflejarse en diversas situaciones a lo largo del tiempo, sin 

importar el contexto en el que se encuentren. Por otro lado, el enfoque 

constructivista, resalta las fortalezas para superar obstáculos y alcanzar resultados 

y el enfoque funcional se centra en los resultados mínimos que debe adquirir un 

personal en un determinado puesto, los mismos que deben garantizar el 

cumplimiento de objetivos de producción, calidad, seguridades solicitadas por la 

empresa/ institución. (OIT Las competencias se centran en aspectos y actitudes de 

las personas, y su aplicación en las labores. Las conductas son conceptualizadas 

de manera general de modo tal que su aplicación es aplicable a diversas 

situaciones que tiene como resultado un desempeño óptimo. Tales competencias 

pueden ser: pensamiento crítico, comunicación efectiva, etc. que podrían aplicarse 

en diversos contextos de labores. (Gonzci 1996) 
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A pesar de las normas y políticas instauradas, la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) concluye que existe un insuficiente número de recursos humanos 

sumado a la pobre preparación académica y la carencia de competencias, 

determinando una real crisis de recursos humanos en salud. (OPS 2014) 

Una particularidad básica para la formación profesional es preparar al futuro 

profesional con flexibilidad, adaptabilidad, enfrentar desafíos, resolución de 

problemas, compromiso con el medio ambiente, sentido de responsabilidad social, 

entre otros, son habilidades que se requerirá de los profesionales. En el sector 

salud las competencias genéricas se orientan a los comportamientos de los 

trabajadores del sector para un desempeño óptimo que posibilite el logro de 

resultados independientemente de su localización. 

La iniciativa metodológica para el perfeccionamiento de capacidades que se 

impulsa en el Plan de Bicentenario se sustenta en la hipótesis del constructivismo, 

basado en la orientación formativa de la problematización, que explora la 

adquisición de capacidades y competencias basados en la exposición de la 

realidad, donde los participantes identifican aspectos críticos que enfrentaran en el 

ejercicio de sus funciones. El soporte teórico articulado a estas actividades 

promoverá la formulación de propuestas de intervención educativa para cambiar de 

forma positiva la realidad analizada. 

Esta metodología pedagógica, se basa en el principio de indivisibilidad entre 

método y contenido; entre realidad y reflexión; entre reflexión y acción 

transformadora, donde puede emplear estrategias educativas de distinta Índole, 

centradas en la labor de los participantes agrupados en equipos, cuya acción 

cumple un rol fundamental para el pensamiento crítico y autonomía de sus 

integrantes, capacidades imprescindibles para transformar la realidad. (MINSA 

2019) 

Las competencias, según lo define servir en la Normas para la Gestión del Proceso de 

Capacitación en entidades públicas, son “características personales que se 

traducen en comportamientos visibles para el desempeño profesional exitoso; 

involucran de carácter integrado el discernimiento, habilidades y actitudes, las 

cuales son el elemento diferenciador dentro de una organización y realidad 

determinada”. Por su lado el Minsa, en diversos documentos técnicos, ha precisado 
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la competencia como el “conjunto de capacidades que las personas ponen en 

práctica en diversas situaciones reales para remediar los problemas que ellas 

plantean, relacionado con los estándares y los criterios de responsabilidad social 

propios de cada área profesional.” (SERVIR, 2015) 

El concepto de competencias genéricas busca adoptar un enfoque integrador, 

teniendo en cuenta las habilidades a través de una combinación dinámica de 

atributos que en conjunto permiten un desempeño competente como parte del 

producto final de un proceso educativo vinculado al trabajo realizado en la 

educación superior. Se entienden como conocimiento y comprensión 

(conocimiento teórico en un campo académico, capacidad de saber y comprender), 

conocimiento de la acción (aplicación práctica y operativa del conocimiento a 

determinadas situaciones) como saber ser (valores como parte integral de la forma 

en que percibimos a los demás y vivimos en un contexto social. (Heywood, J. 2016) 

     Asimismo, algunas dimensiones de las competencias genéricas tomadas en 

cuenta para la evaluación en profesionales de salud son: 

     Liderazgo: El liderazgo es un proceso que engloba la orientación e influencia 

en las actividades de los miembros de un grupo con la finalidad que puedan lograr 

de forma óptima las metas trazadas. Al respecto, cabe decir que el liderazgo se 

refiere al arte de guiar a lo largo del camino o ruta del pensamiento o la creencia, es 

decir, no se trata de ir de un lugar a otro, sino de alcanzar una meta. Los líderes son 

personas que dominan el arte guiar a un determinado grupo, construyendo juntos el 

futuro deseable, es por ello por lo que estos guías deben contar con ciertas 

características esenciales como empatía capacidad de escucha y comunicación 

efectiva, seguridad, inspiración, asertividad, control de emociones, adaptabilidad, 

etc. (Herrera, 2019) 

     Trabajo en equipo: El trabajo en equipo responde a un nuevo paradigma de 

trabajo y filosofía de trabajo. Es por ello por lo que el trabajo en equipo es efectivo 

solo si se está dispuesto a emprender el camino del cambio. Esta evolución 

comienza con el cambio personal de todos, analiza y reflexiona sobre valores y 

acciones. El trabajo en equipo es un viaje arduo que requiere tiempo y la coherencia 

y el apoyo de la dirección, son una de las cinco disciplinas que las organizaciones 

sabias deben practicar. Un equipo bien formado tiene cuatro características 
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básicas: (tareas de equipo, limitaciones claras, el derecho a gestionar sus propios 

procesos de trabajo claramente designados y la estabilidad de los miembros dentro 

de un período de tiempo razonable. (Malpica, et al. 2014) 

     Responsabilidad social: La responsabilidad social es la forma en que los 

profesionales deben formular e implementar comportamientos que no vulneren el 

"Código de Ética" previamente definido y hacer aportes al medio ambiente, por lo 

que el proceso es desarrollado por profesionales cuya ética está bien establecida y 

clara, que pueden hacer que las tareas que requiere la responsabilidad social sean 

las mejores y más efectivas. Independientemente del entorno en el que se 

encuentre, debe seguir los principios éticos para lograr objetivos económicos 

(producción y distribución de riqueza) y objetivos sociales (desarrollo de la sociedad 

y todos sus miembros). Estos objetivos son inseparables, por lo que las empresas 

compuestas por personas deben tratar de integrarlos de manera armónica en su 

trabajo. Esto asegurará su existencia, aumentará su productividad y promoverá el 

desarrollo humano de sus miembros. (Rodríguez, 2018) 

     Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es una de las formas más 

mencionadas en la literatura. Los juicios realizados a través del pensamiento crítico 

se basan en criterios indispensables como la libertad, la autonomía, la soberanía y 

la verdad. El pensamiento crítico significa ser agudo y contrastar con las realidades 

sociales, políticas, morales y personales. En cierta medida, es un compromiso con 

los "otros" y con la sociedad desde una postura que cambia a las personas y las 

acciones sociales. En general, este es uno de los elementos clave para lograr una 

sociedad sostenible. La clave no es acertar, sino considerar todas las posibilidades 

y motivos de confianza, no las emociones, para no sesgar nuestras decisiones. 

(Benzanilla et al, 2018) 

     Aprendizaje autónomo: El aprendizaje autónomo es un proceso en el que los 

estudiantes autorregulan su aprendizaje y realizan sus propios procesos cognitivos 

y socioemocionales. Este tipo de conocimiento se llama metacognición. En este 

caso, el enfoque de la docencia es la formación de disciplinas, las cuales se enfocan 

en resolver aspectos específicos de su propio aprendizaje, no solo en resolver 

tareas específicas, es decir, orientar a los estudiantes a hacer preguntas, revisar, 

planificar, controlar y evaluar su propio aprendizaje. El proceso de enseñanza tiene 
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como objetivo desarrollar conductas metacognitivas, es decir, promover la 

comprensión y el control de alto nivel del aprendizaje en los estudiantes (Crispin, 

2001 p 49) 

     Capacidad para resolver problemas: Es la planificación de una estrategia de 

solución, las capacidades de transferencia se pueden usar para aprovechar la 

experiencia o el conocimiento adquirido en una actividad, usar estas capacidades 

en la resolución de una situación problemática determinada. (García, 2012) 

     Emprendimiento: Capacidad de implementar sus propios proyectos, 

promuevan sus ideas y pongan en práctica la capacidad de usar nombres con 

indicadores. Esta es la base para el desarrollo del "deshacerse" de la relación de la 

persona consigo mismo en el proceso de desarrollo y, por tanto, adopta un 

comportamiento emprendedor. A través del lenguaje, las personas pueden moldear 

y saborear la creación. De esta forma, el emprendimiento surge porque además de 

poder persistir en el proyecto de convertirse en dueño de un proyecto, también tienen 

la capacidad de reemplazar a otros, enfrentarse a los ojos de los demás y tener el 

poder. (Rodríguez 2009). 

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación

   Tipo de investigación: La investigación efectuada fue de tipo básica, 

dado que genera conocimiento teórico, con la finalidad de aplicarlas en un futuro en 

la formación de competencias genéricas en los profesionales de salud. Hernández 

(2018) describe la investigación básica como el aporte de soluciones o alternativas 

sociales, su orientación principal en esclarecer la información teórica de una ciencia 

específica aporta al conocimiento teórico sin necesariamente contrastarla con algún 

aspecto práctico. Asimismo, tuvo una orientación cuantitativa, definiéndola como una 

serie de procesos secuenciales y demostrativos rigurosos. Para responder las 

preguntas de investigación se utilizó la recolección y análisis de datos, confiando en 

la medición numérica y estadística para identificar de manera exacta el 

comportamiento de la población de estudio. (Hernández et al. 2018, p.4). Por otro 

lado, fue no experimental motivo por el cual no se alteró la variable en estudio, 

básicamente consistió en la extracción de datos del fenómeno, tal y como se 

presentaron en su contexto natural, procediendo posteriormente con el respectivo 
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análisis. 

Diseño de investigación: Con relación al diseño de estudio, corresponde al 

diseño no experimental, transversal, descriptivo. Con respecto al diseño no 

experimental, Hernández, (2018), menciona que, en este tipo de diseño, las variables 

no son manipuladas ni alteradas, básicamente se observa la presentación en su 

contexto natural. Por otro lado, es transversal y retrospectivo, debido a que la 

obtención de la información se realiza en un momento específico, por lo tanto, el 

instrumento se aplicó una sola vez a la muestra seleccionada en este caso, a las 

estudiantes de octavo, noveno y décimo ciclo de la carrera de obstetricia de una 

universidad privada en Lima- Perú 2020, determinados por sus respectivas 

dimensiones y criterios de inclusión/exclusión. Finalmente, se presenta un diseño 

descriptivo, al detallar la variable en estudio, especificando propiedades, 

características, fenómenos, como se manifiestan, para poder así someterlo a un 

análisis, permitiendo así permite realizar algunas predicciones iniciales.  

     Enfoque: En el presente estudio se aplicó un enfoque cuantitativo, debido a que 

se analizó la percepción de competencias genéricas en las estudiantes de 

obstetricia, motivo por el cual se empleó un instrumento que permitió analizar la 

información, aplicándolo en una muestra significativa de estudiantes. Hernández 

(2018), considera este enfoque como el conjunto de procesos secuenciales, que 

tiene como objetivo medir las variables estudiadas expresándolas de forma numérica, 

siendo susceptible a ser medida y contrastada con la teoría establecida. 

    3.2 Variables y operacionalización:   Competencia genérica 

• Definición conceptual: Las competencias genéricas son todas aquellas que

se refieren a todos los recursos personales como habilidades, actitudes y

aptitudes y su aplicación en el entorno laboral. Son más complejas de medir,

no se trabajan de forma sistemática, sin embargo, son indispensables para

un buen desarrollo profesional. (González y González, 2008; López, León y

Pérez, 2018) Entre estas competencias se encuentran las emocionales,

estas cumplen un papel esencial en el desempeño y gestión laboral. Las

instituciones universitarias deben trabajar y desarrollar estas habilidades con

el objetivo de mejorar la empleabilidad de sus egresados. (Álvarez-Benítez,

2016).
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• Definición operacional: Estará conformado por las siguientes dimensiones:

Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, responsabilidad social,

pensamiento crítico, aprendizaje autónomo, capacidad para resolver

problemas, emprendimiento.

3.3  Población y muestra 

  La población del presente estudio estuvo conformada por 100 estudiantes 

de obstetricia de los últimos ciclos, (octavo, noveno y décimo). Refiriendo a 

Hernández (2018), describe a la muestra como un pequeño grupo del universo, el 

cual debe ser representativo de la población, teniendo las mismas características, 

sobre la cual se recolectará información relevante. Para fines del presente estudio, 

se utilizó la misma cantidad de estudiantes de obstetricia de los ciclos mencionados, 

siendo 100 en su totalidad. 

• Criterios de inclusión:

- Estudiantes del 8vo, 9no, y 10mo ciclo de la carrera profesional de

obstetricia de una universidad privada en Lima- Perú.

- Los estudiantes que tuvieron disposición de colaborar con la

investigación.

• Criterios de exclusión:

- Estudiantes del 1ero a 7mo ciclo de la carrera de obstetricia.

- Estudiantes de otras carreras de ciencias de la salud.

- Estudiantes de otras facultades de la universidad.

Docentes. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
   Confiabilidad. 
   La técnica que se utilizó fue la encuesta para la exploración y recolección 

de datos, mediante preguntas formuladas a los sujetos que constituyen la población 

del estudio de acuerdo con las dimensiones previamente establecidas. Esta, nos 

permite recoger la información de forma sistemática en la cual el investigador 

pregunta a la muestra seleccionada (investigados) respecto a los datos que desea 

estudiar. Posterior a ello se reúne la información y se procesa estadísticamente. A 

diferencia de otras técnicas de entrevista, a todos los encuestados se les aplica las 
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Ficha técnica 

Instrumento para medir la variable percepción de las competencias genéricas adquiridas en las 

estudiantes de obstetricia de una universidad privada en Lima Perú 2020. 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre la percepción de las competencias genéricas 

adquiridas en las estudiantes de obstetricia de una universidad privada en Lima Perú 2020 Autor

 : Katia Vargas Rúas 

Objetivo : Identificar la percepción de las competencias                 

genéricas                       adquiridas en las estudiantes de obstetricia 

Año                                           :2020 

Aplicación : Individual 

Unidad de análisis          : Estudiantes del octavo, noveno y décimo ciclo de la         

 carrera de obstetricia 

Ámbito de aplicación : Universidad 

privada Tiempo estimado : 20 minutos 

Estructura : 25 ítems 

Escala de medición : Alto, medio, bajo 

Confiabilidad   : Alfa de Cronbach 0.75 

mismas preguntas y la misma estructura. (Casas 2012). Como instrumento se 

utilizó el cuestionario, dado que es una herramienta que se ajusta de acuerdo con 

los objetivos de la investigación. Meneses (2016) refiere que el cuestionario es de 

gran utilidad para la recolección de datos, principalmente en la investigación de tipo 

cuantitativo donde se recoge la información relevante en un periodo relativamente 

corto. Está conformado por una serie de interrogantes o enunciados con 

alternativas en un formato y orden determinado. Dicho instrumento estuvo 

compuesto por 25 ítems y 8 dimensiones relacionadas a cada tipo de competencia 

genérica: Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, responsabilidad 

social, pensamiento crítico, aprendizaje autónomo, capacidad para resolver 

problemas, emprendimiento, con una escala polinómica ordinal (escala de Likert) 

teniendo opciones de Alto, medio, bajo. Cabe destacar que la encuesta fue 

realizada de manera virtual por medio del programa Google forms 

(https://forms.gle/vS4etZSu846F3t6r6) debido a la coyuntura de la pandemia por 

Covid-19. La ficha técnica del instrumento se mostrará en el apartado de 

anexos.   
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Validez: La validez, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir y conduce a conclusiones válidas. Esto se puede 

determinar a través de tres evidencias: contenido, criterio y evidencia relacionada 

con el constructo. (Hernández, 2018) Para medir la validez del instrumento se empleó 

el juicio de expertos (3 jueces) los cuales aprobaron dicho documento: 

Los expertos son docentes y con amplia experiencia en el área asistencial, docencia 

e investigación desempeñándose como licenciados en obstetricia, magister y 

doctorandos. Siendo los siguientes: 

Validación del Instrumento de Competencias genéricas: 

 

Validadores Pertinencia Relevancia Claridad Total 

Mg. Jorge Vásquez 

Alva 

Si Si  Si Si 

Mg. Gingers García 

Portocarrero 

Si Si  Si Si 

Mg. Fiorella Sinche 

Carhuay 

Si Si  Si Si 

 

Confiabilidad: Es la parte más importante de un instrumento siendo este un 

requisito para lograr la imparcialidad y validez. Es la precisión de la medida del 

estudio. Esto garantizará que los resultados sean válidos y no se perciban 

distorsiones que puedan afectar la validez del instrumento. (Arbazúa 2016). Con 

respecto a la confiabilidad del instrumento de competencias genéricas se realizó 

según el Alfa de Cronbach, cuyo resultado determino el grado de precisión y 

consistencia. El mismo que se aplicó en una prueba piloto a 10 estudiantes y con el 

apoyo del programa Microsoft Excel versión 10 se obtuvo el resultado de 0.76, 

pudiendo así concluir según el cuadro de niveles de confiabilidad que el instrumento 

tiene una fuerte confiabilidad. 

La fórmula empleada fue la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 32 

3.5  Procedimientos: 

Se solicitó autorización al decano de la facultad de ciencias de la salud 

y a las coordinadoras de la carrera de obstetricia de la universidad privada, posterior 

a la autorización y previo a la aplicación de la encuesta, se procedió a explicar el 

consentimiento informado al encuestado y los propósitos de la investigación, 

aplicando la encuesta a todos las estudiantes que desearon participar en la 

investigación. 

 
3.6  Método de análisis de los datos: 

Se elaboró una base de datos en Excel 2020, del cuestionario y se 

exportó al programa SPSS 25, realizando los análisis estadísticos respectivos. Se 

efectuó análisis descriptivo a través de tablas, cuadros, gráficos. 

3.7 Aspectos éticos: 

Esta investigación se basó en los cuatro principios éticos básicos: 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Principio de Autonomía, dado 

que los encuestados decidieron de forma autónoma, libre, sin coacciones ni conflicto 

de interés participar de esta investigación; además de ello el principio de 

Beneficencia porque los resultados de esta investigación aporta datos para la mejora 

en competencias genéricas de las egresadas de obstetricia con la finalidad de prestar 

un mejor servicio a la población cuidando la salud sexual y reproductiva, el principio 

de no maleficencia se evidenció porque la intención principal es la mejora humana 

continua que se traduce en mejores condiciones de atención para el personal de 

salud y los pacientes y por el último el principio de justicia; estas competencias 

genéricas desarrolladas en la formación profesional otorga un trato digno y justo a la 

población que requiere atención en los establecimientos de salud. 

 

IV. RESULTADOS 
Se obtuvieron los siguientes resultados a partir de 100 estudiantes encuestados 

pertenecientes al 8vo, 9no, y 10mo ciclo de la carrera profesional de obstetricia de una 

universidad privada en Lima- Perú. 
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Tabla 1.- Percepción de los estudiantes sobre las competencias generales y 

sus dimensiones 

PERCEPCION DE COMPETENCIAS GENERALES Bajo Medio Alto TOTAL 
Dimensiones f % f % f % f % 
D1: Liderazgo 2 2.0 20 20.0 78 78.0 100 100 

D2: Trabajo en equipo 0 0.0 11 11.0 89 89.0 100 100 

D3: Comunicación efectiva 11 11.0 33 33.0 56 56.0 100 100 

D4: Responsabilidad 12 12.0 35 35.0 53 53.0 100 100 

D5: Pensamiento crítico 0 0.0 51 51.0 49 49.0 100 100 

D6: Aprendizaje autónomo 0 0.0 15 15.0 85 85.0 100 100 

D7: Capacidad para resolver problemas 1 1.0 32 32.0 67 67.0 100 100 

D8: Emprendimiento 5 5.0 46 46.0 49 49.0 100 100 

PERCEPCION DE COMPETENCIAS GENERALES 5 5.0 37 37.0 58 58.0 100 100 

Figura 1.- Niveles de competencias generales y sus dimensiones 

En la tabla 1 y figura 1, se presenta los niveles de percepción de las competencias 

generales adquiridas y sus dimensiones, se observa que de los 100 encuestados, el 58% 

consideran que la percepción sobre las competencias generales adquiridas es de nivel alto, 

le sigue el 37% que lo perciben con un nivel medio y un 5% lo perciben con un nivel bajo.  

También los resultados indican existe un predominio en la percepción de las 

competencias de nivel alto, en la dimensión Liderazgo (78%), dimensión Trabajo en equipo 

(89%), dimensión Comunicación efectiva (56%), Dimensión Responsabilidad (53%), 

2% 0%

11% 12%

0% 0% 1%
5% 5%

20%
11%

33% 35%

51%

15%

32%

46%
37%

78%

89%

56% 53%
49%

85%

67%

49%
58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

D1: Liderazgo D2: Trabajo en
equipo

D3: Comunicación
efectiva

D4:
Responsabilidad

D5: Pensamiento
crítico

D6: Aprendizaje
autónomo

D7: Capacidad
para resolver

problemas

D8:
Emprendimiento

PERCEPCION DE
COMPETENCIAS

GENERALES

Nivel de competencia
Bajo Medio Alto



34 

dimensión Aprendizaje autónomo (85%), dimensión Capacidad para resolver problemas 

(67%) y dimensión Emprendimiento (49%). En la dimensión Pensamiento crítico los 

encuestados perciben en mayor medida un nivel medio con un 51%.   

Tabla 2.- Percepción de los estudiantes sobre la dimensión Liderazgo 

D1: DIMENSION LIDERAZGO Bajo Medio Alto TOTAL 
f % f % f % f % 

Pregunta P1. Desarrolla planes de trabajo para
cumplir con los objetivos 

3 3.0 35 35.0 62 62.0 100 100 

P2. Escucha a su equipo y elaboran 
planes en conjunto 

3 3.0 15 15.0 82 82.0 100 100 

P3. Es proactivo y estimula el trabajo 3 3.0 24 24.0 73 73.0 100 100 

P4. Asumo el liderazgo de actividades 
propuestas 

4 4.0 30 30.0 66 66.0 100 100 

P5. Define claramente una misión y  
visión para un proyecto de desarrollo 
propio de su especialidad 

3 3.0 31 31.0 66 66.0 100 100 

En la tabla 2, se presenta los niveles de percepción de las competencias generales 

adquiridas en la dimensión Liderazgo. 

En cuanto a la dimensión Liderazgo se encontró en la pregunta 2 la mayor percepción 

del nivel alto de 82% (Escucha a su equipo y elaboran planes en conjunto), seguida de la 

pregunta 3 con un nivel alto de percepción de 73% (Es proactivo y estimula el trabajo), con 

66% tanto la pregunta 4 (Asumo el liderazgo de actividades propuestas) como la pregunta 

5 (Define claramente una misión y  visión para un proyecto de desarrollo propio de su 

especialidad) manifestaron un nivel alto de percepción, y la pregunta 1 con un nivel alto de 

percepción de 62% (Desarrolla planes de trabajo para cumplir con los objetivos).   
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Tabla 3.- Percepción de los estudiantes sobre la dimensión Trabaja en 

               equipo 

 

D2: DIMENSION TRABAJO EN EQUIPO Bajo Medio Alto TOTAL 
  

 f % f % f % F % 

Pregunta P6. Asumo responsabilidades 
compartidas 

0 0.0 15 15.0 85 85.0 100 100 

 P7. Trabajo en forma cohesionada e 
integrada 

0 0.0 12 12.0 88 88.0 100 100 

 P8. Participo del trabajo 
interdisciplinario 

0 0.0 20 20.0 80 80.0 100 100 

 
P9. Supera conflictos y utiliza sus 
habilidades en favor de objetivos 
comunes 

0 0.0 17 17.0 83 83.0 100 100 

  

P10. Propone y participa de la asignación 
de tareas para cada integrante del grupo, 
tomando en consideración las 
competencias de cada integrante 

0 0.0 13 13.0 87 87.0 100 100 

 
En la tabla 3, se presenta los niveles de percepción de las competencias generales 

adquiridas en la dimensión Trabaja en equipo. 

En cuanto a la dimensión Trabaja en equipo se encontró en la pregunta 7 la mayor 

percepción del nivel alto de 88% (Trabajo en forma cohesionada e integrada), seguida de 

la pregunta 10 con un nivel alto de percepción de 87% (Propone y participa de la asignación 

de tareas para cada integrante del grupo, tomando en consideración las competencias de 

cada integrante), luego la pregunta 6 con un nivel alto de percepción de 85% (Asumo 

responsabilidades compartidas), la pregunta 9 con un nivel alto de percepción de 83% 

(Supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes) y la pregunta 8 

con un nivel alto de percepción de 80% (Participo del trabajo interdisciplinario). 
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Tabla 4.- Percepción de los estudiantes sobre la dimensión Comunicación 

efectiva 

D3: DIMENSION COMUNICACION EFECTIVA Bajo Medio Alto TOTAL 
f % f % f % f % 

Pregunta 
P11. Me preocupo porque el mensaje 
oral o escrito que comunico sea claro y 
entendido por el receptor 

3 3.0 26 26.0 71 71.0 100 100 

P12. Expongo mis ideas de forma 
respetuosa teniendo en cuenta las 
opiniones de los demás miembros del 
equipo 

1 1.0 28 28.0 71 71.0 100 100 

P13. Construye mensajes con contenido 
relevante para el tema a comunicar, 
argumentos sólidos y claramente 
conectados 

0 0.0 24 24.0 76 76.0 100 100 

En la tabla 4, se presenta los niveles de percepción de las competencias generales 

adquiridas en la dimensión Comunicación efectiva. 

En cuanto a la dimensión Comunicación Efectiva se encontró en la pregunta 13 la mayor 

percepción del nivel alto de 76% (Trabajo en forma cohesionada e integrada), luego con 

71% tanto la pregunta 11 (Me preocupo porque el mensaje oral o escrito que comunico sea 

claro y entendido por el receptor) como la pregunta 12 (Expongo mis ideas de forma 

respetuosa teniendo en cuenta las opiniones de los demás miembros del equipo) 

manifestaron un nivel alto de percepción. 

Tabla 5.- Percepción de los estudiantes sobre la dimensión Responsabilidad 

social 

D4: DIMENSION RESPONSABILIDAD SOCIAL Bajo Medio Alto TOTAL 
f % f % f % f % 

Pregunta 
P14. Demuestro compromiso y 
responsabilidad con mi entorno social y 
medio ambiente 

1 1.0 24 24.0 75 75.0 100 100 

P15. Genera y lidera proyectos de 
responsabilidad social 

0 0.0 34 34.0 66 66.0 100 100 

En la tabla 5, se presenta los niveles de percepción de las competencias generales 

adquiridas en la dimensión Responsabilidad social. 

En cuanto a la dimensión Responsabilidad social se encontró en la pregunta 14 la mayor 

percepción del nivel alto de 75% (Demuestro compromiso y responsabilidad con mi entorno 

social y medio ambiente), y la pregunta 15 con un nivel alto de percepción de 66% (Genera 
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y lidera proyectos de responsabilidad social). 

 
Tabla 6.- Percepción de los estudiantes sobre la dimensión Pensamiento  

                crítico 

 

D5: DIMENSION PENSAMIENTO CRITICO Bajo Medio Alto TOTAL 
  

 f % f % f % f % 

Pregunta P16. Analiza e Interpreta, en contextos 
específicos, argumentos o proposiciones 

0 0.0 30 30.0 70 70.0 100 100 

  
P17. Resuelvo problemas con rigor 
científico 

0 0.0 43 43.0 57 57.0 100 100 

 
 

En la tabla 6, se presenta los niveles de percepción de las competencias generales 

adquiridas en la dimensión Pensamiento crítico. 

En cuanto a la dimensión Pensamiento crítico se encontró en la pregunta 16 la mayor 

percepción del nivel alto de 70% (Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 

argumentos o proposiciones), y la pregunta 17 con un nivel alto de percepción de 57% 

(Resuelvo problemas con rigor científico). 

Tabla 7.- Percepción de los estudiantes sobre la dimensión Aprendizaje 

                autónomo 

 

D6: DIMENSION APRENDIZAJE AUTONOMO Bajo Medio Alto TOTAL 
    f % f % f % f % 

Pregunta 

P18. Busca, identifica, evalúa, extrae y 
utiliza eficazmente información 
contenida en 
diferentes fuentes de información para 
satisfacer una necesidad personal de 
nuevo conocimiento 

1 1.0 21 21.0 78 78.0 100 100 

 P19. Me comprometo con mi desarrollo 
personal y académico profesional 

0 0.0 18 18.0 82 82.0 100 100 

  
P20. Formula sus propias necesidades de 
nuevo conocimiento y traza una 
estrategia para ir descubriéndolos 

0 0.0 24 24.0 76 76.0 100 100 

 
En la tabla 7, se presenta los niveles de percepción de las competencias generales 

adquiridas en la dimensión Aprendizaje autónomo. 

En cuanto a la dimensión Aprendizaje autónomo se encontró en la pregunta 19 la mayor 

percepción del nivel alto de 82% (Me comprometo con mi desarrollo personal y académico 

profesional), seguida de la pregunta 18 con un nivel alto de percepción de 78% (Busca, 

identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 

diferentes fuentes de información para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
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conocimiento) y la pregunta 20 con un nivel alto de percepción de 76% (Formula sus 

propias necesidades de nuevo conocimiento y traza una estrategia para ir 

descubriéndolos). 

Tabla 8.- Percepción de los estudiantes sobre la dimensión Capacidad para 

resolver problemas 

D7: DIMENSION CAPACIDAD PARA RESOLVER 
PROBLEMAS Bajo Medio Alto TOTAL 

f % f % f % f % 

Pregunta 
P21. Busco soluciones viables de 
acuerdo al contexto donde se presente 
el problema 

1 1.0 15 15.0 84 84.0 100 100 

P22. Reconoce y comprende un 
problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto 

1 1.0 26 26.0 73 73.0 100 100 

En la tabla 8, se presenta los niveles de percepción de las competencias generales 

adquiridas en la dimensión Capacidad para resolver problemas. 

En cuanto a la dimensión Capacidad para resolver problemas se encontró en la pregunta 

21 la mayor percepción del nivel alto de 84% (Busco soluciones viables de acuerdo al 

contexto donde se presente el problema), y la pregunta 22 con un nivel alto de percepción 

de 73% (Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de solución 

y evalúa su impacto). 

Tabla 9.- Percepción de los estudiantes sobre la dimensión Emprendimiento 

D8: DIMENSION EMPRENDIMIENTO Bajo Medio Alto TOTAL 
f % f % f % f % 

Pregunta 
P23. Transformo ideas en oportunidades 
y acciones concretas para generar ideas 
de negocio 

5 5.0 43 43.0 52 52.0 100 100 

P24. Tengo la capacidad de crear una 
empresa y generar puestos de trabajo 

5 5.0 37 37.0 58 58.0 100 100 

P25. Tengo la capacidad de diseñar un 
proyecto emprendedor 

2 2.0 42 42.0 56 56.0 100 100 

En la tabla 9, se presenta los niveles de percepción de las competencias generales 

adquiridas en la dimensión Emprendimiento. 

En cuanto a la dimensión Emprendimiento se encontró en la pregunta 24 la mayor 

percepción del nivel alto de 58% (Tengo la capacidad de crear una empresa y generar 

puestos de trabajo), seguida de la pregunta 25 con un nivel alto de percepción de 56%  
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(Tengo la capacidad de diseñar un proyecto emprendedor) y la pregunta 23 con un nivel 

alto de percepción de 52% (Transformo ideas en oportunidades y acciones concretas para 

generar ideas de negocio). 

V. DISCUSIÓN

En este capítulo, se analizarán los resultados obtenidos y se contrastaran con 

los estudios que se han registrado como antecedentes. 

Las instituciones de educación superior formadores de profesionales de salud 

tienen la gran responsabilidad de formar profesionales con las competencias 

requeridas para una óptima atención a la población y aptos a participar en las 

reformas necesarias en el sector. 

Primero, de acuerdo con los resultados descriptivos, en la variable 

competencias genéricas, se encontró que el 58 % de estudiantes encuestadas 

perciben un nivel alto de percepción de las competencias descritas, y un 5% lo 

percibe con un nivel bajo, este resultado concuerda con lo encontrado por Kapila 

(2020) quien en su investigación “The importance of medical student perspectives 

on the impact of COVID-19, Bélgica” encontró que el 51% de estudiantes refirieron 

tener un impacto cualitativo positivo en su educación, además el 49% consideró un 

mejor desarrollo de habilidades genéricas en el periodo de aislamiento social por la 

pandemia Covid-19, asimismo, Pachas (2019) en su trabajo “Autopercepción de 

competencias genéricas de egresados de Odontología” obtuvo que las 

competencias deseadas lograron alcanzarse en la mayoría de egresados al término 

de su formación. Por otro lado, Chang (2019) en su trabajo “Perfil profesional del 

obstetra y competencias formativas en estudiantes de una Universidad Privada” 

concluyendo que las competencias genéricas y específicas descritas en el currículo 

universitario se alinean con el perfil de egreso. 

En cuanto a la dimensión liderazgo, se encontró un alto nivel de percepción por 

parte de las estudiantes con un 82% y un nivel bajo con 3%, coincidiendo con 

Muñoz (2014) en su investigación “Competencias Profesionales de la Matrona en 

la Atención al Parto Normal”, en donde las matronas perciben la competencia 

liderazgo con un alto nivel, motivo por el cual la consideran crucial para su 

desempeño profesional, de la misma manera Valdez (2020) en su investigación: 
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Me preparo para ayudar: respuesta de escuelas de medicina y ciencias de la salud. 

ante COVID-19, México, encontró que gran parte de los estudiantes de medicina 

consideran que la pandemia por Covid-19 ha beneficiado en gran medida su 

desarrollo en competencias genéricas sistémicas como el liderazgo, de igual 

manera que con la variable anterior hay una coincidencia con Pachas (2019) , 

donde encontró que dos tercios de los egresados de odontología manifiestan haber 

alcanzado un óptimo nivel de la competencia liderazgo, también se puede 

mencionar a Espinoza y Gallegos (2020) en su investigación “Habilidades blandas 

y su importancia de aplicación en el entorno laboral: perspectiva de alumnos de una 

universidad privada en Ecuador” donde encontró que el liderazgo es una de las 

habilidades mas importantes y que los universitarios consideran haber alcanzado 

en el desarrollo de su carrera profesional. Por otro lado, se contrasta con lo 

encontrado por Perello, et al (2019) en la investigación “Trabajo en equipo y 

Liderazgo, competencia clave para la empleabilidad de los egresados de FADE” en 

España, donde gran parte de los estudiantes de administración y recursos humanos 

consideran que esta competencia es la mas importante, pero a la vez refieren tener 

una baja percepción de desarrollo de esta. 

En cuanto a la dimensión trabajo en equipo se evaluaron a través de cinco 

indicadores relacionados a responsabilidades compartidas, trabajo cohesionado, 

superación de conflictos, proposición y asignación de tareas, donde se evidenció 

una alta percepción de esta dimensión siendo trabajo cohesionado e integrado el 

más resaltante con 88% de estudiantes que lo perciben con un nivel alto, 

coincidiendo de igual manera como la dimensión anterior con Muñoz (2014) donde 

reporta que las matronas perciben la competencia trabajo en equipo como una de 

las mayores habilidades alcanzadas en su labor profesional, por el contrario, Perello 

(2019) refiere que los alumnos no perciben haber alcanzado mencionada 

competencia al final de la carrera, lo cual motiva a reformular su plan curricular y 

actividades para alcanzar dicha habilidad. Por otro lado, Dieste et al (2019), en su 

trabajo Percepciones de Estudiantes Universitarios sobre una Evaluación Formativa 

en el Trabajo en Equipo, encontró que los universitarios perciben el trabajo en 

equipo con un nivel alto, además de considerarlo importante para su fututo laboral, 

coincidiendo con los resultados de esta investigación. Asimismo, Pachas (2019) 

refiere que dos tercios de los egresados encuestados en su investigación perciben 
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el trabajo en equipo con un nivel alto, pese a ello sugiere una mayor cantidad de 

horas en el plan curricular para el mayor desarrollo de esta habilidad. 

Por otro lado, la dimensión comunicación efectiva, se midió a través de tres 

indicadores, siendo el indicador, construye mensajes con contenido relevante para 

el tema a comunicar, argumentos sólidos y claramente conectados, el resultado con 

alto nivel de percepción, de la misma manera, Muñoz (2014) reporta que las 

matronas consideran la competencia comunicación efectiva como una de las 

mayores habilidades adquiridas y practicadas en su labor profesional, siendo esta 

determinante para una buena relación con las pacientes, por otro lado, Valdez 

(2020) determinó en su investigación que los estudiantes de medicina desarrollaron 

y percibieron con un nivel alto la competencia comunicación en el contexto de la 

pandemia Covid-19, a través de la comunicación por redes sociales, con diversos 

grupos de riesgo asegurando que el desarrollo de esta habilidad y la importancia 

en su desempeño profesional, a diferencia de Pachas (2019) quien describe que 

los egresados de odontología perciben no haber alcanzado de manera óptima la 

competencia de comunicación. 

En relación con la dimensión responsabilidad social, la percepción de esta 

competencia se midió a través de dos indicadores : demuestro compromiso y 

responsabilidad con mi entorno social y medio ambiente, donde el 75 % de las 

estudiantes lo percibe con un nivel alto coincidiendo con Kapila (2020) en su estudio 

con estudiantes de medicina en Bélgica concluye que el 49% de ellos en el contexto 

de la pandemia por covid-19, han desarrollado y reconocen la importancia de la 

competencia responsabilidad social, por otro lado Pachas (2019) también coincide 

con nuestros resultados reflejado en su investigación, donde los egresados de 

odontología perciben haber alcanzado un óptimo nivel de compromiso social y con 

el medio ambiente, contrastando con los resultados de Bedoya (2018) en su 

investigación, “Análisis prospectivo de las competencias genéricas Tuning-Alfa en 

la ciudad de Medellín al 2032” Colombia, llegando a la conclusión que la formación 

de los futuros administradores y gerentes, carecen de herramientas formativas para 

tomar la responsabilidad social como eje básico, lo que demuestra que el tema no 

tiene un sentido humano y orientación práctica de preocupación social. 

Con respecto a la dimensión pensamiento crítico el 70% estudiantes 
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encuestadas perciben con un nivel alto el indicador analiza e interpreta contextos 

específicos, y los detalla con argumentos o proposiciones, Se puede mencionar a 

autores como Ortiz (2015) quien en su estudio Competencias Genéricas para 

educación en Odontología Forense: Pensamiento Crítico y Responsabilidad Social, 

Temuco- Chile, refiere que la competencia genéricas pensamiento crítico requiere de 

seguimiento por parte de los docentes con la finalidad que los estudiantes asuman 

y fortalezcan esta habilidad como prioritaria para su desarrollo profesional, por otro 

lado Valdez (2020) refiere que los estudiantes de diversas carreras de ciencias de 

la salud percibieron con un nivel alto, el desarrollo de la habilidad pensamiento 

crítico, en el contexto de la pandemia por Covid-19, distinguiendo con evidencia 

suficiente e información falsa sobre el nuevo coronavirus, sus causas, efectos, 

factores de riesgo y medidas preventivas. Por otro lado, García et al (2018) en su 

investigación “Percepciones de los estudiantes sobre el desarrollo del pensamiento 

crítico-reflexivo a través del portafolio de prácticas”, España, concluye que los 

estudiantes perciben que el pensamiento crítico-reflexivo constituye un instrumento 

esencial en el proceso de superación de contradicciones que se encuentran 

presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje durante sus prácticas 

clínicas, coincidiendo con el resultado de la presente investigación. 

En relación con la dimensión aprendizaje autónomo se encontró que dos tercios 

de las estudiantes refieren tener un alto nivel de percepción frente al indicador “Me 

comprometo con mi desarrollo personal y académico profesional”. De modo similar 

Pachas (2019) afirma que este indicador es el que obtuvo el mayor porcentaje entre 

los egresado de odontología manifestando su compromiso y responsabilidad frente 

a su actualización académica, asimismo, Kapila (2020) en su investigación cuyo 

objetivo fue explorar cómo estudiantes de medicina experimentaron la pandemia y 

cómo esto afecta su futuro, refiere que el 49% manifestó que las habilidades 

genéricas que desarrollaron en el tiempo de aislamiento, como el aprendizaje 

autónomo, contribuirá a su formación para situarse en contexto al momento de la 

atención de pacientes. 

Con respecto a la dimensión Capacidad de resolver problemas el 84% de las 

estudiantes encuestadas percibe un nivel alto de esta competencia en el indicador 

“busco soluciones viables de acuerdo con el contexto donde se presente el 
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problema”, contrastando con Gómez, et al (2018) en su estudio Competencias 

básicas relacionadas con la evaluación, España donde demostró que la 

competencia resolución de problemas era percibido de un nivel bajo por parte de 

los alumnos encuestados. 

En relación a la dimensión emprendimiento se encontró que el 58% de las 

estudiantes percibe un nivel alto en esta competencia, en el indicador “tengo la 

capacidad de crear una empresa y generar puestos de trabajo”, coincidiendo con 

Casimiro et al (2019) en su trabajo Competencias de emprendimiento empresarial 

en estudiantes universitarios, Lima donde determina que los estudiantes de la 

carrera de administración de la universidad Telesup, cuentan con las competencias 

de emprendimiento empresarial, demostrando que se cuentan con las herramientas 

necesarias para el desarrollo de dicha habilidad. Por otro lado, Contreras et al 

(2017) en su investigación Educación Superior y la Formación en Emprendimiento 

Interdisciplinario: Un Caso de Estudio, encontró que el impacto social y la 

innovación de ideas en creación de empresa es mayor en grupos con mayor 

relación interdisciplinaria, que con los conformados por estudiantes de la misma 

carrera, a su vez Pachas (2019) refiere que los egresados encuestados perciben 

como no alcanzado el nivel de emprendimiento contrastando así con los resultados 

de la presente investigación. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: En relación con el objetivo general, percepción de las 

estudiantes de obstetricia sobre la adquisición de 

competencias genéricas, se encontró que el 58% de 

estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de 

obstetricia percibe que ha adquirido las mencionadas 

competencias destinadas al perfil profesional de la 

carrera. 

Segunda: En relación con el objetivo especifico uno, se encontró 

que el 78% de las estudiantes de la carrera de obstetricia 

perciben un alto nivel de adquisición de la competencia 

liderazgo. 

Tercera En relación con objetivo especifico dos, se halló que el 

89% de las estudiantes de la carrera de obstetricia, tienen 

una alta percepción de la adquisición de la competencia 

trabajo en equipo, siendo esta la dimensión con mayor 

nivel de percepción entre las competencias genéricas. 

Cuarta En relación con el objetivo específico tres se encontró 

que el 56% de las estudiantes de la carrera de obstetricia 

de una universidad privada, tienen una alta percepción de 

adquisición de la competencia comunicación efectiva. 

Quinta En relación con el objetivo específico cuatro se obtuvo 

que el 53% de las estudiantes tienen una alta percepción 

de adquisición de la competencia responsabilidad social. 

Sexta En relación con el objetivo especifico cinco se encontró 

que el 51% de las estudiantes de la carrera de obstetricia 

de una universidad privada, tienen una percepción de 

nivel medio con respecto a la competencia genérica 

pensamiento crítico, siendo esta dimensión con la menor 

percepción entre todas las competencias estudiadas. 

Séptima En relación con el objetivo específico seis, se obtuvo que 
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el 85% de las estudiantes de la carrera de obstetricia de 

una universidad privada, tienen una alta percepción de 

adquisición de la competencia aprendizaje autónomo. 

Octava En relación con el objetivo especifico siete, se encontró 

que el 67% de las estudiantes de la carrera de obstetricia, 

tienen una alta percepción de adquisición de la 

competencia capacidad para resolver problemas. 

Novena En relación con el último objetivo específico planteado en 

la presente investigación, se encontró al 49% de las 

estudiantes de la carrera de obstetricia, tienen una alta 

percepción de adquisición de la competencia 

emprendimiento 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: A las instituciones educativas de nivel superior, incentivar 

y profundizar la investigación de competencias adquiridas 

en la formación de los profesionales de salud con la 

intención de alinearlas con los requerimientos sociales y 

empresariales. 

Segunda: Al área académica de la universidad donde se realizó el 

estudio, realizar actividades de liderazgo en las 

estudiantes de todos los ciclos con la finalidad de 

desarrollar esta habilidad en las futuras profesionales de 

salud. 

Tercera A las facultades de obstetricia, alinear el plan curricular 

universitario con los requerimientos del perfil del 

profesional obstetra como recurso humano en salud. 

Cuarta A las universidades que cuenten con la carrera de 

obstetricia, complementar con otros estudios que 

contemplen a los empleadores de centros de salud, donde 

se encuentre trabajando el sujeto de estudio, de tal 

manera que se obtenga información fidedigna de la 

aplicación de la competencia adquirida en un contexto 

real. 

Quinta Promover el entendimiento absoluto de la salud desde la 

perspectiva de derecho, empoderando e interiorizando al 

estudiante de obstetricia como un eslabón importante 

dentro del cuidado y manejo integral de la salud, motivo 

por el cual debe relacionarse con otras profesiones, 

encontrando puntos en común con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

Sexta A la universidad realizar talleres periódicos en la carrera 

de obstetricia donde los estudiantes puedan ver el 

emprendimiento responsable como una oportunidad de 
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crecimiento laboral, personal con un fin social. 

Séptima Crear alianzas estratégicas con los colegios profesionales 

con la finalidad de ir adecuando, las competencias 

requeridas por el sector.  

Octava A la universidad, tener un plan de estratégico donde se 

priorice desde los primeros ciclos académicos la 

investigación científica, con la finalidad de favorecer el 

desarrollo del pensamiento crítico y la importancia del 

aporte científico al desarrollo social. 

Novena A las universidades promover la interacción académica 

entre estudiantes de las diversas carreras de ciencias de 

la salud, con el objetivo de desarrollar competencias de 

trabajo en equipo, comunicación, liderazgo. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



ANEXO 2 

ENCUESTA A ESTUDIANTES ACERCA DEL LOGRO DE 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Estimado Estudiante: 

El presente cuestionario se realiza con el objetivo de Conocer su percepción acerca 

de las competencias genéricas adquiridas en el transcurso de su formación 

profesional. Por medio de la presente informamos a Ud. que esta información es 

confidencial y anónima la cual ayudará a proponer acciones de mejora al programa 

y contar con egresados acorde a las necesidades del mundo actual y de nuestro 

país. 

Alcanzamos a usted los niveles de logro de competencias genéricas (CG). Favor 

indique donde ubica sus competencias alcanzadas al término de su carrera (ver 

recuadro anexo). 

Favor según su opinión indique el nivel de logro alcanzado mediante una ASPA 

(X), en la casilla que estime conveniente (Alto, Medio, Bajo) y al término de esta 

brinde recomendaciones u observaciones según considere pertinente. Su opinión 

debe basarse en la formación integral que le proporciono en la carrera de 

Nivel Descripción 

Alto Con conocimiento y comprensión integral de cada actividad, que sustenta la acción 

desarrollada por la suma de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. Incorpora 

su experiencia en la discusión de resolución de problemas, argumenta cada toma de decisiones 

y se proyecta en la repercusión de sus actos. 

Medio Desarrollo la actividad con algunas limitaciones 

Bajo Con capacidad limitada para desarrollar la actividad. 



obstetricia. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

NIVEL DE LOGRO 

ALTO MEDIO BAJO 

Liderazgo 

1. Desarrolla planes de trabajo para cumplir con

los objetivos

2. Escucha a

elaboran planes

su equipo y en conjunto 

3. Es proactivo y estimula el trabajo

4. Asumo

las 

propuestas. 

liderazgo de actividades 

5. Define claramente una misión y visión para

un proyecto de desarrollo propio de su

especialidad.

Trabajo en equipo 

6. Asumo responsabilidades compartidas

7. Trabajo en forma cohesionada e integrada

8. Participo del trabajo interdisciplinario

9. Supera conflictos y utiliza sus habilidades en
favor de objetivos comunes.



 

 

    

10. Propone y participa de la asignación de 

tareas para cada integrante del grupo, tomando 

en consideración las competencias de cada 

integrante 

   

Comunicación efectiva    

11. Me preocupo porque el mensaje oral o 

escrito que comunico sea claro y entendido por 

el receptor. 

   

12. Expongo mis ideas de forma respetuosa 

teniendo en cuenta las opiniones de los demás 

miembros del equipo. 

   

13. Construye mensajes con contenido 

relevante para el tema a comunicar, 

argumentos sólidos y claramente conectados. 

   

Responsabilidad social    

14. Demuestro compromiso y responsabilidad 

con mi entorno social y medio ambiente. 

   

15. Genera y lidera proyectos de 

responsabilidad social. 

   

Pensamiento crítico    

16. Analiza e Interpreta, en contextos 

específicos, argumentos o proposiciones. 

   

17. Resuelvo problemas con rigor científico    

Aprendizaje autónomo    

18. Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza 

eficazmente  información contenida  en 
diferentes fuentes de información para 

   



 

 

satisfacer una necesidad personal de nuevo 

conocimiento 

   

19. Me comprometo con mi desarrollo 

personal y académico profesional. 

   

20. Formula sus propias necesidades de nuevo 

conocimiento y traza una estrategia para ir 

descubriéndolos. 

   

Capacidad para resolver problemas    

21. Busco soluciones viables de acuerdo 

con el contexto donde se presente el 

problema 

   

22. Reconoce y comprende un problema, 

diseña e implementa un proceso de solución y 

evalúa su impacto. 

   

Emprendimiento    

23. Transformo ideas en oportunidades y 

acciones concretas para generar ideas de 

negocio. 

   

24. Tengo la capacidad de crear una 

empresa y generar puestos de trabajo 

   

25. Tengo la capacidad de diseñar un proyecto 

emprendedor 

   

Estimado estudiante agradeceríamos si usted considera pertinente nos 
proporcione 
recomendaciones u observaciones para mejora del logro de las competencias 
genéricas 
 
 
. 

Gracias por su apoyo y colaboración. 
 
 



 

 

 
  
ANEXO 3: Cálculo de tamaño muestral 

 
 
Por ser un estudio descriptivo no probabilístico, no se 

desarrollará tamaño    muestral 
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ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los 

participantes en esta investigación una explicación adecuada, así como su 

rol en ella como participantes. 

La presente investigación es dirigida por Vargas Rúas, Katia Margaret, 

de escuela de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo 

principal del presente estudio es: identificar la percepción de las 

estudiantes de obstetricia sobre la adquisición de competencias genéricas 

en una universidad privada en Lima – Perú durante el periodo 2020. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder el 

siguiente cuestionario. Esto tomará aproximadamente 7 minutos de su 

tiempo. La participación es este estudio es estrictamente voluntaria y 

anónima. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en el. 

“Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

Vargas Rúas, Katia. He sido informado (a) que el objetivo de este estudio 

es: Identificar la percepción de las estudiantes de obstetricia sobre la 

adquisición de competencias genéricas en una universidad privada en 

Lima – Perú durante el periodo 2020. Me han indicado también que tendré 

que responder un cuestionario, lo cual tomará aproximadamente 7 minutos 

aproximadamente. Reconozco que la información que yo provea en el 

curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de este sin mi consentimiento. He sido 

informado (a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento. Gracias por su participación. 

() Si acepto () No acepto 
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