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Vista de Nuestro  Planeta Tierra desde el espacio   ( 2003 ) . 

 

 
 

 

 
ñLa Tierra es nuestro hogar y el hogar d e todos los seres vivos. La 
Tierra misma está viva. Somos partes de un universo en evolución. 
Somos miembros de una comunidad de vida interdependiente con una 
magnificente diversidad de formas de vida y culturas. Nos sentimos 
humildes ante la belleza de la  Tierra y compartimos una reverencia por 
la vida y las fuentes de nuestro ser..." " .  
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 CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL   

 Ejemplo de Vida. Fortaleza de un país  

Examp le of life, strength of a country  

Luz Astrid Rodríguez Cuberos  
 

 

 

EJEMPLO DE VIDA, FORTALEZA DE UN PAIS  

 

Estimados lectores y colaboradores,  

 

En Colombia , como en muchos países iberoamericanos, el día del profesor se 

celebra el 15 de Mayo.  

 

Aprovecho esta comunicación para extender una felicitación no sólo a los 

docentes colombianos quienes pronto recordarán su día sino a todos los docentes 

que desde dist intos países nos leen y colaboran. Todos celebramos el día del profesor en momentos 

diferentes más esto no significa que no haya espacio para agradecer y felicitar a todos y todas los/las 

docentes que con esfuerzo y dedicación llevan adelante su trabajo. H e tenido la oportunidad de 

conocer a muchos de ellos de forma virtual y me complace haber compartido experiencias y 

conocimiento con ellos.  

  

Los hacemos partícipes de nuestro número de Abril de 2010 de la Revista Hekademus. Agradecemos 

a tod@s aquellos qu e han participado activamente enviándonos sus artículos y compartiendo sus 

experiencias en educación. Les reiteramos nuestro interés en seguir adelante con este esfuerzo así 

que esperamos seguir contando con su apoyo y confianza. . 

 

 

 

LUZ ASTRID RODRIGUEZ C UBEROS  

Directora   

Revista Hekademus  

hekademus@calidadpp.com  

http://www.calidadpp.com/hekademus/numeros/08/Hekademus_08_01.pdf
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 Editorial   

 La Carta de la Tierra.  

The Earth Charter.   

Julio C esar Antolín Larios.  

 

  

 

Julio Cesar Antolin Larios  
 

 

Estimados lectores:  

 

La Carta de la Tierra es una declaración de principios  y valores eticos que permitiran la construcción 

de una nueva realidad para nuestro planeta y nuestra forma de vida.  

 

Busca inspirar en todos sus lectores la capacidad del cuidado de la vida en todas sus expresiones y de 

manera especial la vida humana, como un elemento fundamental de cambio en este planeta.  

 

La visión ética inclusiva del documento reconoce  que la protección ambiental, los derechos humanos,  

el desarrollo humano equitativo y la paz, son interdependientes  e indivisibles. Ello brinda un nuevo  

marco en relación con la forma de pensar acerca de  estos temas y de cómo abordarlos. El resultado  

incluye un concepto más amplio sobre qué constituye  el desarrollo sostenible.  

 

En el ambito educativo, la Carta se usa como una h erramienta educativa para alcanzar una mejor 

comprensión  respecto de aquellas elecciones críticas  que la humanidad debe efectuar, y la urgente 

necesidad  de comprometerse con una forma de vida sostenible.  

 

Asi la Carta, es u na invi tación a individuos, instituciones y comunidades  para la reflexión interna 

acerca de las actitudes fundamentales  y los valores éticos que dirigen nuestro  comportamiento.  

 

De igual forma, es u n llamado a la acción y como un lineamiento hacia una  forma soste nible de vida 

que pueda exhortar al compromiso,  la cooperación y al cambio.  

 

Como consecuencia genera un m arco de valores para crear políticas y planes para el  desarrollo 

sostenible en todos los ámbitos.  

 

Este valioso i nstrumento permite su uso, en el d iseño de  códigos profesionales de conducta  que , 

promuevan la responsabilidad y ,  permitan  evaluar  el progreso en marcha hacia la sostenibilidad 

dentro  del sector de los negocios, las comunidades y las  naciones.  

 

Los invito a difundir y conocer los principios que tiene el documento en su ambito de accion, lo que 

nos permitira brindar una grano de arena mas a este valioso esfuerzo.  

 

 

 

Julio César Antolín Larios  

Presidente  

Fundación Iberoamericana para la Excelencia Educativa  

fundacion@calidadpp.com  

http://www.calidadpp.com/hekademus/numeros/08/Hekademus_08_02.pdf
mailto:fundacion@calidadpp.com
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 INVESTIGACIONES ACADÉMICAS   

 Fuentes de Información utilizadas por estudiantes universitarios de nuevo 

ingreso:  El caso de la Universi dad Autónoma de Ciudad Juárez . 

Information sources used by incoming students: The case of the Autonomous 

University of Ciudad Juarez.  

Jesús Cortes ; Ma. Lourdes Tiscareño Arroyo . 

 

  

 

Magister  Jesús Cortes 1     
Magister en Ciencias de la Información  

jcortes@uacj.mx    

 

 

Magister  Ma. Lourdes Tiscareño 2     
Magister e n Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento  

ltiscare@uacj.mx    

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Resumen :  
En este documento se busca hacer un análisis muy general sobre las fuentes informativas utilizadas por 
estudiantes universitarios de nuevo ingreso en sus trabajos de investigación. Se presenta el caso de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a partir de revisar los trabajos presentados en la cuarta edición de un 
concurso que busca reunir los mejores reportes escritos elaborados por los estudiantes de la asignatura de 

Técnicas de Investigación Documental, Este estudio se concentra principalmente en las fuentes utilizadas y en la 
forma en que fueron citadas y referidas. Los resultados coinciden con los de otras investigaciones 

internacionales, pues se observa, entre o tras cosas, que los estudiantes sobreestiman la información disponible 
en Internet . 

Palabras claves :  
Alfabetización informacional,  Fuentes de información, Estudiantes universitarios  

 

Abstract :  
The main purpose of this report is to give a brief overview ab out the information sources utilized by freshmen 
university students in their research works. The document reports the case of Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, and the study is based on the analysis of the results of the fourth version of a contest a imed at gathering 
the best research reports written by the students of the subject of Técnicas de Investigación Documental. This 

analysis is mainly focused on the sources used and the way they were quoted or referenced. Results are in 
accordance with those  produced by other international investigations, because it is observed, e. g. that students 
overestimate the information available on Internet . 
Key words :  
Information literacy, Information sources, university students  

                                                           
1
 Es candidato a Doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es 

igualmente Maestro en Ciencias de la Información. Labora desde 1995 en la  Universidad Autónoma  de Ciudad Juárez, en 
donde es Profesor - Investigador de Tiempo Completo y en donde enseña materias relacionadas con el desarrollo de 
competencias para la investigación y el manejo de información. Reúne más de 25 años de experiencia en bibliotecas 
académica s y de investigación.  Ha participado como autor, coautor o compilador en ocho libros y escrito unos 30 artículos 

que se han publicado en revistas nacionales e internacionales.   
2 Egresada de la Licenciatura en Bibliotecología de la Universidad Autónoma de  Guadalajara (UAG) y de la Maestría en Ciencias 

de la Información y Administración del Conocimiento del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM). Ha ocupado diferentes cargos en bibliotecas universitarias de la UAG y de la Universi dad Autónoma de Ciudad 
Juárez. En esta última universidad es actualmente docente de tiempo completo en el Programa de Educación del Depto. de 
Humanidades, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración .  

http://www.calidadpp.com/hekademus/numeros/08/Hekademus_08_03.pdf
http://www.calidadpp.com/hekademus/numeros/08/Hekademus_08_03.pdf
mailto:jcortes@uacj.mx
mailto:ltiscare@uacj.mx
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I NTRODUCCION  

 

Uno de los retos más i mportantes que tienen actualmente las universidades, en cualquier parte del 

mundo, consiste en lograr que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para manejar 

en forma eficaz la información. Cuando un estudiante universitario aprende a util izar con efectividad 

los recursos informativos tiene mayores posibilidades de que su desempeño académico sea 

satisfactorio, es más autónomo en el aprendizaje,  puede participar más y mejor en la vida académica 

de su institución y se prepara con bases sólid as para aprender a lo largo de toda su vida.  

 

La asignatura de Técnicas de Investigación Documental (TID) surgió en la Universidad Autónoma de 

Ciudad Ju§rez (UACJ) como una de las llamadas ñmaterias selloò lo que significa que se esperaba que 

fuera cursada  por todos los estudiantes de la Universidad, independientemente de su carrera. Tiene 

un valor de ocho créditos y regularmente es cursada en los primeros semestres de la carrera.  

 

La materia busca colaborar a desarrollar en los estudiantes una serie de co mpetencias genéricas que 

se considera importante que caractericen a todos los egresados de la UACJ y que están 

estrechamente relacionadas con el manejo efectivo de la información,  como las siguientes:  

 

Á De pensamiento : Capacidad de analizar y sintetizar in formación de fuentes documentales  

Á Informativas:  Búsqueda y análisis de fuentes de información  

Á De auto - administración : Aprender a establecer y lograr metas en tiempos definidos  

Á De uso de TIC : Desarrollar habilidades para buscar información y elaborar un tra bajo 

académico con apoyo de medios electrónicos  

Á De comprensión de lenguas extranjeras : La utilización de información en otros idiomas, 

principalmente inglés, para la elaboración de trabajos académicos  

Á De investigación . Responder a preguntas con criterios a cadémicos  

Á De comunicación . Tanto en forma verbal como escrita  

Á De trabajo en equipo . (UACJ, 2008)  

 

 

El objetivo general, tal y como está planteado actualmente en la carta descriptiva ïla cual se 

encuentra en proceso de revisión -  busca que el estudiante, al final del semestre: ñManejar§ las 

técnicas de la investigación documental para la elaboración de un trabajo académico, por medio de la 

utilización de los sistemas de información, además de la identificación, utilización, discriminación y  

síntesis y valora ci·n de las fuentes documentalesò. (UACJ, 2008) 

 

La importancia de esta asignatura resultó más evidente con la transición que la Universidad ha estado 

realizando a un nuevo modelo pedagógico, de corte constructivista, en el que los estudiantes deben 

ser má s responsables de su propio aprendizaje y establecer constantemente un contacto directo con 

el conocimiento, a través de la información. Esta transición inició a principios de este siglo y está aún 

en proceso, pero cada vez es más frecuente que los estudia ntes expongan en clases los resultados de 

sus indagaciones y reflexiones, que trabajen en equipos, que desarrollen un proyecto de investigación 

a lo largo del semestre y que elaborar ensayos, reportes de investigación o algún otro tipo de 

documentos a part ir de esa investigación.  

 

Buena parte de la calificación del curso de TID depende precisamente del proyecto de investigación: 

el documento final significa el 30 por ciento de la calificación total, pero a lo largo del semestre se 

realizan diversos trabajo s que están ligados a la investigación y aportarán una parte importante de la 

calificación total del curso.  
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PROBLEMATICA  

 

Los profesores que imparten esta materia se enfrentan a un gran número de retos, los cuales se 

puede decir que son comunes en otr as instituciones; uno de los principales es que los estudiantes 

arriban a la Universidad con muy pocas competencias para el manejo de la información, incluyendo 

competencias básicas como son las de lectura y comprensión. Es posible que esto se modifique 

gr adualmente, con los cambios que se están realizando en el bachillerato en México, en donde parece 

existir la convicción de ir adoptando el enfoque de competencias y en un reciente acuerdo publicado 

en el Diario Oficial de la Federación se definió una serie  de competencias que constituirán el marco 

curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. Entre estas competencias se encuentran las de 

Pensamiento crítico y Aprendizaje autónomo (México DOF, 2009) fundamentales para manejar 

información eficienteme nte.  

 

Algo que igualmente sucede en muchos otros casos y en otras instituciones, es que los estudiantes 

menosprecian materias que les desarrollan competencias generales y prefieren enfocarse en las que 

se relacionan directamente con los conocimientos y ha bilidades propios de la carrera que quieren 

cursar. Este es un grave problema, pues significa que los estudiantes no reconocen que en su vida 

profesional tendrán que actualizarse permanentemente, para lo cual les serán de gran utilidad las 

competencias que  les permitan localizar, evaluar y manejar información en forma óptima.  

  

Otro aspecto que desanima a docentes y estudiantes es que no existen los mecanismos necesarios 

para darle continuidad a los esfuerzos de esta materia; es decir, las competencias apre ndidas y 

desarrolladas por los estudiantes durante el curso no les serán requeridas sobre una base regular en 

las materias que tomarán más adelante en su formación, salvo tal vez algunas al final de la carrera, 

cuando se estén preparando para elaborar algu na tesis o proyecto de investigación.  

 

 

¿POR QUÉ ESTE TIPO DE ANÁLISIS?  

 

La calidad de las tareas académicas que se realizan en la Universidad está en gran medida soportada 

en la calidad de las fuentes de información consultadas por estudiantes y docentes.  La información 

puede ser considerada la materia prima que el docentes y estudiantes deben transformar, con la 

intervención de su pensamiento crítico, para convertirla en un nuevo conocimiento.  

 

Los estudiantes mismos, sobre todo en un nivel universitario,  están llamados a participar activamente 

en la creación, ampliación y difusión de los conocimientos, lo que implica saber manejar información y 

presentarla en trabajos escritos en los que tendrán que dejar bien claro cuáles fueron ideas tomadas 

de los auto res leídos y cuáles son las reflexiones aportadas por ellos.  

 

La popularidad de Internet ha hecho más fácil el proceso de localizar información para los diferentes 

temas, pero no siempre la información que los estudiantes recuperan e incorporan a sus traba jos 

puede considerarse de calidad, en términos de la autoridad de la fuente, de la actualidad de los datos, 

de la metodología utilizada en su obtención, de la bibliografía utilizada  y de otros criterios.  

 

Los estudios sobre hábitos y actitudes de los estu diantes con respecto al uso de la información son 

notoriamente escasos, no solamente en México, sino también para todo Latinoamérica. Dos 

documentos que conviene destacar para el caso de nuestro país son los escritos por Garay Sánchez, 

el primero publicado  en 2001 con resultados de una encuesta realizada en todo el país y el segundo 

publicado en 2004, con base en un estudio realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana.  
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En el contexto internacional, existen algunas investigaciones, como las patrocinad os por el consorcio 

OCLC, entre ellas un estudio publicado en 2005 en el que se analizaron las percepciones de los 

usuarios acerca de los recursos y servicios que las bibliotecas pueden ofrecerles. Un apartado especial 

de la investigación estaba dirigido a  estudiantes universitarios.  

 

EL CONCURSO  

 

La Academia de TID decidió promover un concurso anual, como una estrategia para posicionar mejor 

la materia en el contexto universitario, animar a los estudiantes a invertir un mayor esfuerzo, lograr 

que los prof esores de esta asignatura sientan un mayor reconocimiento a su labor, así como para 

identificar y promover buenos ejemplos de trabajos de investigación. Para esto, se gestionó y obtuvo 

el apoyo de autoridades académicas y administrativas de la Universidad.   

 

A través de una convocatoria, cada año se invita a la comunidad estudiantil a participar en este 

concurso y se establecen las bases generales. Entre los puntos más importantes de la convocatoria 

del concurso analizado en este trabajo, se encontraba que los potenciales participantes serían los 

estudiantes de los cerca de 20 grupos que toman esta materia, la temática sería libre; la participación 

podría ser a través de trabajos elaborados individualmente o por grupos hasta de cuatro personas; 

los trabajos deberían tener como estructura mínima: una introducción, el desarrollo, una conclusión o 

cierre y la bibliografía, deberían también sujetarse a algunas instrucciones en cuanto al formato. 

Como recompensa para los ganadores, se consiguió que la Universidad ofreciera premios económicos 

para los tres mejores trabajos.  

 

Cabe resaltar que en la misma convocatoria se informó sobre la integración de un jurado calificador, 

formado por académicos de la asignatura, así como del Cuerpo Académico de Sociedad y Cultura,  

quienes calificarían los siguientes aspectos: estrategias estructurales de formato y de contenido, 

estilo, edición, ortografía y redacción. En otro punto se advirtió sobre la posibilidad de que los 

trabajos fueran descartados en caso de plagio.  

 

 

TRABAJOS  PARTICIPANTES  

 

Respondieron a la convocatoria 20 trabajos, el número es sin duda bajo, si se piensa en la cantidad 

de grupos registrados, además de que no hubo una distribución homogénea, pues se dio el caso de 

un grupo del Programa de Diseño Gráfico que  aportó varios trabajos, cuyos títulos se identifican por 

la temática, mientras que también hubo otros grupos de los que no se recibió un solo documento.  

 

Se recibieron trabajos de tres de los cuatro institutos con los que cuenta la Universidad, no incluye  al 

Instituto de Ciencias Biomédicas, ya que en éste no se imparte la materia de TID, al parecer debido a 

que los coordinadores académicos de este Instituto tampoco reconocen la importancia de desarrollar 

las competencias genéricas mencionadas arriba o dis ponen de otras opciones para hacerlo.  

 

Los documentos fueron evaluados con apoyo de una rúbrica, elaborada en concordancia con los 

requisitos planteados en la convocatoria. Es importante mencionar que a los participantes se les pidió 

que además del documen to impreso entregaran el archivo electrónico de su trabajo, lo que facilitó la 

posterior revisión de posibles casos de plagio.  

 

Los trabajos ganadores fueron los siguientes: primer lugar el trabajo titulado "El sue¶o americanoò, 

elaborado por un equipo de tres alumnas, dos de la carrera de derecho y  una de la carrera de 

psicolog²a. El segundo lugar fue obtenido por el trabajo titulado "El suicidio y la adolescenciaò, de un 

equipo de tres estudiantes de la carrera de psicología. El tercer lugar fue para el trabajo: ñRemedios 

Varoò, elaborado por un alumno de la carrera de Ingenier²a F²sica.  
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ANALISIS DE LOS TRABAJOS  

 

Fue posible tener acceso a una copia impresa de los 20 documentos presentados y sobre ellos realizar 

el análisis que aquí se presenta. En la t abla 1 se incluye la lista de trabajos y, a través de los títulos, 

puede observarse la diversidad de los temas abordados, algunos relacionados estrechamente con las 

disciplinas de los estudiantes, otros que más bien responden a sus intereses personales.  

 

El procedimiento seguido para el análisis de los documentos fue el siguiente: a cada uno de los 

trabajos se les asignó un número consecutivo, incluyendo los que fueron seleccionados como 

merecedores de los tres premios. Se incluyeron en el análisis también los trabajos que fueron 

descartados por no haber cumplido con las especificaciones de la convocatoria, incluyendo aquellos de 

los que se identificó desde las primeras etapas que los autores habían cometido plagio o realizado un 

trabajo de ñcorta y pegaò.  

En la última columna de la misma tabla 1 se incluye el dato del número de páginas, aunque debe 

tomarse con muchas reservas, porque por la diferencia en los márgenes, los espacios interlineales, 

los saltos de página y otras situaciones, no existe una equiva lencia.  

 

 
Tabla 1  

IV Concurso de Técnicas de Investigación Documental  
Relación de trabajos analizados  

 

No.  Título  Págs.  

1 Alcatraz: prisión, muerte y leyenda  14  

2 Arquitectura bioclimática  12  

3 Calentamiento global  13  

4 Chocolate  19  

5 Color en el dise ño aplicado al daltonismo  10  

6 El minimalismo  15  

7 El sueño americano  17  

8 El suicidio y la adolescencia  17  

9 Interiorismo mexicano  9 

10  La enfermedad de Alzheimer y la familia  25  

11  La evolución del dios sol. La diosa de la verdad  27  

12  La vestimen ta y costumbres de la mujer desde la Edad Media, hasta finales del Siglo XIX  35  

13  Lo mejor de Frank O. Gehry  9 

14  Prostitución reflejo de la pobreza  18  

15  Psicología del color  11  

16  Publicidad: ¿Engaño o realidad?  14  

17  Remedios Varo  20  

18  Ricardo L egorreta y el Museo de Arte Contemporáneo  50  

19  Trastorno bipolar  12  

20  Trastornos mentales  8 

 

NIVEL ACADEMICO DE LOS TRABAJOS  

 

Solamente en 9 de los trabajos presentados se identificaron preguntas a responder planteadas en la 

introducción, lo que impl ica un mayor nivel de dificultad para quien realiza una investigación. Cuando 

una investigación no plantea preguntas a responder, deja abierta la posibilidad de incorporar 
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prácticamente cualquier información que se encuentre sobre el tema. Una pregunta o u n objetivo de 

investigación constituyen una guía y un filtro, que obliga a seleccionar mejor las fuentes a consultar.  

 

 

FUENTES CONSULTADAS  

 

En la tabla 2 se concentra la información de las fuentes consultadas, divididas en libros. artículos de 

Internet, a rtículos de revista y otros, en este último renglón se consideraron  los materiales 

audiovisuales. Como puede observarse, el tipo de fuente más utilizada fue la Internet, que en este 

caso se trata de la Internet libre; la segunda fuente más consultada fuer on los libros.  

 

 
Tabla 2  

IV Concurso de Técnicas de Investigación Documental  

Fuentes consultadas  
 

No. 
Trabajo  

Total de 
referencias  

Libros  Artículos  
de Internet  

Artículos de 
revista  

Otros  Ref. Inglés  

1 10  5 5   2 

2 10  5 5    

3 11  2 7  2  

4 9 3 6    

5 2 N.D  N.D  N.D  N.D   

6 7 4 3   2 

7 6 6     

8 5 3 2    

9 10  5 5    

10  7 2 5    

11  10  5 5    

12  9 3 4  2  

13  5 N.D  N.D  N.D  N.D   

14  11  3 8    

15  3 N.D  1 N.D  N.D   

16  2 1 1    

17  21  4 12  5  6 

18  22  8 11  1 2 1 

19  9 5 4    

20  1 1     

 170  65  84  6 6  

 

 

El promedio de referencias por trabajo (8.5) es bastante aceptable para un trabajo semestral, aunque 

obviamente es mucha la distancia que existe entre el trabajo que presentó más referencias (22) y el 

que presentó menos (2). Sin embargo, al analizar est as referencias se encuentran problemas que 

pueden calificarse como graves: solamente dos documentos citaron artículos de revistas; esto 

constituye una falla frecuente entre los estudiantes universitarios de acuerdo con algunos estudios.  

 

 

PREFERENCIA POR INTERNET  

 

La información consultada en las páginas de Internet en gran parte proviene de diarios digitales o de 

portales en donde se discuten noticias sobre acontecimientos recientes; cuando cierta información se 

publica en revistas se puede decir que ha h abido más oportunidad de discutir y reflexionar sobre esa 

información, lo cual es más cierto si se trata de revistas académicas. La información habrá pasado por 

un proceso más amplio de reflexión cuando llegue a publicarse en forma de libro. Por otra parte , la 

información publicada en revistas tiene algunas ventajas que los estudiantes desaprovechan: 
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contienen regularmente información más actualizada de la que puede encontrarse en libros y con un 

abordaje más directo y específico.  

 

Con respecto a la calidad  de la información obtenida en Internet por los estudiantes que escribieron 

los artículos analizados, puede decirse que ésta es muy variable; 5 de los trabajos citaron la 

Wikipedia, enciclopedia electrónica muy conocida y popular, resultado de un proyecto muy loable que 

busca llegar a construir una enorme enciclopedia electrónica de acceso libre, gracias a las 

aportaciones de todos los interesados. El problema es que no existen todavía los debidos mecanismos 

para controlar la calidad de la información incor porada y ésta con frecuencia es imprecisa o presenta 

sesgos por responder a intereses particulares de las personas o instituciones que la suministraron. 

Otra situación con la Wikipedia es que el buscador Google la presenta siempre en los primeros lugares 

de los sitios recuperados, sobre cualquier tema, en virtud de los algoritmos de indexación que usa ese 

buscador, que privilegia los sitios más consultados, no los que tienen una mayor calidad.  

 

Los estudiantes regularmente sobreestiman la importancia de sus  habilidades para localizar 

información a través de Internet. En el estudio realizado por OCLC (2005) se encontró que los 

estudiantes universitarios de varios países se sentían más confiados de sus habilidades para navegar 

en Internet, que en las que les p ermitían utilizar la biblioteca. En consecuencia, la primera opción que 

los estudiantes siguen al iniciar una investigación es abrir una página de Internet, utilizando el 

buscador Google. Esto les permitirá obtener una gran cantidad de información de maner a 

instantánea, lo cual parece agradarles.  

 

Algo semejante se comprobó para el caso de la UACJ en una encuesta realizada entre 105 estudiantes 

de tres grupos de TID registrados en el semestre agosto - septiembre de 2009, a los que se les pidió 

responder a la  pregunta de cuál consideraban que constituía la base para encontrar y manejar 

información útil y de calidad; las opciones de respuesta eran 3:  

 

1.  Las habilidades de manejo de tecnologías de información y comunicación (TIC)  

2.  La suscripción a bases de datos pr estigiosas  

3.  El pensamiento crítico de cada individuo.  

 

La respuesta correcta debería ser la número 3, pues si bien las habilidades para manejar TIC son 

importantes, no son suficientes para evaluar la información y para razonar y discernir a partir de ella, 

lo cual es necesario para realizar un manejo eficiente (ALA, 2000). La respuesta 2 es la menos cierta, 

pues el tener a la mano bases de datos de prestigio no significa que efectivamente se aprecien y se 

puedan aprovechar. Las respuestas obtenidas mostraron  que prácticamente 7 de cada 10 estudiantes 

considera que las habilidades para el manejo de las TIC son las que les garantizarán el poder 

encontrar y manejar información útil y de calidad.  

 

 

DOCUMENTOS PUBLICADOS EN INGLES  

 

Se consideró conveniente también  analizar la cantidad de fuentes citadas que fueron publicadas en 

inglés. Una de las competencias más necesarias en los estudiantes universitarios es desarrollar la 

capacidad de consultar información publicada en este idioma. De no hacerlo, corren el riesg o de 

quedar al margen de los circuitos donde existe más información y ésta se encuentra más actualizada. 

Es claro que no para todos los temas es posible o necesario encontrar información en el idioma inglés, 

pero para los que fueron abordados en los trabaj os presentados en el concurso, podría decirse que 

para la mayoría esto habría sido posible y conveniente. El total de referencias en inglés fueron 11, 

que significan el 6.5 por ciento del total, pero solamente 4 trabajos, uno de cada cinco, utilizaron 

algu na fuente consultada en ese idioma.  
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DESAPROVECHAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS  

 

Otro dato que se antoja todavía más grave, es que no se percibe que al menos una de las fuentes 

electrónicas consultadas o los artículos de revistas haya sido tomada de las dif erentes bases de datos 

disponibles en la Biblioteca Virtual de la Universidad. De nuevo, ésta es una situación que 

frecuentemente se presenta en el uso de las bases de datos pagadas por las instituciones. El reducido 

uso de estos recursos en la UACJ había sido ya documentado por Tiscareño (2008) quien estudiando 

una muestra de 340 estudiantes encontró que la mayoría de ellos está familiarizado con el uso de la 

biblioteca presencial, pero pocos aprovechan los recursos integrados en la biblioteca virtual; 

sol amente uno de cada cinco estudiantes pudo identificar al menos una base de datos.  

 

Esta situación, que es común en las universidades mexicanas, se debe en gran medida a que la 

mayor parte de la información está publicada en inglés; en el caso de la UACJ ta mbién se debe a que 

los estudiantes regularmente necesitan pasar por algunos filtros de identificación para poder usar las 

bases de datos y esto los desanima. Pero el problema principal seguramente tiene que ver que los 

estudiantes saben que sus trabajos s erán aceptados aunque presenten información tratada en forma 

más ligera y general, como es la que puede encontrarse en Internet libre.  

 

USO ADECUADO DE LAS REFERENCIAS  

Otra deficiencia encontrada en los trabajos se exhibe en la tabla 3; como se había menci onado, los 

estudiantes anotaron un total de 170 referencias bibliográficas al final de su documento, sin embargo, 

de ésas solamente se citaron en realidad 106. Es posible que para algunos estudiantes sea correcto 

incluir como referencia cualquier documento  que haya sido revisado para realizar el trabajo, aunque 

de no se haya extraído ninguna información útil. Sin embargo, lo más correcto sería que hubiera una 

concordancia entre las referencias enlistadas y los documentos que efectivamente fueron citados en 

alguna parte del texto. Otra posibilidad es que algunos estudiantes hayan hecho un ñcorta y pegaò de 

las referencias de alguno de los documentos consultados.  

 
Tabla 3  

IV Concurso de Técnicas de Investigación Documental  
Confrontación de referencias con cita s y disponibilidad de los libros en la institución  

 
 

No. 
Trabajo  

Total de 
referencias  

Realmente 
citadas  

Referencias  
de libros  

Disponibles 
Bibs. UACJ  

Arts.  
de revista  

1 10  3 5 4  

2 10  5 5 5  

3 11  6 2 2  

4 9 7 3 3  

5 2 2 N.D   N.D  

6 7 0 4 3  

7 6 7 6 6  

8 5 5 3 3  

9 10  3 5 4  

10  7 6 2 2  

11  10  2 5 5  

12  9 5 3 3  

13  5 5 N.D   N.D  

14  11  4 3 3  

15  3 3 N.D   N.D  

16  2 2 1 1  

17  21  18  4 3 5 

18  22  15  8 3 1 

19  9 2 5 3  

20  1 1 1 1  

 170  101  65  54  6 
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En este cuadro se decidió incluir también el dato d e la cantidad de libros que fueron citados y su 

disponibilidad en las bibliotecas. Lo anterior se hizo un poco pensando en la posibilidad de identificar 

situaciones de plagio, suponiendo que algunos títulos de libros difícilmente estarían al alcance del 

estudiante si no fuera a través de la biblioteca. Los resultados, sin embargo, después de revisar en el 

catálogo automatizado de la biblioteca cada uno de los títulos, mostraron que el 83 por ciento de los 

libros citados se encuentran en el acervo institucio nal, lo que además es indicador del buen apoyo que 

ofrecen las bibliotecas, al menos con respecto a este tipo de fuentes.  

 

 

PLAGIO DE INFORMACION  

 

El plagio, voluntario o involuntario, es un problema común en las universidades mexicanas, alentado 

por las f acilidades que ofrecen las nuevas TIC y especialmente por la poca vigilancia ejercida por los 

profesores, quienes en muchos casos dejan incompleto el ejercicio de promover la investigación en 

los estudiantes, cuando no se cercioran de un adecuado manejo de  la información por parte de éstos.  

 

Los casos de plagio se deben en gran medida a que los estudiantes, sobre todo los que acaban de 

salir del bachillerato, desconocen las técnicas para citar y no se han familiarizado con el uso de alguna 

guía de estilo. S in embargo, aún después de que sepan cómo citar y elaborar sus referencias 

bibliográficas correctamente, será necesario reforzar constantemente estas tareas, hasta que se 

constituyan en un hábito.  

 

Se revisaron los 20 documentos haciendo al menos tres prue bas en cada uno para identificar posibles 

casos de plagio. Las pruebas consistieron en seleccionar parte del texto y transcribirlo o copiarlo y 

ponerlo en el buscador Google para ver si se recuperaban páginas web que contuvieran ese texto. Se 

encontró que cuatro documentos mostraron varios párrafos al parecer incorporados bajo la técnica de 

ñCorta y pegaò, incluyendo el trabajo que recibi· el segundo lugar, el cual present· algunas p§ginas 

completas que se encuentran publicadas en un documento alojado en un  portal de Internet: 

http://lacomunidad.elpais.com/seryipsico/2009/3/15/recorrido -historico -del -suicidio -y-deseo -morir -

el3, sin que se hubiera citado debidamente.  

 

 

ESTILOS O MODELOS DE CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 

Los principales hallazgos encontra dos en los trabajos, en cuanto al adecuado manejo de las citas y las 

referencias, fueron los siguientes:  

 

- Un porcentaje alto de referencias bibliográficas incompletas  

- Formas de citar que combinaban las citas a pié de página con la cita entre paréntesis  

- Referencias bibliográficas sin ordenar alfabéticamente  

- Referencias bibliográficas que no seguían un estilo definido  

- Publicaciones citadas que no aparecen en las referencias  

- Referencias que no aparecen citadas dentro del texto  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 La consulta se hizo el 15 de marzo del 2009. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACION ES 

 

Los resultados de este análisis, en cuanto al manejo adecuado de la información por parte de los 

estudiantes muestra algunas áreas de oportunidad en las que deben trabajar tanto los profesores 

como los bibliotecarios.  

 

Ante la gran cantidad de informac ión que existe actualmente, los estudiantes otorgan preferencia a la 

que se encuentra en Internet libre. Esto implica que se dejan de utilizar fuentes de información de 

gran calidad, que significan fuertes erogaciones por parte de las instituciones, como l as revistas 

impresas y las que se encuentran disponibles en bases de datos. Es necesario continuar sensibilizando 

y animando a los estudiantes para que utilicen estos recursos, al mismo tiempo que se les facilite el 

acceso y se les brinde asesoría sobre có mo utilizarlos.  

 

El aprovechamiento de la información en el idioma inglés debe responder a una política institucional, 

que si bien puede presentar algunos matices atendiendo a las diferencias propias de las distintas 

disciplinas, sí debe presentar estrateg ias claras para que la mayor parte de la comunidad universitaria 

se involucre en una dinámica que propicie utilizar recursos informativos publicados en ese idioma.  

 

Los estudiantes deben tener a lo largo de su formación oportunidades frecuentes para contin uar 

elaborando trabajos escritos de calidad. Por ello es importante que las universidades fomenten y 

faciliten tareas de investigación, como lo es la elaboración de tesis al término de la carrera.  

 

Es necesario seguir trabajando en enseñar a los estudiante s como elaborar buenos reportes de 

investigación, incluyendo el citar correctamente. Al mismo tiempo, las instituciones deben trabajar en 

uniformar criterios y estilos, para que se genere una mayor confianza para participar en la generación 

y difusión del conocimiento.  
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Resumen :   
El presente artículo se presenta como una propuesta 
de diseño curricular suste ntada en el enfoque de 
competencias profesionales, aplicable tanto en el 
nivel superior como de posgrado. En él se desglosa 
paso a paso el trabajo académico a desarrollar, lo 
que incluye el análisis y la discusión de cada etapa 
del diseño, sus antecedentes  y consecuentes, así 
como los niveles de participación de los cuerpos 
colegiados. Para su mejor comprensión y 
seguimiento las explicaciones incluyen ejemplos, los 
cuales abarcan diversas disciplinas profesionales. La 

propuesta, ampliamente probada en la pr áctica, se 
constituye como un valioso apoyo a los diseñadores 
curriculares, jefes y presidentes de academia, así 
como a todo académico interesado en incursionar en 
dichos procesos de mejora institucional .   

 

Palabras clave:   
diseño curricular, competencias  profesionales, nivel 
superior y posgrado . 

 

 

 

Abstract :  
This paper presents a proposed curriculum design underpinned by the skills approach, applicable both in the upper level and 
graduate students. It is broken down step by step to develop academic work, which includes analysis and discussion of each 
stage of design, its antecedents and consequences, and participation levels of the collegiate bodies. For a better understand ing 
and monitoring the explanations include examples, which cover various discipline s. The proposal, widely tested in practice, 
constitutes a valuable support for curriculum developers, managers and chairmen of academia, and to all academics interested 
in penetrating in these processes of institutional improvement .     

 

Keywords:   
curricu lum development, professional skills, higher and postgraduate .   
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INTRODUCCIÓN.  

A la entrada del nuevo siglo, la hegemonía de los modelos neoliberales resulta más vigente que 

nunca. La idea de transformar a la sociedad bajo rígidos esquemas de formación d isciplinar dirigido a 

los jóvenes profesionistas ha sido complementada con la incorporación de modelos educativos 

centrados en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, mismos que logran 

dimensionarse a partir de las evidencias de desempeño concretadas en los conceptos, destrezas y 

valores observables en el estudiante. De acuerdo con Gaudin (Tünnermann, 2002), a partir del año 

2000, lo fundamental sería la renovación de conocimientos, la flexibilidad, el saber hacer y el saber 

producir, la ca pacidad para cambiar de métodos oportunamente. Para el logro efectivo de las nuevas 

metas educativas, la capacidad de organización académica dentro de los planteles se convierte en un 

asunto toral, el cual debe orientarse en función a las demandas de un ca mpo laboral que se define 

por las problemáticas sociales, políticas y económicas que le son inherentes.   

 

Es así como las instituciones educativas se ven enfrentadas a la necesidad de asumir el desarrollo de 

sus propios procesos de innovación curricular, lo que le significa de principio un replanteamiento de 

sus esquemas administrativos, políticos y culturales internos. Es aquí donde se delinea la intervención 

directa de los docentes, quienes deben abordar la responsabilidad de una nueva función para la cu al 

de entrada no han sido preparados: la de diseñadores curriculares. Más allá de que dichos procesos 

deben ser coordinados por especialistas en educación, lo cierto es que sin la participación de los 

docentes, en su calidad de especialistas, poco se puede  avanzar en el diseño de perfiles académicos 

profesionales congruentes con una realidad social específica, cuya impronta se identifica actualmente 

con el desarrollo científico y tecnológico.  

 

Es precisamente en este proceso de cambio educativo donde el mar gen de creatividad debe conducir 

al desarrollo de propuestas flexibles, móviles y de la máxima calidad académica. La tendencia actual 

es al diseño de modelos basados en créditos, ya sea por asignaturas, materias o módulos, 

organizándolas por bloques obliga torios y optativos, orientadas a una formación en específico. Dichos 

esquemas de diseño deberán ir acompañados de programas curriculares adyacentes, tales como 

prácticas profesionales, asesorías, tutorías, deporte, cultura y ciencia para los estudiantes; y  de 

formación docente, de investigación y evaluación para los maestros. Sin descartar el establecimiento 

o consolidación de los escenarios de aprendizaje (talleres, laboratorios, bibliotecas, salas de 

informática, entre otros) indispensables para instrumen tar la nueva propuesta. Sin todos los 

componentes la probabilidad de desplegar el plan de trabajo académico exitoso será mínima.  
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Depositar la mayor responsabilidad del proceso en los hombros de los maestros no es novedosa, en 

tanto fue definida como indis pensable en el Informe Delors, el mismo que definió los cuatros pilares 

de la educación actual: aprender a saber , aprender a hacer , aprender a ser y aprender a convivir , 

base sustantiva de las actuales propuestas curriculares . La Comisión sostuvo todo el t iempo que para 

impulsar con éxito una megapropuesta como esta, se precisaba de la participación decidida del 

personal docente de cada institución:  

 

 ñEl aporte de maestros y profesores -señala el Informe -  es esencial para preparar a los 

jóvenes, no sólo p ara que aborden el porvenir con confianza, sino para que ellos mismos lo 

edifiquen de manera resuelta y responsable é por consiguiente, debe tener en cuenta ese 

nuevo contexto para hacerse escuchar y comprender por los jóvenes, para despertar en ellos 

el d eseo de aprender y para hacerles ver que la información no es conocimiento, que éste 

exige esfuerzo, atenci·n, rigor y voluntadéò(UNESCO, 1998, Delors, 1998). 

 

Delors estimó que la función principal del maestro dentro de la educación para el siglo XXI podr ía ser 

resumida como de inspirador, de trasmisor y modelo de lo que debe ser un aprendiz permanente. 

Sólo así podrá llegar a ser un profesional competente, el cual tenga la capacidad de dar respuestas y 

soluciones a todo tipo de problemas, incluso los inéd itos.  

 

Es el propio Delors quien llamará la atención en torno al frágil, pero necesario, equilibrio que debe 

existir en cada propuesta curricular:  

 

ñLa tensi·n entre la indispensable competencia y la preocupaci·n por la igualdad de 

oportunidades. Cuestión  clásica, planteada desde comienzo de siglo a las políticas 

económicas y sociales y a las políticas educativas; cuestión resuelta a veces pero 

nunca en forma duradera. Hoy, la Comisión corre el riesgo de afirmar que la presión 

de la competencia hace olvida r a muchos directivos la misión de dar a cada ser 

humano los medios de aprovechar todas sus oportunidades.  Esta constatación nos ha 

conducido, en el campo que abarca este informe, a retomar y actualizar el de 

educación durante toda la vida, para conciliar la competencia que estimula, la 

cooperaci·n que fortalece y la solidaridad que une.ò (Delors, 1998). 

 

Todas las cuestiones aquí señaladas configuran escenarios originales nunca antes vistos y 

confrontados por los maestros. Aulas dinámicas, grupos multicult urales, educación no formal e 

informal dentro de los planteles educativos, educación holística, aprendizaje significativo y 
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construcción del conocimiento son solo algunos ejemplos de cómo se ha ido transformando el 

escenario educativo. De la enseñanza al a prendizaje, de la docencia a la mediación, de los recursos 

didácticos a los objetos de aprendizaje son ejemplos de los paradigmas que tendrán que ser 

aprehendidos por los maestros. El aprendizaje de conocimientos deja de ser el objetivo único de la 

formaci ·n acad®mica de los estudiantes, lo que interesa ahora es ñaprender a conocerò y no s·lo 

adquirir conocimientos ya constituidos.  

 

Ante esta necesidad y con las exigencias propias de un modelo que aspira a ser universal, es que se 

propone abordar un enfoqu e de competencias profesionales como la vía para alcanzar la calidad 

académica que se precisa como necesaria dentro de los estándares internacionales. Sin embargo, e l 

enfoque por competencias ha estado sometido a fuertes controversias. Kerka (1998) al real izar un 

recorrido histórico de su génesis y evolución indica que los estándares de competencia laboral 

tuvieron su origen en la década de los setenta en países como Estados Unidos de Norteamérica, 

Inglaterra y Australia. La definición de estándares como ar quetipos a alcanzar, ha representado una 

panacea a la que recurre el Estado actualmente a fin de brindar respuesta a las necesidades de 

desarrollo industrial sobre la base de una fuerza de trabajo preparado para ser ñfuncionalò. Se afirma 

categóricamente q ue la posibilidad de insertarse con éxito en el contexto de una economía global 

competitiva depende de la plataforma estructural que conforma la base trabajadora.  

 

García et al ., (2008) precisa las principales críticas que enfrenta la adopción del enfoque  de 

competencias, entre las que destacan: lo confuso de su conceptualización, las dificultades empíricas 

que representa su adopción como eje articulador de las acciones de intervención y evaluación 

educativas, y su falta de adecuación para responder a las necesidades crecientes de una sociedad que 

promueve el aprendizaje, basado en la información y el conocimiento a lo largo de la vida. Una cosa 

es saber qué hacer, otra el saber cómo hacerlo y algo muy distinto el hacerlo.  

 

Las críticas más agudas se centra n en lo evidente de su enfoque reduccionista, en la multiplicidad de 

conceptos que explican la definición de las competencias, su relación todavía muy cercana con el 

modelo basado en objetivos conductuales (muchas veces se confunde con éstos) y la forma co mo la 

competencia se reduce a la simple ejecución de tareas relacionadas con los diversos estándares que 

se desarrollan en un campo de desempeño profesional determinado. Es el propio Ángel Díaz Barriga 

(2006) quien pregunta a la comunidad académica  si rea lmente el enfoque de competencias 

representa una innovación, o sólo una apariencia de cambio. A decir del autor, se ha creado un 

imaginario social donde lo nuevo aparece como un elemento que permite superar lo anterior, al hacer 

las cosas mejores; a esto s e le ha dado en llamar innovación. Ante esta nueva vorágine de cambios le 
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ha seguido una larga fila de propuestas educativas, entre las que se destacan: formación por 

competencias, planes de estudio basados en el enfoque por competencias, propuestas educat ivas por 

competencias, y un largo etcétera. Pero no todo cambio supone una mejora y por lo tanto un 

elemento innovador.   

 

Es así como se hace preciso brindar todo el apoyo conceptual y metodológico que permita que las 

instituciones de educación superior y  de posgrado logren organizar sus procesos de diseño y rediseño 

curricular, sobre la base de sus componentes, exigencias, espacios y tiempos de operación.  

 

JUSTIFICACIÓN. LA RUTA CRÍTICA DE L A PROPUESTA DE TRABA JO CURRICULAR: 

CONTEXTO Y ACCIÓN.  

 

Los proces os de globalización vinculados al desarrollo de competencias profesionales exigen pensar 

en modelos que atiendan las siguientes premisas: 1) ser competente no significa ñsaberò o ñsaber 

hacerò, sino ñhacerò; 2) transitar del saber a la acci·n precisa de una reconstrucción que pone en 

marcha todos los recursos de que se dispone; y 3) dichos recursos, representados por los 

conocimientos, procedimientos y actitudes que se poseen, deben ser combinados, coordinados e 

integrados en la práctica -acción (saber actua r). Esto es lo que finalmente permite concebir a la 

competencia como algo más que una simple capacidad. Saber actuar significa incluso el saber cuándo 

se debe intervenir y cuándo no.  

 

Se parte de la idea de que ser competente es de muchas maneras una actit ud frente a la realidad. 

Realidad que por ser cambiante y dinámica exige a la persona insertarse en un proceso continuo y 

flexible de desarrollo individual, basado en la experiencia y determinado por el contexto donde tienen 

lugar dichas vivencias. Ser com petente significa también estarlo para seguir desarrollando 

competencias (educación de por vida).  

 

Es precisamente en el ámbito del contexto  donde se encuentra la clave para dimensionar el alcance 

de una competencia. Identificar, atender y solucionar un pr oblema específico precisa del 

reconocimiento del contexto donde tiene lugar. Aquí se debe tener especial cuidado en no caer en la 

nimiedad de asumir que existen competencias ex profeso  para cada contexto; se trata de entender 

que cada situación obliga a un a respuesta contextualizada. Aquí radica la flexibilidad y adaptabilidad a 

la que se hace mención en muchos escritos.  
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Al tener como objeto de estudio la realidad, es necesario diferenciar entre aquellas competencias que 

atienden circunstancias comunes al  quehacer profesional y las que permiten responder a hechos 

concretos (situados), en tanto obedecen a eventos particulares. Las primeras denominadas Genéricas 

(para algunos Básicas, sin que ello signifique aprendizajes mínimos), de corte Transversal, divid idas 

en Instrumentales, Interpersonales y Holísticas o Integrales ( Villa y Poblete, 2007) , cuya visión es 

multifuncional, necesarias para todo tipo de trabajo, y que identifican los elementos compartidos que 

pueden ser comunes a cualquier profesión (transf eribilidad). Las segundas, llamadas Específicas, 

restringidas por su utilidad, ya que confieren identidad a una profesión en lo particular, y por lo tanto 

brindan consistencia a un programa educativo a implementar.  

 

Es así como las competencias terminan p or ser la conjugación de conocimientos, procedimientos y 

actitudes adquiridos por la experiencia e integrados en cada acción desplegada al resolver un 

problema específico en un contexto determinado. Contexto que por ser incluyente, supone la 

presencia de f actores sociales, políticos, económicos y culturales que en marcado sinergismo hacen 

inédito cada hecho, cada situación problemática. De aquí la necesidad de abordarlos de manera 

autónoma y flexible.  

  

1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Con base en lo anterior, la PRIMERA ETAPA  dentro de un proceso de diseño curricular debe consistir 

en la identificación de las principales problemáticas asociadas al campo de desempeño profesional en 

el plano internacional (políticas, económicas, sociales, cul turales, etc.), lo que brindará el marco de 

referencia contextual de la profesión, sus desafíos y prioridades a atender (ver Figura 1). Para ello es 

necesario realizar una revisión exhaustiva de los planes, programas y proyectos que definen las 

estrategias  y líneas de acción emanadas de los marcos institucionales, públicos y privados, 

sustentados en sólidos diagnósticos situacionales que identifican una política sectorial. Es válido 

complementar esta información con  consultas a expertos de reconocido prest igio y capacidad. El 

objetivo es explorar e identificar las competencias que se asumen necesarias para el logro efectivo de 

la profesión (Genéricas y Específicas) con base en las demandas, requerimientos y necesidades 

particulares del área que se atenderá profesionalmente.  

 

Pese a que existen amplias recomendaciones en la literatura sobre la naturaleza de este tipo de 

competencias, lo cierto es que éstas devienen del tipo de formación a la que se aspira y de cada 

profesión a desempeñar (psicología, sociolo gía, agronomía, educación, medicina, etc.).   
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A partir de aquí, es posible pasar a un nivel superior de abordaje, al delimitar los problemas 

Nacionales, Regionales e incluso Locales que derivan de cada segmento o situación probl emática 

definida en el plano internacional.  

El propósito es concretar los entornos en una base que permita dimensionarlos para su aprehensión. 

Pensar globalmente pero actuar localmente. El Cuadro 1 muestra la Matriz de Diseño Curricular  bajo 

la cual se de berá esclarecer este proceso.        

 

 

 

 

Figura 1. Ruta crítica para el trabajo de diseño curricular bajo el enfoque de competencias profesionales. 
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Como se observa, a partir de la unión de los tres primeros factores distinguidos en la Matriz, es que 

se integra el Eje Problematizador  que dará configuración al contexto donde se delimitan las 

situaciones problem áticas con base en:  

= Diagnóstico de las necesidades, conflictos y demandas sociales, políticas, económicas, 

ecológicas y culturales de carácter internacional.  

= Diagnóstico de los problemas fundamentales, que en el campo disciplinar de interés provienen 

del e ntorno internacional y que impactan de manera directa e indirecta a nivel nacional y 

regional/local.  

 

De manera adicional, se deberá tomar en cuenta:  

 

= Diagnóstico del campo profesional. Examinando las exigencias que las instancias 

internacionales y naciona les definen como necesarias para el perfil del nuevo profesional, a la 

luz de los análisis prospectivos de inicio de siglo (instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, fundaciones, colegios de profesionistas, entre otros).  

= Diagnóstico de las profesio nes afines. Mediante la consulta a las propuestas curriculares de 

instituciones educativas que ofertan la formación profesional de interés; se revisará su Misión, 

Visión y Objetivos institucionales.   

= Diagnóstico del marco normativo y legal. Esto con la fi nalidad de demarcar los alcances de la 

actividad profesional a desempeñar.  

= Diagnóstico del sector demandante del servicio profesional. Representado por las empresas, 

asociaciones públicas y privadas, organizaciones productivas, entre otras, quienes brindar á un 

panorama local o regional de las demandas del nuevo profesional. En algunas ocasiones esta 

Cuadro 1. Matriz de Diseño Curricular para un modelo basado en competencias profesionales. 
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actividad, por la logística y costo que representa, puedo no ser factible de realizarse; esto de 

ninguna manera devendrá en detrimento de la calidad de esta eta pa. Se parte del principio de 

que los integrantes del colectivo poseerán la experiencia, formación y conocimiento del área de 

interés curricular. De no ser así, es conveniente invitar a profesionales que reúnan estas 

características.     

 

Esta primera etap a del proceso es por demás importante, en tanto proveerán del sustrato necesario 

para perfilar la naturaleza de las competencias profesionales a desarrollar, caracterizando a su vez el 

tipo de competencia de que se trata (Genérica o Específica). Se destaca  su aporte al planteamiento de 

los Ejes Transversales que darán certidumbre a la diversidad, libertad y autonomía al quehacer 

profesional  (en tanto competencias Instrumentales, Interpersonales y Sistémicas). Por lo tanto, se 

debe prestar atención al hecho de que las Competencias Específicas refuerzan las posibilidades de 

cumplir con los requerimientos del puesto de trabajo, mientras que las Competencias Genéricas 

refuerzan las posibilidades de obtener un trabajo fuera del campo de la ocupación (Heijke, et a l., 

2003). De aquí la necesidad de darle el tiempo necesario al análisis, debate y reflexión colectiva por 

parte de los maestros participantes, en su calidad de especialistas. Por estas razones es necesario 

agotar al máximo posible la identificación de las  situaciones problemáticas; mientras más amplio sea 

el Eje Problematizador  mejor será el trabajo que se realizará posteriormente (se propone entre 5 y 10 

problemáticas).  

 

La SEGUNDA ETAPA del proceso implica derivar el primer nivel de análisis y propuestas  hacia la 

identificación de las denominadas Megatendencias de Solución , entendidas como las grandes 

propuestas de intervención que en el plano internacional se están planteando como soluciones a 

corto, mediano y largo plazo. En su gran mayoría se visualiza n como estrategias y acciones 

integrales, dado el nivel con el que fueron postuladas. Es posible que muchas de ellas ya se estén 

ejecutando al momento de explicitarlas; lo ideal es que se caractericen por el nivel de innovación con 

el cual fueron concebida s. Representan en sí mismas a los paradigmas dominantes y emergentes, por 

lo cual pueden estar presentes en más de una situación problemática (aterrizando posteriormente en 

más de un campo de desempeño profesional).    

 

En esta etapa se recurrirá a la revi sión de documentos rectores, emanados, como ya se señaló, de los 

amplios consensos internacionales (FAO, UNESCO, OEI, OEA, BM, FMI, BID, entre otros), e incluso 

nacionales. Los cuales deberán ser puestos a consideración del colectivo académico encargado de l 

diseño. Se recomienda que los maestros conozcan de antemano estos materiales escritos, con la 
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finalidad de que al momento de iniciar los trabajos ya hayan contrastado los contenidos con sus 

experiencias y saberes individuales.  

 

DEFINICIÓN DE LOS CA MPOS DE DESEMPEÑO PROFESI ONAL  

 

La TERCERA ETAPA del diseño consiste en definir las condiciones de desempeño profesional 

relevantes. Dicho de otra forma: en necesario delimitar las condiciones en que se demanda y se 

proyecta que los estudiantes demuestren los re cursos de que disponen, siempre bajo un contexto 

determinado que faculte esta movilización y que le otorgue un verdadero sentido (saber hacer 

contextualizado).  

 

El objetivo es catalogar lo que se espera obtener de las personas, a partir de situaciones prev iamente 

definidas como relevantes en función de un rol asignado (en las dos primeras etapas). Esto conlleva 

implicaciones muy importantes en los esquemas de formación académica, en tanto permiten concebir 

la integración del saber hacer con el saber (prácti ca- teoría) , así como las experiencias de aprendizaje 

que deberán ser presentadas más adelante, acompañadas del diseño de ambientes propicios para el 

aprendizaje. Si se sabe a dónde se va, lo más seguro es que se tome el camino adecuado para ello.  

Ya en est e nivel de análisis, es posible identificar con relativa facilidad el tipo de competencias a las 

que se deberá encaminar el diseño. Como ejemplo se pueden citar las siguientes Competencias 

Genéricas  (Tomado de: Bravo -Salinas, 2007).  

 

= Capacidad de abstracci ón, análisis y síntesis  

= Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  

= Capacidad para organizar y planificar el tiempo  

= Responsabilidad social y compromiso ciudadano  

= Capacidad de comunicación oral y escrita  

= Capacidad de comunicación en un segundo idi oma  

= Capacidad para la investigación  

= Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  

= Habilidades para buscar, procesar y analizar información  

= Capacidad crítica y autocrítica  

= Capacidad para actuar en nuevas situaciones  

= Capacidad creativa  

= Capacidad para  identificar, plantear y resolver problemas  

= Capacidad para tomar decisiones  
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= Capacidad de trabajo en equipo  

= Habilidades interpersonales  

= Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  

= Compromiso con la preservación del medio ambiente  

= Compromiso con su m edio socio -cultural  

= Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  

= Habilidad para trabajar en contextos internacionales  

= Habilidad para trabajar en forma autónoma  

= Capacidad para formular y gestionar proyectos  

= Compromiso ético  

= Compromiso con la c alidad  

 

De igual manera las Competencias Específicas  pueden ser representadas de la siguiente manera:  

Para la profesión de Médico Humano  

= Capacidad para evaluar signos vitales  

= Capacidad para realizar venopunción  

= Capacidad para aplicar sondas  

= Capacidad para atender partos naturales  

= Capacidad para realizar suturas  

 

Para la profesión de Ingeniero Agrónomo  

= Capacidad para evaluar proyectos de investigación científica  

= Capacidad para trazar diseños experimentales en campo  

= Capacidad para realizar levantamientos topo gráficos  

= Capacidad para calcular dosis de fertilización  

= Capacidad para realizar cultivo de tejidos en laboratorio  

 

 

Para la profesión de Pedagogo  

= Capacidad para diseñar instrumentaciones didácticas  

= Capacidad para realizar evaluaciones psicopedagógicas  

= Capacidad para realizar una secuencia didáctica  

= Capacidad para realizar protocolos de investigación educativa  

= Capacidad para impartir un curso - taller  
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DEFINICIÓN DEL PERFI L ACADÉMICO PROFESIO NAL  

 

Con base en lo ya señalado, el Perfil Académico Profesional (CU ARTA ETAPA) puede definirse como el 

conjunto de competencias que identifican y demuestran la formación de una persona para asumir, en 

condiciones cambiantes, las responsabilidades propias del desarrollo de desempeños y tareas en una 

determinada profesión.  

 

De acuerdo con Gustavo Hawes y Oscar Corvalán, (2005), el perfil del egresado es:  

 

ñéel documento que (a) describe los dominios de competencias que identifican a un 

profesional determinado al momento de su acreditación como tal por parte de la institución  

formadora, (b) especifica las competencias de cada dominio y las decisiones críticas asociadas 

a los mismos, y (c) las capacidades asociadas a ellas, a partir del análisis de las tareas 

esenciales que resultan de su descomposición éò 

 

Con respecto a quiéne s deben construirlo, los mismos autores señalan:  

 

ñEl perfil del egresado es producto del trabajo reflexivo y cr²tico de la comunidad acad®mica 

formadora, en di§logos con los restantes actores del mundo de la profesi·n y del trabajoé es 

la base y referente  para la construcción de la Matriz Curricular que es el sustento de los 

currí cula  (sic) de formaci·n profesional que puedan desarrollarse.ò 

 

Y es precisamente este dominio de competencias al que se alude el que debe ser aportado en cada 

secuencia lineal de  la Matriz de Diseño. Para ello habrá que contestar a las siguientes preguntas:  

 

1.  Con base en el campo de desempeño a abordar ¿De qué deberá ser capaz el egresado?  

2.  ¿Qué es lo que deberá realizar en el marco de las demandas de los sectores sociales, 

económic os, políticos, académicos, culturas y sociales que se delimitaron en el eje 

problemático?  

 

Como resulta obvio, las aportaciones al perfil deberán estar estrechamente concatenadas  con al 

menos una Megatendencia de Solución.  
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Es precisamente la suma de toda s las aportaciones al perfil lo que deberá redundar en el Perfil 

Académico Profesional final. La siguiente figura (2) ilustra lo anteriormente dicho:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera general, la explicitación del Perfil se hará en prosa, tan amplia y puntualmen te como sea 

necesario. No se debe pasar por alto que antes de validar su pertinencia, se deberá contrastar con la 

Misión, Visión y Objetivo de la institución educativa a la que estará supeditado.  

 

Se destaca el hecho de que mientras más Campos de Desempeño  se clarifiquen, más amplio podrá 

ser el perfil, y esto como ya se indicó, depende del Eje Problematizador.  

 

A continuación se muestra un ejemplo de esta actividad  (Cuadro 2) :  

 

 

 

Figura 2. Integración del Perfil Académico Profesional a partir de los Campos de Desempeño y las Megatendencias de Solución. 
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Cuadro 2. Definición del Eje Problematizador, Megatendencias de Solución, Campo d e Desempeño y Definición del Perfil 

asociado a ellos. Caso: Diseño de Especialidades para la Carrera de Ingeniería Agronómica.  

 

PROBLEMAS (EJE PROBL EMATIZADOR)  

 

MEGATENDENCIA 

DE SOLUCIÓN  

 

CAMPO DE 

DESEMPEÑO  

 

(Aquí se deriva el 

rango de aplicación de 

la co mpetencia)  

 

DEFINICIÓN DEL  

PERFIL  

 

El egresado será 

capaz de:  

Situación 

problemática  

Problemas en que deriva  

Internacional  Nacionales  Regionales/Locales  

Manejo 

inadecuado de 

los  recursos 

naturales.  

Pérdida y 

degradación de 

los recursos 

natur ales.  

 

Migración.  

 

Uso inadecuado 

de 

agroquímicos y 

pesticidas.  

 

Escasa 

educación 

ambiental.  

 

Contaminación de 

agua, suelo y aire.  

 

Erosión hídrica y 

eólica.  

 

Degradación física, 

química y biológica 

de los suelos.  

 

Pérdida de la 

biodiversidad.  

 

Alteración del ciclo 

hidrológico.  

 

Deforestación.  

Cambios en el uso del 

suelo.  

Migración.  

Baja producción y 

productividad.  

Manejo integral de 

los recursos 

naturales.  

 

Conservación, uso y 

manejo del suelo y 

el agua.  

 

Colección, 

conservación y 

reproducción de 

flora y f auna.  

 

Evaluación del 

impacto ambiental.  

 

Restauración de 

áreas perturbadas.  

Captura de carbono 

y cosecha de agua.  

 

 

 

- Formulación y 

evaluación de 

proyectos productivos 

sustentables  en el 

área agropecuaria, 

acuícola y forestal.  

 

- Aplicación de 

tecnología s 

sustentables de 

producción 

agropecuaria, acuícola 

y forestal dentro de 

distintos tipos de 

cuencas  

hidrográficas.  

- Estudios de 

diagnóstico para el 

inventario de recursos 

naturales en las 

regiones tropicales.  

- Aplicación de 

tecnologías para la 

captura y u so óptimo 

del agua de lluvia.  

- Aplicación de 

tecnologías para la 

recuperación y 

conservación de 

suelos en áreas 

tropicales.  

- Diseñar, coordinar y 

evaluar proyectos 

productivos 

sustentables.  

  

 

- Manejar tecnologías 

sustentables de 

producción acordes 

al tipo  de cuenca 

hidrológica donde se 

ubiquen.  

 

 

- Efectuar inventarios 

de recursos 

naturales tropicales.  

- Diseñar y 

promoverá el uso de 

ecotecnologías para 

la captura y uso 

eficiente del agua.  

-  Aplicar tecnologías 

innovadoras y de 

vanguardia para la 

recuperació n y 

conservación de 

suelos.  

 

 

 CARACTERIZACIÓN DE L AS UNIDADES DE COMPE TENCIA  

 

Esto involucra la QUINTA ETAPA del proceso de diseño. Como ya se señaló, ser competente tiene que 

ver con poner en marcha un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitude s combinados, 
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coordinados e integrados para el logro de una actividad concreta. Es por ello que se le considera como 

unidad y punto de convergencia. Las Unidades de Competencia tienen un significado global y 

representan los resultados esperados, lo que per mite compararlas en su estructura con los 

ñobjetivosò. 

 

Los elementos de cada competencia únicamente tienen sentido cuando se expresan en conjunto; 

aislados pierden significado y valor de uso. Por ejemplo: al desarrollar estudios de diagnóstico en 

torno a los recursos naturales disponible en una cuenca hidrológica, la información y los 

conocimientos que se manejan, las habilidades y destrezas que se ponen en movimiento y las 

actitudes que se despliegan en torno a la importancia de esta diligencia son partic ulares, pero no 

exclusivas, ya que pueden ser aplicadas en el desarrollo de otras actividades. Esto le confiere a la 

competencia un rasgo generalizable y a su vez específico, los cuales deben hacerse presentes en su 

redacción (contenidos). A esto se le den omina Transferibilidad  y representa uno de los retos a superar 

cuando se diseñan competencias profesionales. El principio señala que la adquisición de ciertas 

habilidades para resolver problemas en ambientes académicos debe permitir su empleo en contextos 

diferentes. Esto lleva a plantear otra complicación: ¿Cómo diseñar competencias que vinculen a la 

escuela con la sociedad? ¿Cómo alcanzar la Multirreferencialidad exigida, al diseñar ambientes de 

aprendizaje análogos a los que enfrentará el egresado en la vida real? La recomendación es 

considerar la diversidad cultural de donde provienen los estudiantes y a las que deberán atender.   

 

Una característica esencial de las competencias es la relación que establecen entre la teoría y 

práctica. A diferencia de lo s modelos tradicionales, en este tipo de diseños la práctica delimita a la 

teoría. Ante la posibilidad de enfrentar demandas concretas en el área profesional de desempeño (lo 

que representa la práctica), los conocimientos (teoría) deben ser seleccionados y  sistematizados para 

dar atención a la exigencia. Es así como la teoría se vuelve significativa para el que aprende, ya que 

la vincula con una necesidad específica. Observar el problema y seleccionar la teoría representa el 

derrotero a seguir.  

 

En lo que respecta a la forma de concretar una competencia dentro del diseño, es preciso señalar que 

en ellas se describe el verbo y el contenido, lo que precisa la acción a desarrollar. Dicho en otros 

términos, una competencia debe contener un verbo, un sustantivo y un adverbio. El siguiente Cuadro 

(No. 3) muestra, a manera de guía, varios ejemplos al respecto:  

 

 

 



 

ISSN ï 2027 ï 1824  
Volumen 0 3  Numero 0 8  

Abril  del 20 1 0  

 
Revista Científica de la Fundación Iberoamericana para la Excelencia Educativa 

 

HEKADE MUS -   VOLUMEN 0 3  NÚMERO 0 8   ABRIL  20 10   PAGINA 30  
 

                             

HEKADEMUS -   VOLUMEN 0 3  NÚMERO 0 8   ABRIL  20 1 0  PAGINA 30  

 

Cuadro 3. Redacción de competencias profesionales.  

Verbo  

(enuncian la acción que se 

realiza)  

Sustantivos  

(definen el objeto sobre el que se ejecuta 

la acci ón)  

Adverbios  

(indican criterios relacionados con la evaluación 

de la acción)  

Explicar  el proceso de la investigación científica  en el campo de la sociología  

Describir  el diseño de un protocolo de investigación 

científica  

de manera completa  

Caracterizar  los principios de la investigación cualitativa  en el área educativa  

Desarrollar  un proyecto de investigación etnográfica  en grupos de alto riesgo de contraer el VIH.  

 

Es importante señalar dos aspectos que deben ser tomados en cuenta en esta etapa del proceso:  

1.  Mientras más Unidades de Competencia se identifiquen mejor será la integración posterior de 

las Unidades de Aprendizaje.  

2.  Las Unidades de Aprendizaje deben reflejar el tipo de competencia a la que hacen referencia 

(Genérica o Específica), las que d eberán ser explicitadas más adelante.  

 

TIPOS DE COMPETENCIA  

Líneas atrás se señaló la importancia de definir el tipo de competencias que se desean alcanzar 

(Genéricas y Específicas). En esta SEXTA ETAPA, es necesario tener a la mano la lista de 

competencia s definidas como indispensables, mismas que debieron ser clarificadas con anticipación 

(posterior a la definición de la Megatendencias de solución y de los Campos de Desempeño). Esta 

representa la primera ñGu²aò. 

 

 El siguiente c uadro ( No. 4) muestra un ej emplo de cómo se pueden ir relacionando la Unidad de 

Competencia con el tipo de competencia al que corresponde (Genéricas: Instrumentales, 

Interpersonales, Holísticas, y Específicas). Obsérvese como en este nivel es también posible ir 

definiendo el tipo de  competencia de que se trate, de acuerdo a la Unidad de Competencia. Dicho de 

otra forma, aqu² es posible ñafinarò con mayor detalle las competencias Gen®ricas o Espec²ficas que se 

estarán promoviendo con la nueva propuesta curricular.  

 

Se puede apreciar q ue la competencia ñCapacidad para formular proyectos ò ya estaba definida de 

antemano (ver relación anterior). Sin embargo las seis restantes no, lo cual deja abierta la facultad 

para que el colectivo académico tenga la libertad de redefinir esta relación, depurándola y 

ampliándola.  
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Cuadro 4. Unidades de Competencia y Tipo de Competencia a la que atiende.  

UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

(Define los 

niveles de 

ejecución o 

actuación). 

(Objetivos 

Particulares)  

Verbo, 

contenido  y  

acción ).  

 

TIPO DE COMPETENCIA QUE ATIENDE  

 

SABERES EN QUE SE CO NCRETAN LAS 

COMPETENCIAS  

APORTACIÓN AL PERFIL  

(Deberá aprender a: ser y convivir, a hacer, a 

aprender y a vivir; por lo que son el reflejo de 

las dimensiones y sus componentes) . 

Redacción que permita su entendimiento aún 

si son tomad os por separado .  

Instrumentales  Interpersonales  Holísticas  Específicas  Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales  

(Axiológicas)  

- Diseñar, 

coordinar y 

evaluar 

proyectos 

productivos 

sustentables 

en el área 

agropecuaria, 

acuícola y 

forestal.  

 - Manejar 

tec nologías 

sustentables 

de producción 

acordes al tipo 

de cuenca 

hidrológica 

donde se 

ubiquen.  

- Efectuar 

inventarios de 

recursos 

naturales  

dentro de las 

áreas 

tropicales.  

- Diseñar el 

uso de 

ecotecnologías 

para la 

captura y uso 

eficiente del 

agua de lluvia .  

Capacidad para 

formular 

proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad para 

integrar a las 

comunidades 

rurales a 

procesos 

innovadores 

dentro de los 

sistemas de 

producción 

tradicionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad para 

integrar los 

factores de la 

producción a 

los sistema de 

m anejo 

sustentables.  

 

 

Capacidad para 

Comprometerse 

con la 

preservación 

del medio 

ambiente.  

Capacidad 

para operar 

proyectos 

sustentables 

de 

producción.  

 

 

 

 

Capacidad 

para aplicar 

tecnologías 

sustentables 

de 

producción.  

 

 

 

Capacidad 

para realizar 

diagnóstico s     

   

 

SABERES  

 

SÉPTIMA ETAPA del diseño. No se debe soslayar que existen fuertes cuestionamientos al modelo de 

competencias, controversias acuñadas desde enfoques transdisciplinarios, los cuales lo califican de 

reduccionista, y por tanto de incompleto . Dichos puntos de vista se respaldan en las propuestas de 

Ken Wilber y su teoría de la espiral dinámica (desarrollo de la persona explicado mediante diez 

Holones), en Howard Gardner y las inteligencias múltiples (atención a todas las dimensiones del 

desar rollo humano) y Edgar Morín y el pensamiento complejo (método basado en los principios 

sistémico u organizacional, hologramático, de retroactividad, de recursividad, de 
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autonomía/dependencia, dialógico y de reintroducción del cognoscente en todo conocimien to). Si se 

considera que el modelo de competencias se respalda en la visión constructivista, entonces es posible 

entender cómo se define por algunos como un paradigma inacabado. No significa que por ello deba 

ser rechazado como marco referencial, sino que debe ser completado.  

 

Es por ello que se debe prestar especial cuidado a la selección de los conocimientos, los 

procedimientos (habilidades, destrezas) y las actitudes (valores) explicitadas en las competencias 

(sexta  etapa). Habrá que recordar que el que  incluye, excluye. El diseño de las competencias no es 

reduccionista per se , es el diseñador quien les confiere este estado.    

 

En una primera instancia habrá que preguntarse: ¿Qué saberes deben adquirir y poner en marcha los 

aprendices a fin de alcanzar  las competencias definidas como indispensables?  A partir de aquí es 

posible explicitar dichos saberes expresados en aprendizajes (aprender a ser y convivir, a hacer, y a 

aprender). Aquí se encuentra la posibilidad de convertir la propuesta de diseño o re diseño curricular 

en una propuesta constructivista, de aprendizajes significativos, de corte humanista. Es aquí donde 

debe quedar esclarecido el ambicioso anhelo que se¶ala que es: ñénecesario reformular los planes de 

estudio y utilizar métodos nuevos y ad ecuados que permitan superar el mero dominio cognitivo de las 

disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y 

fomentarlos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para  

la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en 

contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico 

tradicional o local con la ciencia y la tecnología de van guardia.ò (UNESCO, 1998). No se trata de 

educar sólo para el trabajo, sino también para la vida.  

 

Es también en esta etapa donde la transversalidad puede ser posible, en tanto se tenga en mente que 

ñé la transversalidad curricular se nos presenta como un vehículo que nos conecta el aprendizaje de 

los contenidos curriculares con el aprendizaje de los procedimientos y estrategias para aprender más 

y mejor los contenidos en el nivel superior, así como hacerlo paulatinamente de manera más 

aut·nomaéò (Fern§ndez-Batanero y Velasco -Redondo, 2003). Para ello se debe brindar atención a los 

aspectos, culturales, políticos, económicos, educativos, étnicos y de género que caracterizan a las 

sociedades contemporáneas, a través de conjugar los saberes de manera divergen te  y no lineal y 

fragmentada ( saberes  que deriven posteriormente en contenidos ). Dichos saberes deber§n ñinfiltrarò 

la propuesta curricular (cada materia, asignatura o módulo), en atención a una coherencia interna 

que se asume necesaria para lograr los niv eles de aprendizaje integrado, lo cual exige alcanzar una 

relación sistémica entre dichos saberes.  Pero además, se deberá de dotar a la propuesta elaborada 
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de los medios para que el estudiante pueda implicarse en los procesos de enseñanza -aprendizaje, a 

partir de nuevas formas de entender y organizar sus aprendizajes (desarrollo de estrategias y 

metodologías), impulsados por una actitud y aptitud proactiva, crítica y creativa.  La Transversalidad 

debe conducir a entender la ciencia también como una constru cción social, dinámica y por tanto 

cambiante, y al conocimiento como una herramienta de interpretación de la realidad, ligada a las 

prácticas sociales, dominantes y emergentes, de la cuales se genera.  

 

Dichos saberes se explican a continuación:  

 

Cognitivos  y metacognitivos . No se debe pasar por alto que se busca que el egresado reflexione, 

defina, analice, comprenda y solucione problemas de manera eficiente. Para ello deberá desarrollar 

una óptima capacidad de juicio, la cual emplee para resolver problemáti cas de cualquier índole 

(profesional, personal, etc.). Esto supone dotarlo del pensamiento crítico que le permita manejar 

información, razonar, plantear hipótesis y desarrollar estrategias para comprobarlas, lo que le 

permitirá tomar decisiones acertadas e n torno al asunto abordado. Fomentar el pensamiento lateral o 

divergente, sin que ello signifique desdeñar el convergente o vertical, tan necesario para resolver 

muchos problemas.  

 

Procedimentales . La consecución de un perfil de egreso sustentado en la ad quisición de competencias 

profesionales implica el haber desarrollado capacidades y habilidades para la acción. Dichas 

capacidades son consideradas como subcomponentes de cada capacidad, sin que ello signifique que 

dichas competencias sólo sean un agregado  de capacidades. Es precisamente en el sentido integral, 

holístico donde se deben observar el nivel de profesionalismo de cada persona; un profesional integra 

distintas capacidades dentro de una competencia, no siempre las mismas, ni en el mismo orden y 

sentido. Es por ello que se consideran heurísticas y no algorítmicas, no siguen un patrón fijo.   

 

Por otra parte, el concepto de ñhabilidadò se entiende como òuna destreza para hacer algoò, y suele 

emplearse como sin·nimo de ñcompetenciaò, lo cual remite a la figura de una persona experta, 

maestra en su desempeño.  

 

Axiológicos o actitudinales . Todo comportamiento supone la puesta en marcha de uno o varios 

valores. No es posible explicar un comportamiento ético o de respeto a la naturaleza y la cultura sin  

pensar en una escala de valores y una ética que los explique.  
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A continuación se muestra un ejemplo de la definición de los tres tipos de saberes (Cuadro 5). En esta 

etapa se recomienda definir el Objetivo General  de la propuesta curricular, el cual serv irá para 

orientar adecuadamente la selección de los Contenidos. Para ello se tomará en cuenta las Unidades de 

Competencia ya esclarecidas.  

 
Cuadro 5. Definición de saberes dentro de una propuesta de desarrollo curricular basado en competencias profesion ales.  

 

 

 
TIPO DE COMPETENCIA QUE ATIENDE  

 

SABERES EN QUE SE CO NCRETAN LAS COMPETEN CIAS  
APORTACIÓN AL PERFIL  

(Deberá aprender a: ser y convivir, a hacer, a aprender y a 

vivir; por lo que son el reflejo de las dimensiones y sus 

componentes)  

Redacción que perm ita su entendimiento aún si son 

tomados por separado.  

Instrumentales  Interpersonales  Holísticas  Especificas  Conceptuales  

 

¿Qué debe 

conocer?  

Procedimentales  

 

¿Qué debe hacer?  

Actitudinales  

(Axiológicas)  

 

¿Qué actitud 

consigue con 

los demás al 

ejecutar?  

Capacidad para 

formular y gestionar 

proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 

para integrar 

los factores 

de a 

producción a 

los sistema 

de manejo 

sustentables.  

 

 

 

Capacidad 

para 

implicarse 

con la 

preservación 

del medio 

ambiente.  

Capacidad 

para operar 

proy ectos 

sustentables 

de 

producción.  

 

 

 

 

 

Capacidad 

para aplicar 

tecnologías 

sustentables 

de 

producción.  

 

 

 

Capacidad 

para realizar 

diagnósticos.     

Identificación 

del impacto 

biológico, social 

y económico  de 

la agricultura en 

los recursos 

naturales.  

Descri pción del 

tipo de 

tecnologías de 

producción 

sustentable 

disponibles.  

Identificación de 

las especies 

vegetales y 

animales en 

amenaza y 

peligro de 

extinción.  

Revisión  de  los 

programas 

públicos y 

privados 

diseñados para 

contrarrestar los 

impactos 

negativo s del 

manejo de los 

recursos 

naturales.  

Caracterización y 

evaluación de los  

agrosistemas 

tropicales, con el 

fin de 

transformarlos en 

agroecosistemas.   

Realización de 

proyectos de 

desarrollo 

sustentable para 

las regiones  

tropicales.  

Aplicación de 

tecnolo gías de 

producción 

sustentable.  

Establecimiento de 

unidades de 

manejo de 

especies vegetales 

y animales en 

amenaza y peligro 

de extinción.  

Gestión de los 

apoyos necesarios 

para impulsar 

programas y 

proyectos de 

mejora 

medioambiental.  

Actitudes 

proactivas pa ra 

la conservación 

de los recursos 

naturales.  

  

 

Diseño y 

difusión de un 

código de ética 

para el manejo 

integral de los 

recursos 

naturales.  

Diseño de 

propuestas para 

la mejora de los 

marcos 

legislativos de 

protección 

ambiental.  

Impulso al 

manejo 

profesiona l y  

ético de 

programas y 

proyectos de 

mejora 

ambiental.  
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INTEGRACIÓN DE CONTE NIDOS  

 

La OCTAVA ETAPA considera la definici·n de ñContenidosò, los cuales deber§n ser seleccionados con 

base en los ñSaberesò previamente identificados como necesarios para atender cada Unidad y Tipo de 

Competencia establecida.  

 

En esta etapa se requiere de toda la experiencia, formación y capacidad profesional de quienes 

integran el colectivo a cargo del diseño. Se trata de explicitar, desde una óptica interdisciplinar, 

multi disciplinar, e incluso transdisciplinar, los contenidos temáticos que habrán de configurar los 

programas de estudio. No debe soslayarse el hecho de que los procesos de enseñanza -aprendizaje 

son un conjunto de interacciones que se producen entre los conteni dos que pretenden enseñarse y 

aprenderse, siendo parte de la trilogía maestro - contenido -estudiante.  

 

Dichos contenidos tendrán el carácter de provisionales, en tanto pueden ser elegidos de nuevo si se 

amplían las Unidades de Competencia, o ajustados, en t anto dichas unidades se reducen.  

 

 

Es por ello que al seleccionar los contenidos se deberá evitar caer en la simple compilación 

enciclopédica. No se trata de hilvanar una red intrincada de temas, sino de identificar aquellos 

catalogados como ñesencialesò ñnecesariosò y ñde aplicaci·nò a partir de una ñl·gica de la actuaci·nò 

que deberá llevar al estudiante a analizar y abordar las diferentes representaciones de la situación 

problemática en la que habrá de intervenir. Por ello el nivel de profundidad, integr ación y continuidad 

de los contenidos demanda retomar la visión disciplinaria (inter, multi o trans) y de transversalidad 

que se viene puntualizando. Es importante enfatizar que los maestros, en su calidad de diseñadores, 

poseen una postura epistemológica sobre el conocimiento en general y de la ciencia en lo particular, 

la cual define la integración didáctica que habrá de dar las potencialidades al contenido. Esto 

finalmente se concretará en las formas en las que los maestros definen y operan sus métodos y  

actividades de enseñanza -aprendizaje dentro del aula.  

 

Tiempo y recursos disponibles son aspectos que también deberán tomarse en cuenta. Así como la 

edad de los estudiantes (pedagogía -andragogía). El Cuadro 6 muestra la secuencia y relación entre 

los Sab eres y los Contenidos.  
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Cuadro 6. Relación entre Saberes y Contenidos Temáticos  

SABERES EN QUE SE CO NCRETAN LAS COMPETEN CIAS  

APORTACIÓN AL PERFIL  

(Deberá aprender a: ser y convivir, a hacer, a aprender y a 

vivir; por lo que son el reflejo de las dimensi ones y sus 

componentes)  

 

Redacción que permita su entendimiento aún si son tomados 

por separado  

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  PROPUESTOS  

(Tan amplios y puntuales como sea posible)  

 

Los Contenidos Temáticos representan la expresión de la suma de 

los saberes, y pued en incluir uno o los tres.  

Conceptuales  

 

 

 

Procedimentales  

 

 

 

Actitudinales  

(Axiológicas)  

 

 

BÁSICOS  

(Imprescindibles)  

ESENCIALES  

(Profesionales)  

No deben faltar 

dentro del perfil  

COMPLEMENTARIOS  

(Especializados)  

 

 

DEFINICIÓN DE UNIDAD ES DE APRENDIZ AJE  

En esta etapa (NOVENA), se agrupan las Unidades de Competencia en función a su afinidad para 

abordar una situación problemática. Ya se señaló que dichas unidades vienen a representar los 

ñobjetivosò de la propuesta curricular, por lo que su agrupaci·n deriva en las denominadas ñUnidades 

de Aprendizajeò, las que ser§n equivalentes a las tradicionales ñAsignaturasò. La Figura 3 esquematiza 

este proceso. Un conjunto de Unidades de Competencia da como resultado una Unidad de 

Aprendizaje; y el conjunto de é stas configura un Plan de Estudios; para este caso basado en el 

Modelo de Competencias Profesionales. El Cuadro 7 muestra un ejemplo guía, basado en la Unidad de 

Aprendizaje denominada ñDesarrollo Sustentableò. 

 

 

Ya se mencionó con anterioridad que mientra s más Unidades de Competencia se definan en el diseño, 

mayor será la posibilidad de integrar Unidades de Aprendizaje más completas y diversas. Lo cual 

asegurará mayor congruencia interna y externa en la propuesta.  
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Figura 3. Estrategia para la integración de Unidades de Aprendizaje a partir de las U nidades de 

Competencia previamente definidas. Ejemplo: Desarrollo Sustentable.  
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Cuadro 7. Matriz de Desempeño basado en l as Unidades de Competencia  

UNIDADES DE 
COMPETENCIA  
 
DENTRO DE LA 
PROFESIÓN:  
 
¿Qué se tiene que 
aprender?  Qué saberes 
teóricos y prácticos debe 
tener el estudiante (Define 
el nivel de competencia, a 
partir de las acciones 
específicas a alcanzar ).  

UNIDADES DE 
APRENDIZAJE  

 
(Asignaturas)  

BASE PARA EVALUAR Y DETERMINAR  
SI SE ALCANZÓ LA COM PETENCIA  

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO  

Resultados esperados en 

términos de productos de 

aprendizaje (evidencias o 

logros), establecen las 

condiciones para inferir el 

desempeño).  

EVIDENCIAS  

(Productos de 

aprendizaje: a) de 

desempeño; b) de 

producto; c) de 

conocimiento. Todas 

se complementan).  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

¿Cómo se va a evaluar? 

¿Cuáles son las brechas  

entre el desempeño y el 

estándar requerido (cómo se 

comporta y cómo d ebería 

comportarse).  

EJEMPLO  

Identificar el papel que 

juegan los recursos 

naturales para el bienestar 
humano.  

 

 

 
 

 

 

 

 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE  

Identifica  las tendencias 

actuales de la ciencia 

ecológica y sus 
implicaciones sobre la 

conservación de los rec ursos 

naturales.  

Instrumenta técnicas de 

análisis grupal sobre los 

componentes de los 
problemas ambientales.  

Reflexiona sobre las 

tendencias e implicaciones 

relacionadas con los 

problemas ambientales.  

Reporte de investigación 

documental y 

bibliográfica que  
contenga la comparación 

entre las tendencias.  

Cuadro comparativo que 

incluya problemáticas 

ambientales y soluciones 

posibles.  
Planear y operar 

campaña de reciclaje y 

reutilización de desechos 

orgánicos e inorgánicos 

dentro del plantel.  

Entrega de un repor te 

apegado a un formato 

estandarizado.  
Cuadro con formato de 4 

columnas (dimensiones, 

categorías, indicadores, nivel 

de intervención).  

Escrito de 5 cuartillas mínimo 

y 10 máximo. Dominio de 
contenidos.  

Informe por trabajo 

ejecutado.  

Puntaje asignado por 

re colección ejecutada.  

Caracterizar el impacto que 

han tenido sobre el medio 

ambiente las actividades 

productivas desarrolladas a 

lo largo de la existencia de 
la humanidad.  

Caracteriza el impacto de las 

distintas actividades 

humanas sobre el medio 

ambient e.  

Identifica indicadores de 
sostenibilidad.  

Desarrolla estudios de 

impacto ambiental.  

Difunde el respeto a la 

diversidad biológica, social y 

cultural.  

Listado descriptivo de 

indicadores de 

sostenibilidad (social, 

económico y ecológico).  

 
Estudio de impact o 

ambiental local o 

regional.  

 

Materiales impresos para 

divulgación.  
 

Organizar foros de 

diagnóstico participativo.  

Monografía terminada con 

base en  formato específico.  

 

 

Puntaje por indicador 
detectado.  

 

 

Apegado a la metodología 

nacional e internaciona l y 

resultados obtenidos.  
 

Puntaje de acuerdo a 

estructura, diseño y 

contenido.  

 

Determinar cuáles son los 

valores y actitudes 
ambientales existentes en 

su comunidad así como la 

influencia de éstos en la 

toma de decisiones.  

Identifica y selecciona los 

mé todos y técnicas 
cuantitativas y cualitativas 

de análisis axiológico.  

Diagnostica sobre los 

valores y actitudes 

ambientales y su relación 

con la política ambiental 
regional y la toma de 

decisiones que de ello se 

deriva.  

Realiza un foro de discusión 

sobre l os resultados 

obtenidos en la investigación 
realizada y las posibles 

barreras para un cambio de 

actitudes en la comunidad.  

Realiza un estudio 

etnológico en una 

comunidad regional.  

Mapas mentales donde se 

identifiquen métodos y 
técnicas de investigación.  

Resultados y 

conclusiones derivadas 

del diagnóstico.  

Foro realizado y 

resultados obtenidos.  
Estudio etnológico 

realizado y resultados 

alcanzados.  

Evaluar el cambio de 

actitud expresada en los 

hábitos y costumbres de 
las personas.  

Diseño y contenido del map a.  

 
Importancia y calidad de los 

resultados.  

 

Asistencia a foro y calidad del 

contenido del reporte.  

 
Nivel de profundidad y 

pertinencia de la metodología 

empleada.  

 

Número y tipo de acciones 

desarrolladas por los 
habitantes de la comunidad.  
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LOS DESEMP EÑOS Y SU EVALUACIÓN  

Una vez definidas las competencias requeridas a partir de las Unidades de Competencia, es posible 

clarificar el desempeño deseado (ver Figura 4). En estas unidades se encuentra la Norma de 

Competencia a desarrollar. Es por que ello que  finalmente la última etapa del proceso (DÉCIMA) exige 

esclarecer la forma en que los desempeños profesionales serán evidenciados y evaluados. Para ello se 

recurre a la denominada Matriz de Desempeño ( ver Cuadro 7), el cual considera al menos tres 

componen tes: Crit erios de Desempeño, Evidencias  y Criterios de Evaluación. Habrá que considerar 

que un Elemento de Competencia  se complementa además con el Rango de Aplicación y los 

Conocimientos Esenciales para su ejecución. Las preguntas a contestar incluyen:  

¿Bajo qué condiciones se inferirá el logro o desempeño alcanzado?  

¿Qué tipo de producto se espera alcanzar?  

¿Cómo se va a evaluar? Brecha entre el desempeño y el estándar.  

 

Figura 4. Matriz de Desempeño con base en la definición del Elemento de Competencia. 
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Una estrategia de mucha utilidad es considerar los Saberes ya establecidos como ejes orientadores de 

los Criterios y Evidencias de Desempeño.  

 

Los Criterios de Desempeño deben referirse a los aspectos esenciales de la competencia de la cual 

derivan. Se consideran la base para evaluar si un estudiante es o no competente. Deben explicitar 

con claridad lo que se debe hacer y con qué calidad. Se redactan indicando un resultado bajo un 

enunciado evaluativo.  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTIC AS POR UNIDAD DE APR ENDIZAJE  

Catálogo de experiencias educativas  

Coherentes con la competencia que se va a desarrollar , debe buscar se la autonomía progresiva del 

estudiante. En este momento es conveniente recordar que el modelo de competencias supone una 

visión integral de la educación, en tanto considera al estudiante como un protagonista proactivo de su 

aprendizaje. Con  base en ello, los contenidos deberán concretarse en el ulterior despliegue de 

estrategias para el aprendizaje significativo, por metas, proyectos y por descubrimiento.       

 

 

3.  CONCLUSIONES  

 

Conceptuar el enfoque de competencias profesionales no debe ser  visto como un ejercicio trivial o 

incluso omisible. La idea que mueve las dinámicas de cambio en los sistemas educativos se ve hoy 

inmersa en una vertiente que deja muy poco tiempo para el sedimento de las propuestas en 

operación.  

 

Las sociedades occiden tales se mueven hoy bajo el paradigma de lo utilitario, lo que convierte en 

desechable en corto tiempo casi cualquier enfoque o modelo que se establezca. Eso ha hecho que el 

escenario educativo en América Latina, se encuentre sumergido en un marasmo donde moverse en 

círculos es la constante. Por ello se tiende a reciclar viejas propuestas que antaño fueron exitosas, 

con la esperanza de que vuelvan a ser la piedra angular que oriente el sentido de la educación actual. 

En esta vertiente es posible situar al e nfoque de competencias profesionales. De esto nadie debe 

asumirse sorprendido. El verdadero reto estriba en encontrar las formas y los medios para en verdad 

construir una propuesta innovadora, en tanto se intenta por primera vez imbricar los principios 

tec nocráticos con las cosmovisiones humanistas; no en dependencia una de otra, sino en  marcado 

sinergismo que alimente  las posibilidades de una verdadera educación para la vida y el trabajo.         
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 Utilización del trabajo por proyectos para incentivar la Innovación 

Te cnológica en los estudiantes universitarios.  

Utilization of the work by projects to motivate the Technological 

Innovation in the universitary students . 
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Resumen :   
Se hace un estudio sobre la utilización del trabajo por proye ctos para 
responder a la necesidad de preparar a los futuros profesionales para la 
introducción de los resultados científicos para solucionar problemas 
productivos en las Empresas del municipio. Se profundiza en el enfoque del 
diagnóstico estratégico como proceso emprendido con el fin de servir de guía 
para la toma de decisiones, solucionar los problemas detectados y promover 
el  mejoramiento de la calidad del proceso formativo. El proceso de 
innovación tecnológica debe ser primero de carácter interno, real izando un 
proceso de diagnóstico institucional adaptado a los propósitos de la 

institución y al mismo tiempo de carácter externo, a realizarse con la 
selección e introducción de los Resultados Científicos que aseguren la 
solución de los principales problem as productivos en las Empresas 
Agropecuarias que se detectaron en el diagnóstico estratégico .   

 

Palabras clave:   
Trabajo , por , proyectos, calidad, proceso , formativo, solución , de, problemas, Innovación , Tecnológica . 

 

 

 

Abstract :  
A study is made on the us e of the Work by Projects to respond to the necessity of preparing the universitary students to solve 
productive problems in the Agricultural Companies of the municipality Camajuaní. It is deepened in the focus of the strategic  
diagnosis as process underta ken with the purpose of serving as guide for the taking of decisions, to solve the detected 
problems and to promote the improvement of the quality of the formative process. The process of technological innovation 
should be first of internal character, carr ying out a process of institutional diagnostic adapted to the purposes of the institution 
and at the same time of external character, to be carried out with the selection and introduction of the scientific results t hat 
assure the solution of the main produ ctive problems in the Agricultural Companies that were detected in the strategic 
diagnosis.    
Keywords: Work by projects, quality, formative process, solution of pro blems, Technological Innovation .     

 

Keywords:   
Work , by , projects, quality, formative , process, solution , of , problems, Technological , Innovation .   
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Introducción  

La educación es uno de los mayores logros alcanzados en los últimos 45 años en la República de 

Cuba. Su constante perfeccionamiento es preocupación y ocupación sistemática de di rectivos, 

especialistas, investigadores y maestros. Los éxitos alcanzados hasta el momento imponen nuevos 

desafíos entre los que se encuentran la ansiada meta de lograr una cultura general integral para todo 

el pueblo. En este contexto se realiza la extens ión de los servicios educativos universitarios a todo el 

país.  

 

En la Reforma Universitaria propuesta en Cuba a partir de 1962 se plantea que corresponde a la 

Universidad suministrar la enseñanza superior a sus alumnos y extenderla, en lo posible, a todo e l 

pueblo. Le incumben además las tareas de realizar la investigación científica y difundir los 

conocimientos y la cultura. Por tanto será obligación de la universidad formar los profesionales de 

nivel superior en el número y calidad que demanden las necesi dades de la nación, desarrollar el 

espíritu de investigación en los universitarios, completar la formación cultural, moral, política y 

corporal de los estudiantes, contribuir a elevar, mediante la extensión universitaria, el nivel cultural 

del pueblo cuban o y fomentar el intercambio científico y cultural entre Cuba y los demás países.  

 

El modelo de gestión de las SUM como un componente más del Ministerio de Educación Superior se 

encuentra en pleno auge y requiere de consolidación y perfeccionamiento. En est e ambiente trabajar 

por el perfeccionamiento de la evaluación de la calidad del proceso formativo del estudiante en la 

Educación Superior puede ser una respuesta oportuna al reclamo de extender esta iniciativa con 

todas sus potencialidades y con el máximo de efectividad.  

 

Según Alfaro (2005) una revisión de la forma tradicional de abordar la enseñanza en países de 

Latinoamérica y del Caribe (Tünermann, 2003, Gimeno y Pérez, 1997, Monereo y Pozo, 1999, Morín, 

1999) deja ver de una enseñanza libresca, memorís tica, verbalista, transmisora de datos 

fragmentarios e informaciones puntuales que lleva a una comprensión de la ciencia 

descontextualizada de lo cotidiano y de las necesidades de la vida social. Como consecuencia existen 

corrientes críticas que cuestionan  el significado, pertinencia y relevancia del currículo.  

 

Según Álvarez (2006) nuestro sistema educativo, tanto el  escolar como el universitario, se ha 

caracterizado por estar organizado curricularmente por disciplinas especializadas. Más que determinar 

cuáles son las competencias que un profesional debe poseer nos hemos esforzado por determinar 

cuáles son los conocimientos que debe tener y los hemos clasificado en disciplinas o asignaturas. 

Como consecuencia el tiempo de estudio lo hemos dividido y parcel ado según estas disciplinas y la 

importancia otorgada a las mismas. Esta estructura de enseñanza ha ocasionado, junto a otros 

factores, que tanto alumnos como docentes nos encontremos descontentos de nuestra práctica. Estos 

aspectos están bien abordados en  estudios de carácter continental como el de Vaillant (2005).  

 

Nueva Universidad  

En la actualidad las instituciones educativas son presionadas por la sociedad en la búsqueda de un 

proceso formativo que permita la formación de profesionales reflexivos, capa ces de resolver 

problemas y aprender de modo autónomo. Deben asimilar activa y críticamente los contenidos de la 

cultura y apropiarse de aquellos modos de pensar, de sentir y de hacer, que les garanticen una 

interacción inteligente en contextos locales y g lobales cambiantes y complejos, y la participación 

responsable, creativa y transformadora en ellos. A la educación se le exige preparar los profesionales 

para los nuevos tiempos, promoviendo en ellos el aprender a conocer, a hacer y aprender a ser, 

pilares  en los que, según Delors  (1996) se centra el desarrollo de la persona y de la sociedad.  

 

Para implementar estos cambios es necesario contribuir, desde la universidad, a la apropiación por 

parte de los estudiantes de procedimientos y estrategias cognitiva s, metacognitivas y motivacionales 
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que le permitan gestionar el conocimiento en lugar de consumirlo y resolver problemas en vez de 

acumular información. Con ello los ayudaremos a aprender a aprender a lo largo de toda la vida y en 

cualquier situación y con texto.  

 

Esta necesidad de cambio se empezó a evidenciar, según Matus (1994), a partir de la década de los 

ochenta cuando la mayoría de los países vivieron una época de desencanto con la planificación 

normativa, en la medida en que se vieron frustradas la m ayor parte de las predicciones realizadas por 

los expertos planificadores con respecto al desarrollo que se lograría con esta forma de planificación 

en el sistema educativo.  

 

Junto a ese cambio surgió una visión alternativa de la planificación, fundada en  una concepción 

distinta de la realidad. Investigadores y teóricos como Matus (1994) señalan como una de las 

potencialidades de este nuevo enfoque de planificación la idea de que no hay una verdad absoluta 

sino verdades compartidas y asumidas colectivament e en un compromiso construido 

intersubjetivamente.  

 

Estamos pasando por cambios profundos en la educación. En la modernidad industrial esta se utilizó, 

primero, en la adhesión de la población a una cultura científico - técnica que justificara la emergencia 

de la sociedad industrializada, se centró en  la transmisión del conocimiento científico generado y se 

promovió la critica al pensamiento mítico, religioso, filosófico, literario o artístico.  

 

Después la educación se utilizó para fomentar que la población pensara y obrara en los mismos 

términos que lo hacia el científico y el técnico al controlar fenómenos o cambios en algún aspecto de 

la realidad. Para ello se centró en actividades que reproducían los experimentos que los científicos 

realizaban para confir mar hipótesis, intentando formar la capacidad de pensar en la forma que el 

científico al generar conocimiento científico. Siguiendo los trabajos de Piaget (1964) y Dewey (1957) 

se apuntaba en la dirección de promover la formación en el método científico en  su versión hipotético 

-  experimental. Pero los alumnos no hacían en la escuela investigación científica válida, solo 

reproducían en rutinas los procesos del pensar y generar de hipótesis explicativas y del diseño de 

experimentos para su confirmación.  

 

Actualmente, en plena postmodernidad, se pretende generar una educación promotora de una cultura 

científico -  tecnológica para la promoción de una sociedad postindustrial. Ciencia y técnica constituyen 

un mecanismo teórico -  práctico de control de cambios  o  de fenómenos en aspectos de la realidad. 

Ciencia y tecnología no constituyen un mecanismo de transformación de materiales sino de creación 

de nuevas realidades. La tecnología se concibe como un saber incorporar el conocimiento científico 

disponible para c rear, para mejorar y adaptar sistemas capaces de satisfacer necesidades planteadas 

por otros sistemas o contextos.  

 

Una educación que fomente esta manera de pensar tecnológica debe permitir que el alumno entre en 

contacto con el conocimiento científico más  actual, sus paradigmas, enfoques y modelos teóricos y 

metodológicos. No se necesita que participe de lleno en la investigación científica mundial, pero si que 

tenga un acercamiento a ella.  

 

 

Trabajo por Proyectos  

 

Las primeras propuestas de trabajo median te proyectos aparecen a principios del siglo XX,  en el 

contexto de la enseñanza primaria y secundaria. El filósofo americano Dewey había resaltado la 

influencia que la experiencia ejerce sobre el razonamiento, y los pedagogos de la época se inspiraron 

en s us ideas para aplicarlas a la enseñanza. En 1918  Kilpatrick definió el Método de proyectos como 

un plan de trabajo, que se elige libremente con el objetivo de realizar algo que despierta el propio 
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interés; puede tratarse de la resolución de un determinado  problema, o bien de una tarea que se 

desea llevar a cabo. Tanto los proyectos de trabajo como los centros de interés se proponen 

relacionar el aprendizaje y sus contenidos con las necesidades sociales del sujeto discente y con su 

entorno social, y en ambo s casos se promueve un aprendizaje global e interdisciplinario. Las 

propuestas técnicas del pedagogo francés Freinet han tenido también gran influencia en estos 

procedimientos de enseñanza -aprendizaje.  

 

 

Proceso de apropiación del conocimiento  

 

El conocim iento es un proceso continuo que va desde el total desconocimiento del asunto hasta su 

evaluación. En dicho proceso continuo podemos identificar niveles de conocimiento y en cada nivel 

tipos de investigación.  

Á Un primer nivel está determinado por la posibi lidad de percepción de  la realidad concreta, 

mediante el trabajo de campo. Dos tipos de investigación se pueden realizar allí: Si el sujeto 

desconoce el asunto o tópico realiza una investigación exploratoria y si esta familiarizado con el 

asunto realiza u na investigación descriptiva.   

Á Un segundo nivel está determinado por la posibilidad de apropiación de la información 

registrada sobre un tema en la bibliografía. Es un trabajo de investigación bibliográfica en que 

se recoge y procesa toda la información r egistrada sobre ese tema. Dos tipos de investigación 

se pueden realizar: Investigación comparativa e investigación analítica.  

Á El tercer nivel está determinado por la posibilidad de comprensión de la información organizada 

antes mediante procesos comparati vos y analíticos. Es el trabajo de crear  relaciones entre 

bloques de información organizada. En este nivel podemos realizar 3 tipos de investigación:  

 

 

Tipos de investigación  

1.  Investigación explicativa : Busca la ley que rige la ocurrencia de un fenómeno o  aspecto de la 

realidad. Identifica y relaciona las variables que tienen que ver con su  ocurrencia.  

2.  Investigación predictiva : Busca anticipar la ocurrencia de un fenómeno estableciendo relaciones 

de su ocurrencia con condiciones, fenómenos o cambios que se dan con anticipación.  

3.  Investigación proyectiva : Aquí ya no se constata la naturaleza, lo que existe fuera, se produce. 

Es un tipo de investigación dirigida a crear sistemas u objetos que no existen. Esta solución es 

posible desde los conocimientos actu ales los cuales tenemos que aprender a incorporar. El saber 

tecnológico es incorporar el conocimiento más actual en el diseño, desarrollo, producción y 

comercialización de bienes y servicios para satisfacer necesidades documentadas. Aquí 

empezamos a hablar  de la investigación tecnológica y del diseño de proyectos tecnológicos.  

Á El último nivel de investigación está determinado por la posibilidad de integración del sujeto de 

conocimiento con el sujeto de la acción, en su doble acepción de la acción en el plan o de la 

existencia histórica y personal y en el plano de la producción de bienes y servicios.  

1.  Un tipo de investigación ligada a este nivel es la integrativa . En ella el conocimiento proyectivo 

se integra con la acción orientada a modificar las condiciones  existentes para que lo proyectado 

tenga realidad, concreción y materialidad. En el plano de la producción es el esfuerzo de 

ingeniería para proyectos tecnológicos, y en el plano de la vida es el esfuerzo plasmado en la 

Investigación -  Acción Participativa , los proyectos de las personas, los grupos, las comunidades, 

los pueblos y la humanidad.  

2.  Otro tipo de investigación integrativa es el confirmativo.  En ella el conocimiento explicativo y 

predictivo se integra con la acción orientada a validarlo a través de  la experimentación, a 

controlar en la práctica las variables que están consignadas en las hipótesis explicativas y 

predictivas.  

3.  El último tipo de investigación integrativa es el evaluativo  donde confrontamos lo proyectado 

con lo realizado en las condicion es concretas, la formulación hipotética con lo experimentado.  
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Trabajo en grupo  

Cuando la educación se centra en actividades investigativas, éstas deben ser  llevadas a cabo por los 

estudiantes individualmente o en grupos. El tamaño de estos estará en depe ndencia de la 

complejidad de los objetos a investigar. La característica clave de un proyecto de este tipo ser un 

esfuerzo investigativo deliberadamente enfocado a encontrar respuestas para preguntas sobre un 

tópico hechas por los estudiantes, asesorados p or  el docente. La meta de ese proyecto no es buscar 

respuestas correctas a preguntas hechas por el docente o el experto, sino aprender más sobre un 

tópico, elevar el nivel de conocimiento de todos sobre él.  

 

Adoptar la metodología de proyectos para el au la, según Álvarez (2000), no es otra cosa que  

organizar  las actividades de enseñanza en torno a una acción   central,   considerando   intereses   y 

necesidades de alumnos y docentes, en función de una meta común. A través de dichas actividades 

se desarr ollan competencias, nuevos intereses y se obtienen productos visibles, concretos y 

evaluables. Desde esta perspectiva el proyecto es una estrategia de enseñanza y aprendizaje 

destinada a desarrollar competencias, aprendizajes significativos y capacidades p ara la colaboración.  

La enseñanza por proyectos abre interesantes y promisorias posibilidades para la formación. Los 

proyectos permiten a los estudiantes actuar como investigadores en el mundo en que viven, y les 

capacitan para procesos como el planteamien to de hipótesis, la observación, la experimentación, el 

estudio de campo, la documentación y la reconstrucción sistemática de sus ideas sobre un tema. En 

ocasiones, estos trabajos pueden enfatizar la indagación tecnológica, y r equerir el diseño de procesos  

o productos, su desarrollo y evaluación, y su eventual mejoramiento. También pueden estimular el 

análisis crítico de problemas sociales, la valoración de alternativas de acción, el diseño de acciones de 

cambio e, incluso, el desarrollo de algunas de ellas , con lo que se lo graría que los estudiantes 

supieran no sólo indagar, sino también actuar como ciudadanos más cultos, críticos y participativos. 

(La Cueva et al., 2003)  

 

Articulación del proceso de formación en torno al trabajo por proyectos.  

Los cambios en el mercado laboral y las innovaciones incesantes en la tecnología, están provocando 

la movilidad constante en las especializaciones laborales y profesionales. Es aquí donde surge el reto 

para el sistema educativo y la institución educativa, con respecto  a ñéc·mo preparar a las nuevas 

generaciones para enfrentarse de manera relativamente autónoma, eficaz y satisfactoria a la 

complejidad y variabilidad de las estructuras sociales, culturales, políticas y laborales que rodean la 

vida de los ciudadanos conte mporáneos. Y, a la vez, cómo adaptar a la escuela y al sistema para 

responder a la complejidad y flexibilidad del contexto social, cuando parecen permanecer básicamente 

inalterables e inalterados desde los or²genes de su implantaci·n generalizadaéò (P®rez, 1998).  

 

Las competencias y su relación con el aprendizaje despiertan amplio interés en las actuales 

necesidades de Formación Profesional. Resolver la complejidad de su adquisición no se logrará en un 

curso académico ni durante toda una etapa formativa. La  apropiación de competencias no puede 

lograrse solamente en un aula. Cualquiera de las competencias profesionales sólo se puede 

desarrollar plenamente en la actividad laboral en el puesto de trabajo pues incluye conocimientos que 

se aprenden en la experien cia social y laboral y no pueden ser transmitidos en la academia.  

 

La complejidad en la adquisición y desarrollo de competencias profesionales implica tener en cuenta 

aspectos  esenciales que llevan a promoverlas mediante metodologías activas y de la forma ción por 

proyectos. Su aprendizaje es de carácter procesual y requiere de tiempo para alcanzar logros 

variables que pueden variar desde aceptables hasta óptimos, es continuo y prosigue a lo largo de 

toda la vida laboral y requiere un tratamiento transversa l que permita articulaciones con otros 

campos y disciplinas más allá de los que corresponden a un determinado perfil laboral. Su adquisición 

no se evidencia en la obtención de credenciales sino en la demostración de capacidades de 

desempeño en situaciones problemáticas específicas.  
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Reconocer el papel del alumno en el aprendizaje de competencias y situarlo en el centro del proceso 

formativo supone diseñar metodológicamente su formación teniendo como centro la educación en el 

trabajo. Las instituciones de for mación deben mostrar capacidad de generación de conocimientos y 

nuevas formas de aprendizaje incorporando acciones pedagógicas de aprendizaje por proyectos y 

formación de equipos multidisciplinarios buscando alcanzar el desarrollo de competencias.  

 

Aunque  a veces se considera una moda o, peor aún, se convierte en un mito, la enseñanza por 

proyectos resulta una estrategia  imprescindible para  lograr un aprendizaje escolar significativo y 

pertinente. No obstante, a pesar de olas y corrientes y sin que mucho s quieran verlo, los resultados 

de la indagación psicológica y pedagógica no hacen sino confirmar cada vez con mayor fuerza que la 

escuela investigativa es la opción que mejor asegura  el  aprendizaje  significativo  y  pertinente (La 

Cueva, 2001).  

 

El tra bajo por proyectos  favorece la creación de estrategias organizativas del conocimiento y propician 

el desarrollo de habilidades metacognitivas, potenciando la autonomía y aumentando el grado de 

iniciativa del alumnado (Mata, 2008). Los estudiantes construye n su aprendizaje   en base a las 

distintas tareas, equivocándose, reflexionando sobre los errores,   intentándolo de nuevo. Mediante la 

práctica el alumnado deja de ser un espectador y las actividades se convierten en el referente del 

proceso educativo, faci litando la puesta en práctica de los conocimientos teóricos y el desarrollo de 

nuevos contenidos. Las tareas se seleccionan según   su eficacia, eficiencia y relevancia. El grado de 

dificultad va en aumento a medida que los estudiantes progresan en sus cono cimientos, pasando de 

lo simple a lo complejo y de lo general a lo específico.  El planteamiento gradual y progresivo de los 

contenidos permite ir asentando los conocimientos.   

 

La utilización del Trabajo por Proyectos  privilegia el desarrollo de una invest igación proyectiva que se 

concreta en el diseño de sistemas o dispositivos capaces de dar respuestas a problemas prácticos de 

la producción agropecuaria. Estos objetivos son solo posibles desde el conocimiento alcanzado 

actualmente y desde una investigació n de tipo interactivo que se concreta en modificar las 

condiciones en las que está trabajando en la producción agropecuaria del municipio, creando nuevas 

condiciones.  

 

 

¿En qué consiste el aprendizaje basado en Trabajo por proyectos?  

 

Esta  estrategia  de  enseñanza  constituye  un modelo  de  instrucción  auténtico  en  el  que  los 

estudiantes planean,  implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más 

allá del aula de clase ( Blank , 1997; Dickinson , et al, 1998; Harwell , 1997).  

 

En ella se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinaria, de largo plazo y centradas en el 

estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas ( Challenge  2000 Multimedia Project, 1999).  Las  

estrategias  de  instrucción  basada  en  proyectos  t ienen  sus  raíces  en  la aproximación  

constructivista  que  evolucionó  a  partir  de  los  trabajos  de  psicólogos  y educadores  tales  como  

Lev  Vygotsky ,  Jerome   Bruner ,  Jean  Piaget   y  John   Dewey .   

 

El constructivismo mira el aprendizaje com o el resultado de construcciones mentales; esto es, que  

los  individuos,  aprenden  construyendo  nuevas  ideas  o  conceptos,  basándose  en  sus 

conocimientos actuales y previos (Karlin y Vianni, 2001).  

 

Más  importante  aún,  los  estudiantes  encuent ran  los  proyectos  divertidos,  motivadores  y 

retadores porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su escogencia como en todo el 

proceso de planeación ( Challenge  2000 Multimedia Project, 1999, Katz , 1994).  
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Según La Cueva (2001) conviene estar a tentos a actividades que a veces se  llaman «proyectos» o 

«investigaciones»  sin  que  lo  sean  de  verdad. Entre  esos  falsos  proyectos podemos mencionar 

las  tareas extractase que  consisten en buscar  información  sobre un tema  copiando  de  los  li bros  

sin  mayor procesamiento ni análisis; las  experiencias  de  laboratorio  en  las  que  los  estudiantes  

siguen instrucciones paso a paso, sin más elaboración; las encuestas elaboradas por el docente o el 

texto, que los estudiantes se limitan a pasa r y procesar bajo instrucciones externas; las 

observaciones hechas por mandato rellenando guías entregadas al efecto y las  indagaciones  

realizadas  a  partir  de  problemas  que  se  plantea  el docente, un equipo de docentes o el 

programa oficial y para  las cuales se correlacionan contenidos programáticos de manera más o menos 

forzada.  

 

En fin, no son proyectos todas aquellas actividades en las que el problema y la metodología ya vienen 

dados y donde los estudiantes se limitan a actuar, en todo  caso,  c omo  «ayudantes  de  

investigación». A  veces  algunas  de  estas labores  pueden  resultar  valiosas,  pero  no  las  

clasificamos  como  proyectos si no califican, como trabajos cortos. Para ser proyectos les falta la 

fuerza de la iniciativa y de la auto gestión estudiantil.  

 

 

Beneficios del aprendizaje por proyectos  

 

¿De  qué  manera  beneficia  a  los  estudiantes  esta  estrategia?  Este  enfoque  motiva  a  los 

jóvenes  a  aprender  porque  les  permite  seleccionar  temas  que  les  interesan  y  que  son 

importantes  para  sus  vidas  (Katz y Chard, 1989). Adicionalmente  20  años  de  investigación 

indican  que  el  compromiso  y  la  motivación  posibilitan  el  alcance  de  logros  importantes 

(Brewster y Fager, 2000).  

 

Cada  vez  es  más  frecuen te  que  los  maestros  trabajen  con  estudiantes  que  tienen  un  rango  

muy amplio de habilidades y provienen de medios culturales y étnicos diversos.  Las  instituciones  

educativas  están buscando formas de atender  las necesidades de estos estudiant es. El aprendizaje 

basado en proyectos  ofrece  unas  posibilidades  de  introducir  en  el  aula  de  clase  una  extensa  

gama  de oportunidades  de  aprendizaje.  Puede motivar  estudiantes de  diferentes  proveniencias  

socio culturales  ya  que  los  niños  pueden  escoger  temas  que  tengan  relación  con  sus  propias 

experiencias, así como permitirles utilizar estilos de aprendizaje relacionados con su cultura o con su 

estilo personal de aprender (Katz y Chard, 1989).  

 

La  incorporación  de  proyec tos  al  currículo  no  es  ni  nueva  ni  revolucionaria.  La  educación 

abierta de finales de los años 60 y principios de los 70 dio un impulso fuerte a comprometerse 

activamente en los proyectos, a las experiencias de aprendizaje de primera mano y a apr ender 

haciendo  (Katz  y  Chard,1989).  El  enfoque  Regio  Emilia  para  edad  temprana,  reconocido  y 

aclamado como uno de  los mejores sistemas educativos que existen en el mundo, se basa en 

proyectos (Abramson et al., 1995; Edwards et al,  1993).  

 

Según Bojó (2008) las ventajas de una enseñanza cuya herramienta principal es el proyecto:  

a)  Estimula una mayor participación de los alumnos y alumnas.  

b)  Favorece  una  enseñanza  interdisciplinaria  y  hace  que  los  alumnos comprendan las 

conexiones  entre las diferentes áreas.  

c)  Parte de los conocimientos previos del alumno.  

d)  Aumenta  la motivación de  los alumnos ya que parte de sus propias características y de su 

realidad.   

e)  Es más  colaborativo  ya  que  permite  que  los alumnos aporte n ideas y las compartan.  

f)  Aumenta las habilidades para la solución de problemas ya que les estimula a interrogarse y a no 

conformarse con la primera respuesta.  
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g)  Aumenta la autoestima ya que son los propios alumnos quienes, junto con la ayuda del ma estro, 

van resolviendo los problemas que se han ido planteando desde un principio.  

 

Los principales beneficios del aprendizaje basado en proyectos incluyen:  

Å  Preparar a  los estudiantes para  los puestos de  trabajo. Los muchachos  se exponen a una  

gra n  variedad  de  habilidades  y  de  competencias  tales  como  colaboración, planeación  de  

proyectos,  toma  de  decisiones  y  manejo  del  tiempo  (Blank,  1997; Dickinson et al, 1998).   

Å  Aumentar  la  motivaci·n.  Los  maestros  con  frecuencia  registran  aumento  en  la asistencia,  

mayor  participación  en  clase  y  mejor  disposición  para realizar varias tareas (Bottoms y 

Webb, 1998; Moursund et al,  1997).  

Å  Hacer  la  conexi·n  entre  el  aprendizaje  en  la  escuela  y  la  realidad.  Los  estudiantes 

retinen mayor cantidad de conocimiento y habilidades cuando están comprometidos con 

proyectos  estimulantes.  Mediante  los  proyectos,  los  estudiantes  hacen  uso  de habilidades  

mentales  de  orden  superior  en  lugar  de  memorizar  d atos  en  contextos aislados  sin  

conexión  con  cuándo  y dónde  se pueden  utilizar en el mundo  real  (Blank, 1997; Bottoms y 

Webb, 1998; Reyes, 1998).  

Å  Ofrecer  oportunidades  de  colaboraci·n  para  construir  conocimiento.  El  aprendizaje 

colabo rativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos o servir de caja de resonancia 

a  las  ideas de otros, expresar sus propias opiniones y negociar soluciones, habilidades todas, 

necesarias en los futuros puestos de trabajo (Bryson, 1994; Reyes, 1998).  

Å  Aumentar las habilidades sociales y de comunicaci·n.  

Å  Acrecentar  las  habilidades  para  la  soluci·n  de  problemas  (Moursund  et al., 1997).  

Å  Permitir  a  los  estudiantes  tanto  hacer  como  ver  las  conexiones  existentes  entre 

dif erentes disciplinas.  

Å  Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la comunidad.   

Å  Aumentar la autoestima. Los estudiantes se enorgullecen de lograr algo que tenga valor fuera 

del aula de clase.   

Å  Permitir que los estudiantes hagan uso de sus fortalezas individuales de aprendizaje y de sus 

diferentes enfoques hacia este (Thomas, 1998)   

Å  Posibilitar  una  forma  pr§ctica,  del  mundo  real,  para  aprender  a  usar  la  Tecnolog²a. 

(Kadel, 1999; Moursund, et al., 1997).   

 

 

El Proyecto como integración de saberes  

 

El trabajo de un proyecto tecnológico no es una materia como la matemática o la física, sino un 

contexto para aplicar conceptos y habilidades. Tampoco es un elemento "agregado" a las materias del 

plan de estudios . Debe tratarse como componente integral e integrador del trabajo y  formar parte 

del currículo. Es un resultado del aprendizaje integrador de competencias transversales a lograr pues 

estas son requeridas en el proceso de análisis y solución de problemas q ue pueden ser resueltos 

mediante la actividad tecnológica como son el diseño, el desarrollo, la innovación, el mejoramiento y 

la adaptación de servicios y productos.  

 

Actualmente la SUM viene asumiendo la necesidad de que los profesionales deben ser formad os para 

obrar en un entorno donde están compitiendo muchas propuestas de satisfacción a las necesidades. 

Por lo tanto debe estar en capacidad para gestionar estratégicamente los procesos y las tecnologías 

requeridas para la realización de la función y ser capaz de desarrollar autocapacidad frente a ellas. 

Hay que formarlos en funciones productivas mediante las cuales se busque la satisfacción de las 

necesidades del entorno. Para ello debemos centrarnos en el desarrollo del conocimiento científico -

tecnológic o y de estrategias para la inserción crítica y creativa en la producción y la vida.  
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Si la formación desarrolla y perfecciona en el futuro profesional las capacidades necesarias para que 

cumpla su función social, diseñando y desarrollando proyectos product ivos o tecnológicos, la 

estrategia fundamental de trabajo formativo debe ser entonces la formación  mediante Trabajo por 

proyectos.  

 

 

¿Cómo  materializar la idea de la formación mediante el trabajo por proyectos?  

 

En el diseño pedagógico moderno se establec ió una didáctica modular en relación con los contenidos 

de la formación. Cada módulo da cuenta de un subproceso con un producto intermedio, el cual podía 

al final ensamblarse con otros productos intermedios de otros subprocesos para obtener el producto 

ter minado. Aprender cada subproceso es el cometido de la formación y allí podía impulsarse como 

estrategia formativa el Trabajo por Proyectos.  

 

Actualmente tratamos de materializar la formación del profesional para su integración a procesos 

productivos sosten ibles y competitivos, acompañada de una  formación en valores, habilidades y 

competencias. Para ello el diseño curricular define primero el esquema general y dentro ubica  las 

habilidades, valores y competencias a lograr dependiendo del contexto.  

 

Dentro d e este modelo es posible pensar en proyectos que cubran las tres funciones claves  y los 

tipos de pensamiento y de conocimiento por ellas requeridos: el científico tecnológico para el diseño y 

desarrollo de productos, el científico técnico para la reproduc ción industrial y el estratégico para la 

dirección estratégica y la sostenibilidad. El concepto de producción aquí es más amplio que el que 

acunó la modernidad industrial y abarca el momento creativo, el de diseño y llevar a la práctica este 

diseño.  

 

En l a SUM se puede trabajar en proyectos tecnológicos surgidos de una evaluación  estratégica de 

la tecnología de cada unidad productiva desde el punto de vista del aporte que hace a la cantidad y 

calidad del producto logrado. La definición de una estrategia t ecnológica  a desarrollar y la 

formulación, diseño, desarrollo e implementación de proyectos que operen la estrategia de 

adquisición de nueva tecnología, mejoramiento de la poseída, adaptación de tecnologías, 

reconstrucción o copia, innovación y desarrollo  de nueva tecnología es esencial.  

 

La estrategia de Formación por Proyectos que se está implementando la SUM es una estrategia de 

cambio metodológico que se soporta en tres premisas:  

a)  Centrar el proceso formativo en el aprendizaje del estudiante, teniendo e l profesor el papel de 

facilitador y guía de dicho proceso.  

b)  Tomar como referencia para su definición las competencias específicas definidas en la 

Institución.  

c)  Impulsar el uso generalizado de técnicas didácticas activas como: Diagnósticos estratégicos, 

méto do de proyectos y estudio de casos que sean válidas para dar respuesta a problemas del 

centro y del entorno.  

 

Es conveniente señalar que aunque se trata de una estrategia que incide sobre lo metodológico, su 

implementación va a requerir cambios en el Centr o a todos los niveles. Principalmente, esos cambios 

se darán en aspectos como:  

- Roles de los participantes en el proceso formativo (estudiantes, profesores, directivos.)  

- Procesos de planificación y coordinación de los procesos formativos.  

- Desarrollo y eval uación de los procesos formativos.  

- Organización y distribución de espacios y tiempos formativos.  

- Procesos de adquisición de recursos y materiales.  

- Procesos de control e inventario de materiales, herramientas y equipos.  



 

ISSN ï 2027 ï 1824  
Volumen 0 3  Numero 0 8  

Abril  del 20 1 0  

 
Revista Científica de la Fundación Iberoamericana para la Excelencia Educativa 

 

HEKADE MUS -   VOLUMEN 0 3  NÚMERO 0 8   ABRIL  20 10   PAGINA 51  
 

                             

HEKADEMUS -   VOLUMEN 0 3  NÚMERO 0 8   ABRIL  20 1 0  PAGINA 51  

 

Según Martín (2002) la estrategia de formación por proyectos con el uso de las diferentes técnicas 

didácticas activas  tiene como finalidad impulsar los siguientes aspectos :  

¶ Promover en el estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje.  

¶ Desarrollar una base de conocimiento relevante c aracterizada por profundidad y flexibilidad.  

¶ Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos conocimientos con 

un compromiso de aprendizaje durante y para toda la vida.  

¶ Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonal es.  

¶ Involucrar al estudiante en un reto, problema, situación o tarea, con iniciativa y entusiasmo.  

¶ Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo con una base de conocimiento integrada y flexible.  

¶ Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuad os al desarrollo de los estudiantes.  

¶ Orientar eficiente y eficazmente la falta de conocimiento y habilidades hacia la automejora.  

¶ Estimular el desarrollo del sentido de colaboración en equipo para alcanzar una meta común.  

 

Ahora bien, es importante señalar  que en toda innovación institucional,  los equipos docentes son los 

protagonistas del cambio, ya que deberán pensarla, ejecutarla y, finalmente, evaluarla. Sin embargo,  

ñétoda innovaci·n precisa de un compromiso colectivo que involucre a la instituci·n en su conjunto. 

Un docente puede iniciar una innovación, pero luego necesita de toda la institución para poder 

sostenerla...ò (Aguerrondo et al., 2001). 

 

 

¿Qué es un Proyecto?  

 

El término proyecto  suele utilizarse en contextos muy variados y con significado s diversos. Así, 

podemos encontrar que en algunos casos se hace referencia a un proyecto como ñuna idea m§s o 

menos articulada y planificada de c·mo dar respuesta a un problema o necesidadò. Es, por tanto, una 

propuesta a desarrollar posteriormente o que e stá ya en proceso de desarrollo. De esta manera es 

normal escuchar expresiones como ñvamos a hacer un proyecto sobre energ²as alternativasò o 

ñestamos desarrollando un proyecto sobre diversificaci·n de mercadosò. 

 

Un proyecto es la investigación de un tópi co que se necesita estudiar. Hablamos de proyectos de 

investigación cuando descubrimos una laguna de conocimiento. Las necesidades de conocimiento que 

el alumno debe enfrentar primero son las suyas y en segundo lugar serán las  del grupo a que 

pertenece, l as de su comunidad.  

 

Según Miñana (2007) la mayoría de las veces se asocia el término al método de trabajo por 

proyectos, desarrollado principalmente en sus inicios por Kilpatrick. Esta es una metodología que va 

desde la identificación de un problema hasta  la solución del mismo pasando por etapas que incluyen 

la búsqueda de información, el diseño y elaboración de propuestas, construcción y evaluación.  

 

El trabajo por proyectos en distintos tiempos y contextos ha permitido que se hayan generado 

múltiples y v ariados tipos de proyectos que, aunque comparten una misma filosofía en cuanto a su 

uso y aplicación, presentan diferencias en algunos aspectos. Al mismo tiempo el uso del método de 

proyectos puede combinarse con el uso de otras técnicas didácticas activas . Así, por ejemplo, el 

análisis de un objeto puede ser origen de un proyecto, el desarrollo de un proyecto puede necesitar 

de un estudio de caso. La lluvia de Ideas y los seminarios son también técnicas que pueden incluirse 

en un proyecto.  

 

No hay un únic o modelo de proyecto ni una definición muy acotada de lo que debe  ser un proyecto 

estudiantil, pero  sí podemos decir que es un trabajo educativo más o menos  prolongado,  con fuerte 

participación de los estudiantes en su planteamiento, en su diseño y en su seguimiento, y propiciador 

de la indagación en una labor autopropulsada conducente a  resultados propios  (Freinet, 1977; ICEM, 
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1980). Un proyecto combina el estudio empírico con la consulta bibliográfica y puede incluir 

propuestas o acciones de mejora en el ámbito social.  

 

El método de trabajo por proyectos persigue como objetivo a cercar una realidad concreta a un 

ambiente académico por medio de la realización de un proyecto de trabajo. Tiene como ventajas que 

es interesante, se convierte en incentivo p ara el desarrollo de competencias en los estudiantes, 

motiva a aprender y estimula en el futuro profesional el desarrollo de habilidades para resolver 

situaciones reales.  

 

La aplicación del trabajo por proyectos es muy recomendable cuando trabajamos en:  

-  Materias terminales de carreras profesionales.  

-  Cursos donde ya se integran contenidos de diferentes áreas del conocimiento.  

-  Cursos donde se puede hacer un trabajo interdisciplinario.  

 

Son recomendaciones fundamentales para aplicar con efectividad e l método de trabajo por proyectos 

definir claramente las habilidades, actitudes y valores que se estimularán en el proyecto y dar 

asesoría y seguimiento personalizado a los estudiantes a lo largo de todo el proyecto.  

 

En el Cuadro siguiente se establece un a comparación entre los profesores que aplican el método de 

trabajo por proyectos y los que utilizan el modelo tradicional en el proceso formativo del profesional.  

 
EL PROFESOR EN EL MODELO TRADICIONAL  EL PROFESOR TRABAJANDO POR PROYECTOS  

¶ Actúa aislado; su referencia docente es él mismo.  
¶ Incorpora poca variedad de actividades repetidas.  
¶ Es rutinario en su práctica docente.  
¶ Maneja una estructura inflexible.  
¶ Reflexiona poco sobre el proceso que sigue.  
¶ Asume el papel de enseñante.  
¶ Mantiene una relación imper sonal con el estudiante.  
¶ Facilita la respuesta que los estudiantes buscan.  

¶ Expone sus opiniones.  
¶ Basa su enseñanza en la teoría.  

¶ Trabaja en equipo y aprende de otros docentes.  
¶ Incorpora actividades diversas.  
¶ Tiene una práctica docente creativa.  
¶ Maneja una estructura flexible.  
¶ Reflexiona e investiga sobre el proceso y lo mejora.  
¶ Asume el papel de facilitador.  
¶ Ofrece orientación continua y establece una relación 
personalizada con el estudiante.  

¶ Busca que los estudiantes encuentren la respuesta.  
¶ Trabaja con la s opiniones de los estudiantes.  
¶ Basa su enseñanza en la experiencia del estudiante.  

 

En nuestro trabajo adoptamos las ideas de Castillo (1999) al  trabajar varios conceptos relacionados 

con el desarrollo de estrategias para formar investigadores.  Estas de ben tenerse muy en cuenta al 

aplicar el método de trabajo por proyectos. Casi todas están dirigidas a trabajar en el sentido de 

compromiso y autopreparación del individuo. Estos factores resultan esenciales al comprometer el 

factor humano con las metas a a lcanzar. Este autor desarrolló 10 estrategias muy sencillas  que son:  

1.  Desarrollar la autoconfianza en el estudiante hacia el pleno desarrollo de sus potencialidades.  

2.  Desmitificar la investigación científica.  

3.  Estimular la curiosidad: actitud natural del estu diante como investigador.  

4.   Propiciar el goce de la lectura, para crear un deseo constante por el conocimiento.  

5.  Propiciar el desarrollo de la creatividad, con miras a la solución de problemas.  

6.  Avivar la pasión y el entusiasmo.  

7.  Fomentar la realización de  los sueños.  

8.  Generar conciencia de que en la ciencia no existen verdades definitivas.  

9.  Generar alto grado de compromiso con el estudio.  

10.  Motivar la elección de un tema para transformar la realidad y generar conocimientos.  

 

Mantener a  los estudiantes comprom etidos y motivados constituye  un  reto  muy  grande  aún  para  

los  docentes  más  experimentados.  Es bastante  difícil  dar  una  receta  que  sirva  para  todos 

pero es  evidente  que  existen prácticas que estimulan mayor participación de  los estudi antes. Estas 

implican dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo retador y  

complejo y  utilizar  un  enfoque  interdisciplinario  en  lugar  de  uno  por  asignatura  estimulando el 
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trabajo cooperativo ( Anderman  y Midgl ey , 1998; Lumsden, 1994). El aprendizaje por proyectos 

incorpora estos principios.  

 

Utilizar  proyectos  como  parte  del  currículo  no  es  un  concepto  nuevo  y  los  docentes  los 

incorporan  con  frecuencia  a  sus  planes  de  clase.  Pero  la  ens eñanza  basada  en  proyectos  es 

diferente. Es una estrategia educativa holísitca, en lugar de ser un complemento. El trabajo  por  

proyectos  es  parte  importante  del  proceso  de  aprendizaje y  se hace más valioso en la sociedad 

actual en que los pro fesores trabajan con grupos con diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes 

étnicos y culturales y niveles de conocimientos. Una enseñanza uniforme no ayuda a que todos los 

estudiantes alcancen un alto nivel.  Una  enseñanza basada  en trabajo por proy ectos  trabaja en 

base a  las  características individuales de  los estudiantes y  les permite explorar sus áreas de interés 

dentro del marco de un currículo establecido.  

 

Generalizando el trabajo sobre proyectos, podemos decir que los mismos se desarroll an a través de 

cuatro grandes fases:  

¶ Planteamiento del problema.  

¶ Estructuración del problema.  

¶ Resolución del problema.  

¶ Aplicación práctica de la solución.  
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Resumen :  
 
En es te artículo se explicará que es 
la pedagogía tradicional a través de 
analizar cómo se percibe el acto 
educativo desde esta perspectiva. A 
su vez se reflexionará sobre las 
consecuencias que ha tenido y se 
cuestionará la pertinencia de esta 
postura para hace r frente a las 
demandas del siglo XXI.  Es un 
trabajo de reflexión enfocado en 
auxiliar a la comunidad educativa a 
evaluar la práctica docente .  
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Abstract :  
This article wi ll explain that traditional pedagogy is by analyzing how the educational act is perceived from this perspective. At 
the same time reflecting on the consequences it has had and will question the relevance of this position to meet the demands 
of the XXI cent ury. It is a work of reflection focused on aiding the education community to evaluate the teaching practice .  
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Planteamiento del problema  

Los alumnos ñformadosò dentro de una escuela sustentada en la pedagogía tradicional son percibidos 

como seres poco iluminados, es por ello, necesario tratarlos como  desiguales debido a que se 

perciben como ñpersonasò que est§n en condici·n de carencia, por lo tanto, el docente entabla 

vínculo s de desigualdad en donde él está en un nivel superior al del alumno. La pedagogía tradicional 

es una concepción educativa basada en el autoritarismo, la estructura jerárquica, la disciplina, los 

exámenes como único sistema de evaluación y los castigos com o métodos educativos (Ayuste y otros 

2005; 128).  

 

Un porcentaje muy alto de profesores se han ñformadoò dentro de las aulas en donde ha predominado 

la pedagogía tradicional. La percepción que se tiene del proceso de enseñanza -aprendizaje es la de un 

model o centrado en la figura del docente, por lo tanto se da prioridad a la enseñanza (domesticación) 

y no al aprendizaje. Al respecto Mendoza Carrera (2009; pp83 -140) comenta que en la práctica 

cotidiana aunque se pretenda una educación integral persiste el mo delo autoritario y la prevalencia de 

lo cognitivo como único camino, así como en la rutina institucional se evidencia una clara diferencia 

entre el discurso y la práctica, a la cual observa impregnada por el modelo neoliberal al cual describe 

como autocrát ico, egoísta y competitivo, lo que conlleva a la generación de vínculos de desigualdad 

en donde el docente busca dominar al estudiante no con el propósito de beneficiarle sino de ejercer 

una autoridad que conlleva a la dependencia, pasividad, sometimiento y subordinación.  

 

Desde esta perspectiva se conceptualiza al aprendiz como una persona sin iluminación (este es el 

significado del concepto alumno). Al respecto comentan Fabra y Domènech (2001; p9) que los 

profesores hablamos casi siempre, proporcionamos a bundante información, exigimos que se nos 

demuestre que se nos ha escuchado, queremos que se nos entienda y que se sigan nuestros 

razonamientos, pero sin reciprocidad. Tenemos muy integrado que nuestro trabajo es demostrar que 

somos competentes en aquello que constituye nuestra especialidad, y no solemos regatear esfuerzos 

en ese empeño, pero por lo general no consideramos la posibilidad de escuchar a nuestros 

estudiantes.  Ante tal situación el planteamiento del problema es la pertinencia de la pedagogía 

t radicional ante los retos del siglo XXI y ¿se podrá dejar este estilo de docencia en el corto plazo?  

 

La situación de los alumnos  

Al reflexionar sobre la situación de los alumnos (parece que este concepto es el adecuado para un 

análisis del producto de una  pedagogía tradicional) encontramos que es necesario plantear los 

resultados en función de las horas escolarizadas.  Tal vez a muchas personas les pasa desapercibido 

el n¼mero de horas que los alumnos han estado ñform§ndoseò al acudir a diario a clases y cuál ha 

sido el beneficio.  

 

Para reconocer este problema las autoras de este documento partieron de los siguientes datos: Cada 

año los alumnos asisten aproximadamente 200 días por año a la escuela con un promedio de 5 horas 

diarias. Partiendo de esta situa ción, un estudiante que se encuentra en el cuarto semestre de sus 

estudios universitarios lleva aproximadamente 14,000 horas ñinvertidasò a su ñformaci·nò, 

descartando las horas en actividades extracurriculares. Ante esta situación nos surgen preguntas 

como: àCorresponde las horas ñinvertidasò en la escuela al comportamiento de los estudiantes?, àQu® 

habilidades intelectuales y sociales debería tener un estudiante que ha tenido 14,000 horas de su vida 

en la escuela?, ¿Se puede fomentar el interés por aprend er sí los docentes se perciben como seres 

superiores a los alumnos?, ¿Qué piensan los alumnos de los profesores y los profesores de los 

alumnos?, ¿Con qué actitud asisten los docentes a sus labores y cómo impacta ésta en los discentes?, 

¿Qué tipo de comuni cación establecen los docentes con los alumnos?  

 

Los docentes percibimos a los alumnos como personas pasivas, sin ganas de aprender. También, nos 

quejamos de poca participación y damos por hecho que solo la clase magistral es la manera de 

solucionar estos problemas, sin percatarnos que este tipo de estrategia es la privilegiada dentro de la 
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pedagogía tradicional. Es interesante reflexionar sobre el hecho de que a pesar de que no vemos 

resultados positivos (desde la perspectiva de los docentes) en los alumno s, se siga operando en el 

aula con una postura autoritaria, en donde el castigo es el principal instrumento de motivación y el 

examen (tradicional: individual y con preguntas que generalmente se quedan en el nivel de 

conocimientos) el instrumento de evalua ción con mayor peso.  

 

La pregunta que salta es: ¿Son los alumnos los más responsables de su situación?  

 

Pocos son los docentes que reflexionan a profundidad sobre qué pasa en el salón de clases y como 

repercute en los alumnos el tipo de ejercicio de su pr áctica docente. Es una posición muy cómoda 

culpar a otros y dejar uno de ver qué papel juega en los acontecimientos. Podríamos asumir desde 

nuestra perspectiva como autoras que también los docentes actúan de esta manera porque son el 

producto de una pedago gía tradicional, en donde el cuestionamiento y el razonamiento profundo 

están borrados de su visión y por ello, es menos culposo asumir una postura en donde los otros son 

los responsables y yo poco o nada tengo que ver.  

 

Por otro lado, observamos que los profesores pensamos y decimos mucho que los alumnos no están 

preparados. De acuerdo a nuestra propia experiencia como docentes interpretamos que este concepto 

de preparación implica ser un alumno formado integralmente, es decir, un estudiante con 

conocimie ntos que presenta un desarrollo cognitivo y emocional acorde a su edad cronol·gica. ñLos 

alumnos preparadosò ser²an los alumnos ideales, es decir, alumnos interesados en su aprendizaje, 

con un desarrollo amplio de la capacidad de concentrarse, escuchar, ar gumentar tanto oral como 

escrito, conjuntamente con estas habilidades encontraríamos un estudiante que cuestiona porque ha 

desarrollado el pensamiento crítico y creativo. Teniendo como base lo previamente argumentado es 

que nos surgen las siguientes pregun tas: ¿Cómo están los docentes en función de su petición? y ¿Qué 

sucede cuando llega un alumno ñpreparadoò?  

 

De acuerdo con Tapia (2001) se comprende que la motivación es el interés por parte de los alumnos 

por comprender lo que estudia y adquirir los cono cimientos y habilidades que pueden llevarlo a ser 

una persona competente. Implica que el alumno tenga más concentración, persistencia en la 

búsqueda de soluciones y dedique tiempo y esfuerzo a su desarrollo personal y profesión. Esta 

definición nos lleva a  la siguiente reflexión: Es cierto que el alumno es responsable de su propia 

postura ante su proyecto de persona y/o profesional y/o profesionista. Sin embargo, se nos pasa el 

detalle de pensar que los alumnos son los jóvenes (el ser joven implica ser inex perto), por lo tanto, 

los adultos tenemos mucha responsabilidad sobre hacia donde dirigimos el proceso de enseñanza -

aprendizaje y que estamos sustentando nuestra práctica docente.  

 

Por otra parte, nos encontramos ante un gran número de alumnos que son anal fabetas funcionales ya 

que tienen pobremente desarrollada la lecto -escritura situación que les impide comprender textos 

mínimamente complejos. Son alumnos que a pesar de haber recibido instrucción en la escuela, y 

saber leer y escribir, su dominio de las h abilidades de lecto -escritura no le permiten comprender y 

producir conocimientos básicos para la sociedad y su propio desarrollo (García Madruga 2006: pp.17 -

42).  

 

Como reflexión de este apartado concluimos con los siguientes cuestionamientos: ¿Qué rol est amos 

jugando los docentes ante los alumnos y qué efecto causa el tipo de rol que asumimos? y ¿Cuáles son 

las demandas de los alumnos y de la sociedad del siglo XXI?  

 

Los desafíos del siglo XXI y la obsolescencia de la pedagogía tradicional  

Actualmente los seres humanos nos enfrentamos a una avalancha de generación de nuevos 

conocimientos que van replanteando de forma continua los existentes. Asimismo,  la innovación de 

medios electrónicos y de comunicación facilitan y promueven el empleo de la información ( éste puede 
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ser de carácter científico, técnico y cultural). Ante este hecho inminente los docentes no podemos 

seguir practicando la profesión docente de forma irreflexiva y sin conocimiento teórico que nos 

permita razonar los sucesos a la luz de planteamie ntos surgidos de la experiencia áulica y conceptual.  

 

Según cifras de J. Appleberry, citado por Brunner (2000, p.93) el conocimiento de base disciplinaria y 

registrada internacionalmente demoró 1,750 años en duplicarse por primera vez, contando desde el 

inicio de la era cristiana; luego, duplicó su volumen cada 150 años y después cada 50. Actualmente lo 

hace cada 5 años y se estima que para el 2020 se duplicará cada 73 días. Esta situación implica un 

replanteamiento de la dirección que se le está dando al proceso educativo y sería importante 

preguntarnos ¿Qué representa para los profesionales de la docencia estos cambios en el contexto?  

 

Esta situación no observada en otro momento histórico es que se presume la necesidad de guiar el 

proceso de enseñanza -aprendizaje hacia el desarrollo de habilidades intelectuales que le permitan a 

las personas discernir sobre el tipo de información que obtienen, es decir, es importante formar al 

estudiante para que éste conozca la fuente de donde proviene la información, co n el fin de determinar 

el propósito así como la sustentabilidad de la misma. Además, se requiere desarrollar en el estudiante 

la capacidad de determinar si la información es de carácter científico o técnico o cultural. Actualmente 

debido al exceso de docum entos más que tratar de que el alumno asimile toda la información, la 

preocupación se debe enfocar hacia cómo debe hacerlo y saber hacerlo, para que en sucesivas 

aproximaciones sea capaz de comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear ( 

Ferreiro, 2004).  

 

Dentro de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques 

Delors, se planteó la necesidad de sustentar la educación formal en los siguientes 4 pilares:   

¶ Aprendan a hacer  

¶ Aprendan a conocer  

¶ Aprendan a ser  

¶ Aprendan a convivir con los demás  

 

Estos cuatro pilares son el producto de reconocer la dirección que deben tomar las instituciones 

educativas, las cuales a su vez deben enfocarse en dar respuesta a un mundo organizacional 

demandante de estudiantes for mados de manera integral, es decir, estudiantes que tengan 

desarrolladas habilidades intelectuales y emocionales que los capaciten para hacer frente a un mundo 

caracterizado por la complejidad.  

 

Este hecho conlleva a considerar como inapropiado seguir pri orizando la memorización irreflexiva, la 

cátedra dogmática y la educación libresca e individualista que aun se observa dentro de muchas aulas 

universitarias y que como hemos estado mencionando están sustentadas dentro de la pedagogía 

tradicional.  

 

Todo lo  mencionado dentro de este apartado nos lleva a reconocer la imperante necesidad de formar 

aprendices activos capaces de leer críticamente la información impresa así como la emanada de la 

vida cotidiana. Esto implica que la demanda del entorno nos plantea el desafío de instrumentar una 

práctica docente en donde se vinculen la teoría con la práctica. Es importante que los docentes 

entendamos que las instituciones sociales del siglo XXI cada vez más van a requerir de profesionistas 

habilitados en la capacidad  de reflexionar teóricamente la acción y sus efectos con el fin de potenciar 

más, corregir e innovar. Como conclusión a este párrafo, podemos decir que el siglo actual nos pone 

el reto de replantear  nuestras acciones para poder convertirnos en agentes de cambio social.   

 

Por otra parte, el entorno hace que reconozcamos que estamos educando a la generación N. Los 

jóvenes pertenecientes a esta generación no se sienten contentos ni satisfechos y tienen problema 

para aceptar la autoridad, también son presa fá cil de la pornografía, informaciones falsas y están 
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altamente influenciados por la violencia que les rodea, por ello presentan un fuerte conflicto en lo que 

respecta a los valores y la ética (Zavala, documento extraído de internet). Al reflexionar sobre es ta 

problemática se encuentra necesario replantear los principios teóricos que sustentan el quehacer 

docente, el cual ya no es posible realizarlo de manera improvisada e inconsciente. Estos jóvenes 

requieren de una formación integral que los lleve a conform arse en adultos positivos capaces de hacer 

frente de forma adecuada a los retos laborales tanto como a los que se presentaran en su vida fuera 

del ámbito laboral.  

 

Otro reto de este siglo es el hecho de que las organizaciones están reconociendo el valor d el capital 

intelectual como el principal recurso para hacer frente a un mundo en donde el cambio y el 

incremento de la competencia son una constante permanente. Esta situación demanda a las 

instituciones educativas la formación de individuos flexibles, cre ativos, responsables, tolerantes, 

capaces de hacer frente a la incertidumbre y aptos para el trabajo en equipo. Para hacer frente a este 

tipo de desafíos se requiere del desarrollo de la lecto -escritura, la cual se considera el medio para 

acumular y transm itir información y conocimiento de forma precisa y continua además de permitir la 

formación de una conciencia personal y social del mundo (García J.2006).  

 

Como conclusión de este apartado nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Podemos y debemos seguir 

susten tando la práctica docente en los argumentos de la pedagogía tradicional? Y ¿Se puede seguir 

ejerciendo la docencia como una actividad improvisada que no requiere de profesionalización?  

 

 

El docente adecuado a las demandas de los alumnos y del contexto del siglo XXI  

 

El mundo organizacional demanda universitarios que posean habilidades cognitivas y afectivas 

adecuadas para hacer frente a un mundo caracterizado por el cambio y la complejidad y al cual no se 

puede hacer frente de manera adecuada si se carece d e habilidades para aprender a: Aprender, 

hacer, ser y convivir.  

 

Los docentes nos encontramos ante el reto de buscar soluciones al problema de apatía, que se 

traduce por parte de los alumnos en buscar pasar la materia aunque no haya aprendizaje, además 

nos enfrentamos al ausentismo, la deserción y el retraso. Ante ello es importante preguntarnos si 

todo acto de enseñanza implica un acto de aprendizaje.  

 

En García Garduño (2008) encontramos que dentro de las dimensiones de efectividad docente de alta 

import ancia se encuentran: La estimulación del interés en la materia por parte de profesor; La 

percepción que tenga el estudiante del impacto de la instrucción, es decir, que tanto perciben ellos 

que han aprendido; La claridad y entendimiento; La preparación y o rganización del curso por parte 

del profesor; El cumplimiento de los objetivos planteados para el curso; La motivación de los 

estudiantes para que rindan, es decir, fijar las normas de rendimiento (exigencia).  

 

Por otra parte Tharp y otros (2002: pp.35 -72)  mencionan que la pedagogía eficaz se sustenta en las 

siguientes normas:  

 

1.  Producción conjunta de enseñante y estudiantes . Significa que es necesario promover el gusto 

por aprender juntos y disfrutar del logro de metas compartidas. Es importante reconocer q ue 

la discusión y el pensamiento teórico requieren un refrescamiento incesante por medio del 

ejemplo y su comprobación frente a los sucesos de la vida diaria, para ello se utiliza el diálogo 

entre enseñante y discentes de tal manera que el docente guie con  astucia la participación sin 

dominar el diálogo.   
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2.  Desarrollar la lengua y la alfabetización . El desarrollo del lenguaje se estimula mejor mediante 

el empleo significativo del mismo y mediante la conversación intencional entre el enseñante y 

los estudian tes, por ello, es necesario promover oportunidades de hablar y de escribir ya que 

el desarrollo del lenguaje debe entenderse como el aprendizaje y la aplicación de los lenguajes 

técnicos y científicos. Es importante que los docentes apliquemos técnicas de enseñanza -

aprendizaje en donde se de la discusión académica, ya que ésta anima a los estudiantes a ir 

más allá del habla cotidiana y emplear los léxicos de las materias para expresar su 

comprensión.  

 

3.  Crear significado: conectar la escuela con la vida de l os estudiantes . El desarrollo de la 

cognición y el conocimiento verbal, analítico y abstracto se vincula con la capacidad de 

encontrar significado a los conceptos a través de conectarlos con la vida cotidiana. Esta 

estrategia estimula la autoestima y la co nfianza, lo que se traduce en mayor participación y 

compromiso y por ende incrementa el rendimiento escolar.  

 

4.  Enseñar pensamiento complejo . Es necesario entender que el pensamiento se desarrolla 

cuando se cuestionan las situaciones de la vida cotidiana, p or ello, los docentes no deben 

concentrarse en que los alumnos den respuestas correctas, sino en expandir la discusión y 

promover soluciones o perspectivas alternativas que reduzca la distancia entre docente y 

alumno.  

 

5.  Enseñar por medio de la conversación . La conversación educativa es una técnica que aunque 

parezca espontánea no lo es debido a que se enfoca en el logro de objetivos de aprendizaje. La 

verdadera enseñanza dialógica transforma el aula en una comunidad de aprendizaje en donde 

las distancias en tre maestro -alumno, alumno -alumno y alumno -contenido se minimizan y 

dando paso a que la enseñanza sea una actividad cálida, interpersonal y colaborativa.  

 

En este punto es importante preguntarnos si es pertinente seguir ejerciendo la docencia bajo la 

peda gogía tradicional, la cual promueve el distanciamiento entre el alumno y el profesor debido a la 

formación de vínculos de desigualdad. A su vez, este distanciamiento entre el profesor y el alumno 

ocasiona que tampoco el aprendiz se relacione afectivamente con el contenido y por ende deja de 

tener la materia un significado para el alumno. Al respecto Rock (2010; pp106 -111) comenta que en 

los últimos estudios de la neurociencia se está llegando a la conclusión de que el cerebro humano es 

un órgano social ya q ue sus reacciones fisiológicas y neurológicas están profundamente moldeadas 

por la interacción social. Estos estudios han revelado que las personas que se sienten traicionados o 

son poco reconocidos experimentan la situación como un impulso neural tan fuer te y doloroso como 

un golpe en la cabeza. Sigue mencionando que aunque la mayor²a aprende a ñaguantarseò, esto 

conlleva a limitar su participación y compromiso conjuntamente con el perjuicio del pensamiento 

analítico, la creatividad y la resolución de prob lemas. Estos descubrimientos se unen a lo previamente 

planteado con el fin de concientizarnos sobre los estragos de una práctica educativa sustentada en la 

pedagogía tradicional.  

 

 

La perspectiva de aprendiz ya no puede ser la de un sujeto al que es necesa rio informar (casi siempre 

significa atiborrarlo de datos) por considerarlo como un individuo carente de inteligencia y 

creatividad. Esta percepción de aprendiz conlleva de manera inconsciente al docente a hacer uso de la 

autoridad coercitiva como el medio  de lograr el aprendizaje. Asimismo, tampoco se le tiene confianza 

al estudiante por esa percepción pobre de ser humano y por ende no se le puede dar a protagonizar 

un rol activo dentro de su aprendizaje, es por ello, que la confianza no es un valor que se  promueva 

dentro de los salones de clase y esto es consecuencia de una tarea docente realizada bajo los 

preceptos de una pedagogía tradicional.  
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Reflexión  

 

Consideramos que la pedagogía tradicional ya no es pertinente para el siglo XXI debido a los cambio s 

que han sufrido las estructuras sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Sin embargo, es 

necesario aclarar que a pesar de quedar claro esta situación en el mundo de las ideas no es tan 

sencillo en la práctica dentro del salón de clases. Esto se de be a que muchos de los docentes no han 

desarrollado la habilidad de auto -analizarse a la luz de los resultados obtenidos. Asimismo, 

consideramos que la plataforma teórica y metodológica para sustentar una tarea docente acorde a las 

necesidades del siglo XX I es muy pobre en un gran porcentaje de los docentes.  

 

Como conclusión de esta disertación consideramos que es necesario concientizar al personal docente 

sobre los cambios sufridos dentro del entorno. Asimismo, hay que dotarlo de una plataforma teórica y 

m etodológica que le permita replantear su tarea docente y con ello sea capaz de transformar el aula 

en un espacio en donde se desarrollen tanto las habilidades cognitivas como emocionales de los 

estudiantes, es decir, que se le den las herramientas necesari as al docente para que su tarea 

educativa se sustente en los pilares de aprender a aprender, aprender hacer, aprender a ser y 

aprender a convivir.  
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Resumen  
El presente trabajo es un estudio bilingüe en el cual se e ntrevistaron a cuarenta empleados con grado de licenciatura en 
diversas disciplinas académicas que trabajan en el sector de la industria maquiladora en Cd. Juárez. El estudio está basado e n 
las opiniones de los empleados que definen las demandas concernien tes a las habilidades del inglés como idioma extranjero 
para cumplir con sus responsabilidades laborales. También se entrevistaron a instructores de inglés con el propósito de que 

proporcionaran su punto de vista en relación a la instrucción del idioma ext ranjero y posteriormente comparar la percepción de 
los empleados concerniente a sus necesidades lingüísticas con las afirmaciones de los maestros . 

 

Palabras Clave  
inglés, enseñanza, 
maquiladora, bilingüismo  

 

 

Abstract :  
The present study is a 
bilingual stu dy in which 
employees holding 
undergraduated degrees 
in diverse academic 
disciplines who work in 
the twin plant sector of 
Cd. Juarez were 
interviewed. The study is 
merely based on the twin -
plant college graduatesô 
opinions that define the 
demands concernin g the 
skills of English as a 
foreign language which 
are needed to fulfill the 
employeesô job 
responsibilities. It 
describes the EFL 
instructorsô point of view regarding the foreign language instruction in order to compare them with the college graduated 
employeesô perception. 
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