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RESUMEN23

El modelo tiene la finalidad de desarrollar en los estudiantes las 
competencias genéricas requeridas en el mercado laboral y es una al-
ternativa para las instituciones de educación superior, sustentado con 
teorías científicas sobre el aprendizaje. Asimismo, busca responder a 
las necesidades de la sociedad y del sector productivo, combinando 
diferentes elementos para generar en los egresados las competencias 
demandadas en los tiempos actuales y contar con profesionistas que 
puedan producir los resultados esperados (Alcántara, 2007).

Se basa en desarrollar las diecisiete competencias que se detecta-
ron en la investigación explicada en párrafos anteriores, y cuyo lista-
do se muestra a continuación:

1. Trabajo en equipo.

2. Productividad.

2 Doctora en investigación en psicología. Es docente de la Escuela de 
negocios y la Escuela de graduados en administración y dirección de em-
presas para la maestría en administración del Tecnológico de Monterrey 
en distintas sedes. Es parte de la Red de investigadores sobre compe-
tencias de América Latina.

3 Maestra en administración, especialidad en finanzas por el Tecnológico 
de Monterrey y Licenciada en contaduría pública por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Es docente de la Escuela de Negocios del 
Tecnológico de Monterrey.
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3. Integridad.

4. Compromiso.

5. Capacidad de aprender.

6. Calidad en el trabajo.

7. Adaptabilidad al cambio.

8. Comunicación.

9. Liderazgo.

10. Visión emprendedora.

11. Proactividad (iniciativa).

12. Negociación.

13. Flexibilidad.

14. Innovación.

15. Trabajo bajo presión.

16. Empuje.

17. Generación de conocimiento.

Es importante resaltar que las competencias del manejo del idioma in-
glés y del uso de tecnologías de información son requisitos en un profesio-
nal, conforme con lo indicado por las empresas y universidades que confor-
man la muestra.
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El modelo incluye los elementos fundamentales que deberán interactuar 
en las instituciones y que vinculan la generación de un currículo esencial 
para el desarrollo de cualquier ámbito de especialización académica.

Se propone que el modelo sea flexible, no solamente para el estudiante 
sino para las instituciones de educación superior, en la vinculación con las 
competencias requeridas en el entorno regional, nacional e internacional 
(Alles, 2002), (Alonso Castañón, “Los retos de la Educación Basada en 
Competencias para el diseño del perfil profesional: El Caso de la Universi-
dad Politécnica de San Luis Potosí”. , 2007).

El objetivo es lograr el desarrollo de competencias, por parte del estu-
diante, en espacios de aprendizaje que tengan la capacidad de adaptarse a 
los cambios dinámicos del entorno, con la adquisición no únicamente de 
saberes complejos, sino la capacidad de actuar en el contexto laboral y social 
(Bericat, 1989).

PROPÓSITOS Y SUPUESTOS
Dado que los contextos organizacionales son competitivos y globales, se 

requiere un modelo educativo planteado desde una perspectiva sistémica, 
en un contexto abierto y dinámico que se mantenga en constante cambio y 
movimiento, donde se conjuguen teoría y práctica para lograr una educa-
ción integral, holística y humanista. Esta educación integral debe atender 
el dominio cognitivo, el dominio socioafectivo y el psicomotor, así como el 
desarrollo de inteligencias múltiples que permitan al estudiante ampliar sus 
capacidades y aprovechar al máximo su potencial. La educación holística se 
basa en la concepción de que cada realidad es un todo distinto a la suma de 
las partes que lo componen (Aebli, 1998), (Alonso Castañón, 2007).

La mayoría de los programas de enseñanza solo se basan en las inte-
ligencias lingüística y matemática, dando una mínima importancia a las 
otras. Las inteligencias múltiples en las que se enfoca este modelo serán la 
intrapersonal y la interpersonal. Este tipo de inteligencias son fundamen-
tales para lograr trabajar en equipo, que es la competencia principal buscada 
en el mercado laboral (UNESCO, 1998).
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El desarrollo de las inteligencias corporal-cinestésica y musical debe-
rán reforzarse en las actividades extraacadémicas que pueda llevar a cabo 
la universidad, como la realización de deportes y de actividades artísticas 
como baile y teatro.

Sin embargo, para lograr la innovación y la creatividad, el alumno debe 
utilizar todas las inteligencias que posea para buscar las soluciones a los 
problemas que enfrenta.

Basándose en los ideales de su comunidad y contexto social, la enseñan-
za humanística deberá buscar los valores de la verdad, la belleza, la moral 
y la justicia, educando a seres humanos que comprendan el mundo y exa-
minen formas de mejorar cada día usando su inteligencia, su libertad y su 
voluntad (Díaz-Barriga, 2002).

Se considera que una persona que no posea estos valores no podrá con-
tribuir a la cultura ética en las empresas para las que labore. Como se deriva 
de nuestra investigación, el desarrollo de la competencia “integridad” es 
fundamental para lograr una sociedad enfocada al cuidado del medio am-
biente y cuyo propósito no se limite a las ganancias monetarias, sino que 
incluya y persiga el beneficio social (Dugua, 2007).

La universidad tiene que preparar en la innovación y la creatividad a fin 
de que estudiantes y docentes respondan al nuevo paradigma de responsa-
bilidad y complejidad. Es indispensable aprender a reconocer los daños eco-
lógicos que afectan nuestro mundo y buscar predecir las consecuencias, en-
señar a reducir, reutilizar y reciclar materiales, ahorrar en el uso de energía 
e instituir profesiones que busquen un desarrollo sostenible y que apoyen en 
la fundación o administración de organizaciones socialmente responsables.

La universidad debe ser ejemplo de este uso adecuado de los recursos 
naturales, pero sobre todo debe crear conocimiento por medio de la inves-
tigación, así como promover el intercambio universitario y la cooperación 
internacional que fomenten la generación de prácticas positivas en la pro-
tección del ambiente y de la salud. Con base en lo anterior se ha creado 
el “Modelo de Enseñanza-Aprendizaje de Educación Superior” (MaaC), 
propuesto para el desarrollo de las competencias requeridas en el mercado 
laboral.
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Los tres ejes centrales de este modelo se sustentan en desarrollar las tres 
competencias que, de acuerdo con la investigación realizada, son las mayor-
mente requeridas en la actualidad: trabajo en equipo, innovación y creatividad 
y capacidad de aprender (Fernández López, 2005).

Se puede afirmar que la práctica efectiva de una competencia necesa-
riamente requiere de otras para su desarrollo, es decir, que su perfecciona-
miento y ejecución implican el uso y aprendizaje de otras competencias. Se 
hace difícil establecer separaciones entre una y otra competencia y darles 
prioridad a algunas sobre otras. Sin embargo, en este modelo se ha buscado 
establecer en cada competencia central las competencias directas e indirec-
tas que están inmersas en su ejecución.

Así, por ejemplo, para la competencia de innovación y creatividad se re-
quiere de proactividad, visión emprendedora y adaptabilidad al cambio (Ba-
rrera, 2002).

En este modelo –por medio de las competencias de capacidad de apren-
der, innovación y creatividad y trabajo en equipo- convergen los tres intereses 
de las instituciones educativas: el conocimiento, la creación y las formas de 
ejecución.
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Ejes centrales para el desarrollo por competencias.

Ejecución

-Comunicación

-Liderazgo

-Negociación

- Flexibilidad

-Pro-actividad
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Ilustración 1. Ejes centrales de las competencias mayormente demandadas en el 
mercado laboral

IINNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
La innovación se define como la capacidad de idear soluciones nuevas 

y diferentes para resolver problemas. Para lograr esta competencia se debe 
convertir cada actividad didáctica en una posibilidad de dar soluciones 
creativas e innovadoras, dejando en un segundo plano la memorización y la 
repetición, convirtiendo al estudiante en el actor protagónico.

El pensamiento creativo requiere estar abiertos a nuevas experiencias; 
por lo tanto, se hace prioritario enfrentar al estudiante, preferentemente, a 
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problemas reales de su comunidad y que para él sean significativos (Álvarez 
Medina, 2005).

En realidad, no existe actividad humana que no sea factible de ser me-
jorada por medio de la innovación y la creatividad; sin embargo, el profe-
sor puede hacer uso de diversos métodos didácticos que fortalezcan esta 
competencia. Entre ellos se encuentran el método de casos, el aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, por mencionar al-
gunos, y que serán explicados más adelante.

Otro método que puede ser útil es el sinéctico, que ha sido empleado 
tanto en empresas como instituciones educativas para el desarrollo de inno-
vaciones, buscando trabajar en colaboración, con el propósito de desarrollar 
productos y resolver problemas (Joyce, 2002).

El empleo de analogías constituye el elemento fundamental de la sinéc-
tica. Estas comparaciones metafóricas luego serán utilizadas por los estu-
diantes para resolver problemas y abordar nuevas ideas.

Lo que importa es resaltar que tanto estudiantes como profesores se en-
cuentren dispuestos a tomar riesgos y a persistir en la solución de problemas 
complejos, apartándose de la comodidad que dan los problemas predeter-
minados con soluciones fijas. Por tanto, se deben desarrollar actividades 
físicas o intelectuales que lleven al alumno a estar más alerta y promuevan 
su creatividad e innovación. En cada actividad se deben desafiar las supo-
siciones y la forma tradicional de hacer las cosas, preguntándose constante-
mente por qué y cómo se puede mejorar.

El profesor debe ayudar a modificar los esquemas mentales y de apren-
dizaje que muchos de los estudiantes adquirieron en etapas anteriores de 
estudio, y buscar la flexibilidad y la apertura a los cambios. En la búsqueda 
de la innovación y la creatividad deben llevarse a cabo acciones delibera-
das, por parte del profesor y el alumnado, con el fin de mejorar la práctica 
existente en la perspectiva de ciertos objetivos determinados. Por esto, la 
búsqueda de innovación y creatividad conlleva patrones determinados de 
acción y desarrollo que dan como producto una mejora, transformación, 
optimización o sustitución de un proceso, situación u objeto.
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 • A la luz de lo expuesto, no cabe duda que el profesor debe desarrollar un 
nuevo perfil dentro y fuera del aula como innovador-investigador (Barrera, 
2002).

 • Los esfuerzos del profesor y de los estudiantes redundarán en cambios en la 
actividad didáctica, por ejemplo:

 • Generar actividades que propicien el pensamiento estratégico, creatividad 
e innovación.

 • Los profesores deben crear un clima que dé poder y apertura a los estudian-
tes para innovar.

 • Se debe valorar y admirar el proceso creativo.

 • Respetar la diversidad de ideas y el cuestionamiento del estudiante.

 • Confiar en que los alumnos puedan aprender cosas nuevas.

 • Los estudiantes deberán asumir mayor responsabilidad y buscar diversas 
fuentes de información.

 • Profesores y estudiantes deberán estar abiertos a nuevas experiencias.

 • Utilizar diversas técnicas para desarrollar la creatividad.

 • Romper reglas y límites impuestos por otros.

 • Hacer uso de técnicas diversas para fomentar las ideas, como uso de analo-
gías, lluvia de ideas, etc.

 • Buscar generar múltiples soluciones a un problema.

 • Todos los individuos deberán ser considerados fuentes de información.

 • Perder el miedo a lo desconocido y a cometer errores.
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 • Poseer una tolerancia a la incertidumbre, al riesgo y la inseguridad.

 • Trabajar en equipos multidisciplinarios. 

 • Aprender a escuchar a otros y a comunicar las ideas propias.

No debemos olvidar que la creatividad requiere de espacios y tiempos 
para generarse y que la innovación solo se logra trabajando. Al desarro-
llar la innovación se utilizan y perfeccionan las siguientes competencias: 
proactividad, visión emprendedora, adaptabilidad al cambio, trabajo en equipo, 
comunicación, capacidad de aprender, compromiso, empuje, generación de conoci-
miento, productividad entre otras.

Una característica de las instituciones superiores es que tanto maestros 
como alumnos encuentran su razón de ser en la búsqueda común de cono-
cimiento, por lo cual participan en un proceso interminable de investiga-
ción que fortalece la innovación y la creatividad (Andión, 2007).

CAPACIDAD DE APRENDER O APRENDER A 
APRENDER

La competencia básica que deben desarrollar los estudiantes es su ca-
pacidad de aprender o aprender a aprender. Las ideas, teorías, tecnologías y 
mundo en general cambian a velocidades a las que universidades y profeso-
res no pueden seguir el paso.

El estudiante y futuro profesional debe ser capaz de buscar la informa-
ción que necesite y adaptarse a nuevas formas de hacer las cosas, sin esperar 
que el conocimiento que adquirió en la universidad sea suficiente para en-
frentar los retos del mundo laboral.

Bajo la premisa de que es posible enseñar a pensar, el profesor puede 
utilizar métodos didácticos que permitan al estudiante recopilar, organizar, 
manipular y utilizar la información para resolver problemas y capacitar a 
los alumnos en la construcción y verificación de hipótesis. El aprendizaje se 
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debe considerar una constante en su vida y deberá extenderse al centro de 
trabajo y a cualquier actividad que se realice.

La capacidad de aprender pude adquirirse identificando las operaciones 
mentales que se requieren en la apropiación de conocimientos, y el profe-
sor debe planear las situaciones didácticas más propicias para estimular el 
aprendizaje.

Lo que debe descubrir el alumno son las diversas formas en que desa-
rrolla su propio aprendizaje, y el profesor debe ayudarlo –por medio de pre-
guntas y reflexiones- a adquirir conciencia de la manera en que logra dicho 
aprendizaje. En este modelo los errores son vistos como oportunidades de 
aprender (Bericat, 1989).

El reto es formar eficientemente estudiantes que sean autónomos y dis-
ciplinados, es decir, personas que sean capaces de hacer por sí mismos el 
análisis de las situaciones que enfrenten, la búsqueda de información y es-
tablecer estrategias a fin de tomar decisiones.

Para el logro de esta competencia es necesario partir de la vida cotidiana, 
de situaciones reales. El profesor debe buscar que la situación, los temas, 
las interrogantes que presente tengan una relación directa con el alumnado, 
y que por medio de la investigación y acciones dirigidas se le dé respuesta.

Los principales pasos que se deben tomar en cuenta para desarrollar 
soluciones con los métodos didácticos elegidos por el profesor y que deben 
apoyar el entendimiento de los estudiantes en su forma de aprender son: 

1. Conocer los hechos o situación que se vive.

2. Definir la situación o problema.

3. Investigar y explicar las diversas causas, consecuencias, teorías y sistemas 
que ayuden a entender el problema.

4. Buscar posibles soluciones, estrategias y modelos.

5. Aplicar las acciones de solución.
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6. Analizar los procesos y operaciones mentales básicas que llevaron a cabo 
los estudiantes para enfrentar el problema.

7. El alumno evalúa su aprendizaje y recibe retroalimentación de su accionar, 
por sus compañeros y profesores.

8. El alumno reconoce sus fortalezas y debilidades y establece cursos de ac-
ción para su mejora.

La reflexión sobre el aprendizaje y la práctica ejecutada es una necesidad 
imperativa en el proceso de aprender a aprender, que permite tener concien-
cia de los pasos realizados para alcanzar la meta.

Esta reflexión debe abarcar:

 • Una actitud de autocrítica.

 • Una voluntad de auto-perfeccionamiento.

 • La necesidad constante en la búsqueda de nuevos conocimientos y su apli-
cación.

Se recomienda el uso extensivo de los equipos de trabajo para facilitar el 
aprendizaje. Los miembros del equipo se apoyan mutuamente en la adqui-
sición de los contenidos académicos y el desarrollo de habilidades.

Además de las competencias de proactividad y gestión del conocimiento, 
al aprender a aprender se refuerzan las competencias de trabajo en equipo, 
productividad, comunicación y adaptabilidad al cambio, entre otras.

TRABAJO EN EQUIPO
La nueva cultura del aprendizaje establece que este es una actividad so-

cial y no una acción solitaria e individual. En general, en los sistemas edu-
cativos el trabajo en equipo se lleva a cabo dividiendo a los estudiantes en 
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grupos de cuatro a seis personas, cuya finalidad es alcanzar en conjunto las 
metas establecidas.

Una de las dificultades principales en el trabajo en equipo ocurre cuando 
se pide a los estudiantes que trabajen con otros sin que hayan recibido con 
anterioridad un entrenamiento claro de lo que implica la colaboración y de 
las dificultades a las que se pueden enfrentar.

Se sugiere que en el diseño de las clases y antes de iniciar un proyecto, 
los estudiantes reciban un entrenamiento de al menos tres horas sobre el 
trabajo en equipo.

Para que estos equipos sean efectivos, requieren:

 • Tener clara la razón u objetivo de ser un equipo de trabajo.

 • Comunicarse abiertamente entre sí, para lo cual se les debe entrenar en lo 
referente a comunicación clara, precisa y no violenta.

 • Manejar los conflictos de manera abierta.

 • Apoyarse unos a los otros.

 • Reconocer que juntos son más fuertes y eficaces que individualmente.

 • Comprender que el aprendizaje se da al conocer los puntos de vista y con-
tribuciones de los otros miembros.

 • Respetar la diversidad de opiniones, personalidades y formas de hacer.

 • Establecer los métodos que utilizarán para llevar a cabo la toma de deci-
siones.

 • Reconocer el trabajo de todos.

 • Manejar técnicas de retroalimentación para establecer acciones correctivas.
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 • Llevar a cabo coevaluaciones entre miembros de los equipos y entre equi-
pos.

El profesor además debe poseer:

 • Visión clara de la función del equipo en el logro de las metas de aprendizaje.

 • Conocimiento preciso de evaluar con exactitud el desempeño del grupo.

 • Capacidad de dirigir los proyectos y habilidad de planeación de las labores.

 • Destreza para manejar el cambio y fomentar competencias de equipo.

Se ha demostrado que la motivación para el trabajo en equipo se logra 
cuando el grupo debe llevar a cabo una tarea compleja, caracterizada por 
altos grados de interdependencia.

La experiencia ha expuesto que muchas instituciones de educación su-
perior implantan formas de evaluación y entregas de reconocimiento o re-
compensas que obstaculizan el trabajo en equipo. Por ejemplo, es frecuente 
encontrar premios individuales a los mejores promedios, como becas para 
estudios de posgrado. Estos incentivos individuales desalientan la conducta 
cooperativa; por lo tanto, se debe, en los salones de clase y en las estructuras 
universitarias, efectuar acciones que alienten, reconozcan y apoyen a quie-
nes trabajan en conjunto.

Además, el estudiante debe tener claro el objetivo del desarrollo de su 
inteligencia interpersonal como una de las claves para lograr su eficacia 
profesional y personal; esta inteligencia interpersonal es aquella que le per-
mite entender a los demás, mostrar empatía y comunicarse efectivamente; 
estas habilidades son básicas para el trabajo en equipo.

La tarea de la universidad es la de promover una cultura de tolerancia, 
paz, no violencia, es decir, debemos enseñar formas de solución de con-
flictos basadas en la colaboración, y tenemos que reconocer la paz como la 
única forma de convivir, lo cual favorece el desarrollo de la competencia de 
negociación.
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Es innegable que al trabajar en equipo y al establecer altos estándares de 
exigencia, los estudiantes fortalecerán las siguientes competencias: comu-
nicación, liderazgo, negociación, flexibilidad, compromiso, trabajo bajo presión, 
calidad en el trabajo e integridad entre otras.

A continuación, se presenta una tabla que resume los rasgos del modelo, 
y posteriormente se explica a detalle cada los uno de componentes.

Tabla de rasgos del Modelo de Enseñanza–aprendizaje por competencias para la 
educación superior.

Rasgos del modelo descRipción

Perspectiva sistémica Muestra las interrelaciones existentes entre las di-
versas variables que conforman el modelo educativo. 
Los acontecimientos pueden estar distanciados en el 
espacio y el tiempo, pero se encuentran conectados y 
cada uno influye sobre el resto.

Contexto abierto y 
dinámico

El contexto es la agrupación de circunstancias especí-
ficas de lugar y tiempo. Es abierto en cuanto efectúa 
importantes interacciones con su medio; tanto recibe 
como entrega información. Esto implica un proceso 
de cambio infinito que lo hace dinámico.

Educación integral, 
holística y humanísti-

ca.

Al estudiante se le considera un ser humano único, 
valioso e irrepetible, que debe alcanzar su plenitud 
logrando adquirir su máxima potencialidad en las di-
versas áreas que lo conforman como un ser integral; 
estas son: físicas, psicológicas, sociales, artísticas, e 
intelectuales, entre otras. 
El alumno utiliza los tres ejes centrales del desarrollo 
de competencias: capacidad de aprender, trabajar en 
equipo e innovar y creatividad en su propia mejora y 
en la de su comunidad.

Valores éticos Búsqueda de la moral, la justicia, la verdad y la 
belleza, entendiéndose esta última como lograr 
la excelencia y perfección; la concientización de la 
responsabilidad en el cuidado de los recursos natu-
rales y el desarrollo sostenible. La moral, como todo 
aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 
dignidad de persona. 
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Rasgos del modelo descRipción

Inteligencias intra-
personal e interper-

sonal

El modelo fortalece el desarrollo de la inteligencia 
intrapersonal, que es la capacidad de ver quiénes 
somos y qué deseamos; y la inteligencia interpersonal, 
que es la capacidad de entender a otras personas, 
interactuar con ellas y entablar empatía.

El actor central de este modelo es el estudiante (1), e interactúan en su 
formación los profesores, el currículo y la sociedad en general (3). Es por 
ello que para lograr el objetivo de transformar a la universidad tradicional 
en una que desarrolle las inteligencias intrapersonales e interpersonales y se 
fortalezca el desarrollo de competencias genéricas, se tiene que partir desde 
una labor en conjunto.

Ilustración 2. Explicación de la interrelación de currículo, estudiante, profesor y 
contexto.

Al estudiante se le considera un ser humano único, valioso e irrepetible 
que debe alcanzar su plenitud logrando adquirir su máxima potencialidad 
en las diversas áreas que lo conforman como un ser integral, y estas son: 
físicas, psicológicas, sociales, artísticas, e intelectuales entre otras.
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Ilustración 3. Ser integral que alcanza la plenitud.

Otro de los factores clave que interactúa en este modelo es el profesor (2) 
y la manera en que lleva a cabo las clases. El profesor debe crear estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que sean retadoras para el estudiante y propiciar 
así que el alumno lleve a cabo actividades cognitivas y sociales que pueda 
aplicar en múltiples escenarios.

En este modelo, a medida que el estudiante domina ciertas competen-
cias, el resultado de cada experiencia de aprendizaje no se limita a una sola 
materia. Lo que se busca es que el estudiante tenga claro cómo transferir 
ese conocimiento a problemas reales y a otros escenarios.

La base o fundamento del modelo radica en conseguir que el estudiante 
y futuro profesional logre aprender a aprender (4), es decir, que posea la ca-
pacidad de aprender por cuenta propia. Este es el resultado más importante 
a largo plazo, ya que será la competencia fundamental que le permitirá 
enfrentar el cambio y la actualización constante que le demandará el futuro 
(ANECA, 2008).

Los estudios universitarios tienen una duración aproximada de cuatro a 
cinco años, este periodo se dividirá en cuatro etapas (5) con los siguientes 
objetivos:
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Etapa I: (aproximadamente el primer año de estudios) aquí es donde el 
alumno adquirirá las bases teóricas de su profesión, además de llevar mate-
rias que fortalecerán sus competencias de comunicación oral y escrita. Por 
medio de todas las etapas se buscará fortalecer el manejo del idioma inglés 
y el uso de tecnologías de información.

Etapa II: (aproximadamente el segundo año de estudios) el estudiante 
participará directamente en proyectos reales, vinculados con las empresas 
o con proyectos de acción social basados en el desarrollo sostenible. Estos 
proyectos tendrán continuidad durante la duración de sus estudios profe-
sionales. Se continúa fortaleciendo el manejo del idioma inglés y el uso de 
tecnologías de información.

Etapa III: (aproximadamente el tercer año de los estudios universita-
rios) el estudiante participa en la creación de un nuevo producto, servicio, 
proceso o en la mejora de alguno ya existente. Este periodo puede hacerlo 
nacional y/o internacionalmente, fortaleciendo así la competencia central 
de innovación y creatividad. Se continúa mejorando el manejo del idioma 
inglés y el uso de tecnologías de información.

Etapa IV: (entre el cuarto y quinto año de los estudios universitarios) el 
estudiante lleva a cabo una estancia en empresas con una duración mínima 
de seis meses. Esta estancia puede ser nacional y/o internacional, depen-
diendo de sus oportunidades. 

Para lograr la capacidad en los estudiantes de educarse a sí mismos o 
volverse aprendices constantes, los docentes tendrán que hacer uso de las 
técnicas didácticas (6) que refuerzan estos comportamientos, y estas son:

a). El aprendizaje basado en problemas.

Esta estrategia de enseñanza-aprendizaje tiene como meta que un grupo de 
estudiantes analice y busque posibles soluciones a un problema relacionado 
con su entorno. El objetivo de la técnica no es resolver el problema, sino 
identificar temas de aprendizaje.
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b). Método de casos.

Al analizar un caso, que es la descripción de una situación real y compleja, 
el participante –junto con sus compañeros- propone soluciones, hacien-
do uso de su experiencia y conocimiento. Después de una discusión, los 
integrantes del equipo presentan una alternativa de solución para el caso 
presentado; debemos recordar que el método de casos no exige una solución 
única, sino que más bien acepta las alternativas, siempre y cuando estén 
bien fundamentadas.

c). Aprendizaje colaborativo.

Es una forma de aprender por medio de un trabajo conjunto con compañe-
ros, para alcanzar una meta que puede ir desde actividades sencillas hasta 
las más complejas.

d). Aprendizaje orientado a proyectos.

Se presenta a los estudiantes una situación concreta y real a la que se bus-
ca dar solución mediante el diseño y desarrollo de un proyecto, el cual se 
desarrolla durante todo el periodo académico y, en ocasiones, se extiende 
un poco más.

e). Aprendizaje basado en investigación.

Por medio de esta técnica, el estudiante se incorpora de manera parcial o 
total en una investigación, aplicando una metodología disciplinaria o in-
terdisciplinaria para investigar una hipótesis, problema o pregunta, con la 
supervisión de un profesor investigador.

El profesor deberá elegir aquella técnica didáctica que mejor se adapte a 
los objetivos de sus asignaturas y que cumpla con desarrollar el autoapren-
dizaje y la adquisición de las competencias requeridas para el profesional del 
siglo XXI. Dependiendo de la flexibilidad de la institución educativa y de 
la creatividad del profesor, este buscará la mejor forma de disponer de los 
recursos o generar nuevas alternativas.
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Conforme los estudiantes obtengan mayores estrategias podrán desarro-
llar aprendizajes más complejos. Realizar proyectos vinculados a las empre-
sas y comunidades, así como crear nuevos productos, servicios o procesos, 
o mejorar los ya existentes, contribuyen a la integración de conocimientos 
flexibles, adaptables a diversas problemáticas y no a la memorización de 
conceptos.

Al trabajar en proyectos vinculados con empresas o de acción social, el 
estudiante contribuye para resolver problemas prácticos y desarrollar es-
trategias de cambio para la sociedad. Así podrá entender los conceptos por 
medio de las consecuencias observables, ya que este aprendizaje implica 
el contacto directo con la realidad. Trabajar con proyectos, casos e inves-
tigación, le brindará al estudiante un conjunto de atractivas experiencias 
de aprendizaje significativo, involucrándolo en problemas complejos y del 
mundo real, mediante los cuales desarrollará y aplicará diversas competen-
cias (Buendía, 2007).

Durante todas las actividades académicas, los estudiantes requerirán 
trabajar en equipo (7), dentro y fuera del salón de clases, y con esto reforza-
rán sus competencias de liderazgo, flexibilidad, negociación y adaptabilidad 
al cambio. Una actividad fundamental para lograr esta competencia es que 
el grupo de profesores trabaje en equipo para estructurar los planes de es-
tudio y para dar clases colaborativas. La idea es que el estudiante obtenga 
diversos puntos de vista de un problema (8) en las lecturas asignadas y en 
el salón de clase, y evitar así la ceguera del conocimiento que ocurre, de 
acuerdo con Morin (1999), cuando se enseña en las universidades solo un 
punto de vista de un conocimiento, especialmente cuando este es complejo 
y está constituido por diferentes elementos (Bunk, 1994).

Los profesores tendrán que diseñar o contar con actividades, casos o 
problemas de enseñanza en los que el estudiante tenga que buscar alter-
nativas, tomando en cuenta todos los elementos para brindar una posible 
solución. Por ejemplo, en la educación tradicional un estudiante está acos-
tumbrado a que existe una solución única y verdadera frente al problema 
planteado; en este modelo, el estudiante aprende que el conocimiento es 
complejo y cambiante, y que en una situación real existen múltiples res-
puestas que pueden ayudar en la solución de un problema, que a su vez es 
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causado por multi-factores. De esta manera, el estudiante tendrá que hacer 
frente a la incertidumbre que existe ante las soluciones que se brindan en el 
mundo laboral y utilizar su innovación y creatividad (Castro, 2007).

A continuación, se presentan los elementos fundamentales que se inte-
rrelacionan para el desarrollo de las competencias entre los que se incluyen 
el profesor, el estudiante, el contexto, la evaluación, las empresas e institu-
ciones.

EL PROFESOR

La actividad del profesor es de vital importancia en este modelo, por lo 
que se requiere centrar los esfuerzos en capacitar al maestro y llevar a cabo 
una campaña de comunicación, de tal forma que para el docente quede 
clara la finalidad del modelo y que él contribuya de manera sustancial en la 
definición del currículo. El punto clave consiste en el diseño de los ambien-
tes de aprendizaje que realice el profesor, en donde los estudiantes puedan 
relacionarse entre sí y desarrollar sus propios aprendizajes.

Además, dentro de las actividades diseñadas en el currículo, se requie-
re que el estudiante cumpla altos estándares de exigencia que le permitan 
desarrollar las competencias de calidad en el trabajo, trabajo bajo presión, pro-
ductividad y empuje (9).

Dificultades presentadas:

 • En muchas ocasiones el profesor de universidad es un profesional que no 
tiene conocimientos de didáctica.

 • Existen profesores de tiempo completo en las universidades y aquellos que 
llevan a cabo la actividad de la docencia, además de otras actividades la-
borales.

 • Se requiere equilibrar la carga del profesor para que pueda dedicar tiempo 
a colaborar con otros docentes en el diseño del currículo, en actividades 
académicas y en su propio desarrollo.
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 • Además de las actividades anteriormente mencionadas, el profesor tiene 
que realizar labores de tutoría, asesoría, extensión e investigación.

 • El salario que recibe, en ocasiones, no lo estimula para seguir desarrollán-
dose y realizar esfuerzos para modificar sus clases.

 • Existe una resistencia al cambio, natural en todo ser humano.

Soluciones posibles: 

 • Brindar capacitación continua al profesor sobre métodos didácticos y los 
fines que se persiguen para superar la resistencia que presenten al cambio, 
así como aclarar las dudas que pudieran tener.

 • Todo manejo eficaz del cambio requiere que exista una motivación por par-
te de los actores de este; además, debe crearse un propósito compartido de 
ese cambio, proporcionando una visión futura de los resultados esperados. 
Se requiere el apoyo claro de la dirección y una campaña eficaz de comu-
nicación.

 • Se debe manejar la transición realizando actividades planeadas y estructu-
radas, y sostener el impulso al cambio para que se realice en su totalidad.

 • Establecer estímulos económicos a aquellos profesores que cumplan cursos 
de capacitación.

 • Tener acceso a recursos bibliográficos, científicos y tecnológicos.

 • Que exista vinculación entre investigación y docencia.

El profesor debe conocer la materia que va a enseñar, conocer a sus es-
tudiantes, planificar actividades que favorezcan el aprendizaje del grupo 
por medio de las técnicas didácticas para provocar retos y desafíos en sus 
estudiantes. Diseñar apoyos didácticos y visuales que apoyen la compren-
sión del material.

La meta central de la actividad del profesor es incrementar el desarrollo 
de las competencias en sus estudiantes, para lograr su autonomía y su deseo 
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de seguir aprendiendo. Para lograr esto, el profesor debe crear un clima en 
el salón de clases o en las actividades académicas de auténtico respeto hacia 
las ideas, creencias y opiniones de otros. Aceptar y fomentar la diversidad 
de pensamientos y comportamientos, establecer relaciones interpersonales 
de empatía y tolerancia. Enfocarse en sus estudiantes y en todos aquellos 
factores que puedan ayudarlos a aprender a aprender, tales como su entorno, 
historia, intereses, capacidades, cultura, etc.

Igualmente, debe fortalecer la autoestima de sus estudiantes, crean-
do una atmósfera de participación en donde el éxito de las actividades de 
aprendizaje dependa de todo el grupo y no se centre en el profesor. Debe 
reconocer que cada estudiante es único e irrepetible, por lo que es aprecia-
do. Debe actuar como mediador del aprendizaje, proponiendo situaciones 
pedagógicas como casos, proyectos y problemas, que permitan a los estu-
diantes el desarrollo de las competencias establecidas y la reorganización de 
su propio saber al interactuar con su entorno.

Los recursos que el profesor puede utilizar para el logro del autocono-
cimiento son:

retroalimentación por parte de los compañeros, autoevaluaciones, cues-
tionarios, dinámicas y actividades en las que el estudiante pueda recono-
cerse a sí mismo, además de sus áreas de oportunidad y fortalezas. Los 
estudiantes en este tipo de ambiente no se sienten amenazados al reconocer 
sus fortalezas y debilidades, y su autoestima se fortalece con el propio re-
conocimiento de que ellos pueden cambiar y modificarse si así lo desean.

El papel del profesor es ayudar al estudiante a tomar conciencia de los 
cambios que desea lograr y establecer estrategias para alcanzar dichos cam-
bios (Andrade Cázares, 2008), (Arriola, 2007).

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Los términos evaluación y aprendizaje se encuentran ampliamente re-

lacionados. La evaluación, de acuerdo con el modelo educativo presentado, 
tiene como propósitos:



[ 93 ]Modelo de enseñanza-aprendizaje de educación superior por 
competencias

1. Determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, diagnosti-
cando áreas de oportunidad y fortalezas.

2. Establecer los avances alcanzados conforme con los objetivos planteados.

3. Ofrecer retroalimentación y orientación para encauzar los esfuerzos de 
aprendizaje a la obtención de las competencias requeridas en el mercado 
laboral.

4. Reforzar, alentar y motivar a los estudiantes al reconocer sus logros en su 
trayectoria de adquisición de competencias.

5. Ayudar a establecer experiencias nuevas de aprendizaje y seleccionar mate-
riales de enseñanza.

En el proceso de evaluación, en este modelo participan los compañeros 
del estudiante, el propio estudiante, los profesores y, en el caso de los pro-
yectos de vinculación y de acción social, participan las empresas o la comu-
nidad en donde se lleven a cabo las acciones (Barrera, 2002).

La autoevaluación consiste en la apreciación que haga el estudiante de su 
aprendizaje. El hacerse consciente de su propia percepción con respecto a su 
aprendizaje le permite hacer correcciones y auto-regularse.

La coevaluación es la estimación que realizan los compañeros o pares 
sobre el esfuerzo, trabajo, resultados, calidad y cantidad de la labor llevada 
a cabo por un estudiante para alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje.

La evaluación realizada por el profesor, la empresa o la comunidad brin-
dará la visión del experto sobre el aprendizaje adquirido, ofreciendo una 
retroalimentación clara y positiva del proceso y los resultados obtenidos. 
La evaluación debe verse como una herramienta de apoyo que ayuda a re-
flexionar y a reforzar al aprendizaje (Bericat, 1989), (Buendía, 2005). El 
profesor debe enfatizar la importancia de la evaluación en la construcción 
del aprendizaje y evitar que se vea como un instrumento de castigo.
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EL ESTUDIANTE 
En este modelo se busca que el estudiante sea proactivo. Para ello tiene 

que saber que posee autodeterminación para elegir de manera constante 
quién es, qué desea y cómo va a actuar para lograrlo. El modelo debe in-
hibir los comportamientos de víctima en donde el estudiante sienta que no 
tiene poder para tomar decisiones o cambiar situaciones. Así, él responde 
conscientemente a las situaciones que enfrenta en la vida.

Además, el estudiante tiene que estar constantemente trabajando en su 
autoconocimiento, de manera que pueda reconocer sus fortalezas y debili-
dades e incidir proactivamente sobre ellas. Debe aceptar que no importa 
en qué circunstancia se encuentre inmerso, él puede llevar a cabo acciones 
para modificar esa situación. Desarrollará su inteligencia intrapersonal al 
ser consciente de ver quién es realmente y definir sus metas y objetivos, así 
como los caminos que tomará para lograrlos.

El conocimiento del yo interno es considerado el punto central del com-
portamiento humano. La capacidad de manejarse a sí mismo y de llevar las 
relaciones con otros es identificada en este modelo como uno de los factores 
más importantes del éxito que se obtenga como futuros profesionales. Al 
reconocerse responsable del nivel de aprendizaje que logre, y del éxito de los 
proyectos en los que se encuentre trabajando, estará motivado para alcanzar 
los logros establecidos a los que observa como un reto.

El estudiante que posee autodeterminación, autoconocimiento y mo-
tivación de logro verá reforzada su autoestima. La comprensión que posea 
de sí mismo y de su propia autoestima es fundamental para mejorar sus 
competencias. Se requiere un claro conocimiento del nivel de capacidad que 
posee actualmente para poder desarrollarse o mejorar.

Esta autoestima, definida como el reconocimiento de su propio valer y 
capacidades para enfrentar las situaciones de la vida, brinda confianza en 
los procesos mentales y le da la seguridad para actuar de formas diversas e 
incrementar su calidad de vida, la cual le provee la seguridad para establecer 
metas más altas, ser flexible e íntegro en su comportamiento y adaptarse al 
cambio.
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El estudiante debe construir su aprendizaje orientado por el problema o 
proyecto que se le presente como parte de las técnicas didácticas. Debe ser 
capaz de flexibilizar los conceptos y conocimientos que posea para adap-
tarse a los nuevos retos educativos que enfrente e incorporarlos a diferentes 
situaciones y objetos (Dirube Mañueco, 2004).

LA EMPRESA Y LAS INSTITUCIONES
En este modelo se requiere una vinculación constante entre la universi-

dad y las organizaciones o las instituciones empleadoras. Esta vinculación 
es entendida como la unión y relación de las universidades y las organiza-
ciones de manera continua, teniendo claro que el éxito y sobrevivencia de 
una depende de la otra.

Es importante resaltar que no es suficiente con enviar al alumno a tra-
bajar en las organizaciones en tareas rutinarias; lo que se espera de esta vin-
culación es la inmersión del estudiante en actividades donde pueda adquirir 
competencias y contribuir con su conocimiento en la consecución de los 
objetivos organizacionales. 

Esta relación bidireccional debe mantener una comunicación incesante 
sobre las necesidades, metas y estrategias recíprocas, además de contribuir 
al logro de las metas establecidas y brindar beneficios mutuos.

A medida que se requieren nuevos conjuntos de habilidades para ade-
cuarse al mundo laboral y a los nuevos puestos de trabajo, es de suma impor-
tancia que el binomio empresa o institución y universidad establezca formas 
de retroalimentación para determinar las competencias requeridas en los 
profesionales del siglo XXI. Para lograr esto, y como parte de las funciones 
de docencia, investigación y extensión de la universidad, se deberá contar 
con instancias de profesores para llevar a cabo proyectos empresariales.

Para poder graduarse es recomendable que los estudiantes realicen un 
proyecto dentro de una empresa, con duración de al menos seis meses. Es-
tos proyectos deberán estar claramente definidos con objetivos, tiempos y 
resultados esperados. Asimismo, la evaluación que se dé a los estudiantes 
deberá llevarse de manera conjunta entre profesor y jefe inmediato de la 
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empresa. Con esta actividad los alumnos reforzarán sus competencias de 
productividad, calidad en el trabajo, trabajo bajo presión, empuje y compromiso 
entre otras.

Por su parte, la empresa debe aprovechar la relación con la universidad 
para capacitar y desarrollar a sus empleados, dar respuesta a problemas or-
ganizacionales con la ayuda de expertos, uso de la tecnología, investigación 
y el uso de los parques tecnológicos e incubadoras de empresas.

Una de las tareas básicas de la vinculación es desarrollar investigación y 
desarrollo que fortalezca la actividad industrial y académica y promueva la 
innovación y la creatividad. Para que esta relación empresa o institución y 
universidad sea fructífera, se requiere:

1. Desarrollo de políticas adecuadas que no solo permitan estas relaciones, 
sino que las fomenten y faciliten.

2. Un plan estratégico que incluya estas relaciones como actividades priorita-
rias, tanto para la empresa como para la universidad.

3. Una oferta de proyectos en que se pueda trabajar unidos para lograr los 
resultados esperados.

El reto es encontrar el espacio donde ambas puedan trabajar en conjunto 
y lograr el crecimiento esperado.

EL CONTEXTO

En este modelo se establece la propuesta de mantener una relación con-
tinua entre universidad y el contexto. De diversas maneras, la universidad 
está influenciada por las familias, la economía, la política, los mercados 
laborales, la industria y la sociedad en general. Se parte de la premisa que 
los seres humanos somos sociales y que buscamos identidad en el mundo 
por medio de las instancias que hemos creado para organizarnos.

Este contexto es multi-variable y complejo, por lo que se deben estable-
cer mecanismos que faculten a la universidad para mantener la comunica-
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ción constante y formar una relación que permita convenir las necesidades 
sociales con las necesidades del individuo.

Es necesario que las instituciones de educación superior reconozcan los 
factores regionales, nacionales e internacionales que determinan la labor 
educativa. En el nivel de la educación superior los planes de estudio se 
deben revisar por lo menos cada dos años, de tal forma que satisfagan las 
necesidades cambiantes de la sociedad.

Para realizar su función central en el progreso y desarrollo del país, la 
universidad debe establecer un enlace con el mercado laboral, que le per-
mita conocer la demanda de empleos basada en las actividades productivas.

Los ejes centrales del desarrollo de competencias que hemos propuesto 
como parte de este modelo emanan de los requerimientos señalados por 
empleadores, docentes y alumnos. Así, por ejemplo, entre las exigencias 
actuales de los empleadores están las competencias de trabajo en equipo y 
productividad, mientras que los docentes y alumnos señalan también inno-
vación, creatividad y capacidad de aprender como las más deseables; de tal 
suerte que la universidad debe modificar su organización a fin de adaptarla 
a las competencias requeridas en el mercado laboral.

En una economía abierta se establece una relación entre el mercado na-
cional laboral y el mercado internacional. Con esto se busca que el mayor 
número de profesionales posean las competencias que les permitan adap-
tarse al mundo laboral y crearse oportunidades de empleo, ya sea dentro de 
una organización o en el autoempleo.

De esta forma, la universidad será capaz de integrar al mercado laboral a 
profesionales que puedan ejercer sus trabajos con calidad y con una forma-
ción compatible con los cambios previsibles del mercado del trabajo.

Hasta aquí se ha presentado el Modelo de enseñanza-aprendizaje de 
Competencias para la educación superior, y se ha descrito cada uno de sus 
elementos, componentes y la interrelación entre ellos.

El modelo educativo propuesto toma como base el desarrollo de la com-
petencia de aprender a aprender o capacidad de aprender para el desarrollo 
de las competencias requeridas en el mercado laboral. Se espera que este 
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modelo pueda ser utilizado por las universidades, considerando el contexto 
diferente en el que se encuentran.

Este modelo se muestra a detalle en la Ilustración No. 4 de la siguiente 
página. Al modelo se le ha nombrado “Modelo de enseñanza-aprendizaje 
por competencias”, que de forma abreviada llamamos MaaC.

CONSIDERACIONES FINALES
Los modelos educativos que se han expuesto, tanto en el marco teórico 

como en las propuestas de enseñanza–aprendizaje de competencias, requie-
ren de un esfuerzo de políticas educativas y de los directivos en general, 
para capacitar al docente y brindarle un alto nivel de habilidades personales 
y profesionales. Por otra parte, se exige una gran variedad de recursos di-
dácticos que no siempre se encuentran en disposición del profesor.

Muy posiblemente uno de los principales obstáculos se encuentra en el 
hecho que muchos de los profesores no han tenido la experiencia de em-
prender sus propios negocios o de innovar en las empresas con productos y 
servicios. Es prioritario establecer nuevas investigaciones que den respuesta 
a las interrogantes existentes sobre la capacitación requerida por los docen-
tes, así como las evaluaciones de los resultados obtenidos.

En líneas generales, esta investigación se realizó buscando conocer las 
competencias demandadas en el mercado laboral por empresas empleado-
ras; sin embargo, es importante realizar otros estudios que abarquen las 
competencias requeridas para ser emprendedores y crear fuentes de trabajo.

Es elemental resaltar la dificultad que se presenta al hacer comparacio-
nes entre instituciones de educación públicas y privadas, estudiantes y pro-
fesores que provienen de contextos y circunstancias muy distintas. Igual-
mente, existen brechas significativas en el desarrollo de las competencias 
alcanzadas por los estudiantes provenientes de niveles educativos inferiores 
al llegar a la universidad; es por esta razón que se hace necesario una revi-
sión constante de los objetivos propuestos por las instituciones, los recursos 
empleados y los procesos de aprendizaje a favor de la calidad educativa, lo 
cual debe incluir un cambio radical en todos los niveles educativos, en la 



[ 100 ] Innovación educativa: nuevas metodologías
 y experiencias en el aula

forma tradicional de dar clase, si deseamos -como sociedad- hacer frente a 
la competitividad internacional. Por esta razón se deben crear normas y po-
líticas educativas que apunten en esta dirección, creando centros de apoyo 
a las escuelas y docentes.

Es conveniente continuar investigando sobre instrumentos de evalua-
ción que exploren la calidad de la educación y su vinculación con el desa-
rrollo de las competencias idóneas, tanto en profesores como estudiantes.
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