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INTRODUCCI6N

En la actualidad, la universidad estli Ilamada a ser conciencia de la 6poc4 que
es la funci5n que le otorga el sentido critico. de denuncia, de reflexi6n sobre la
vida y sus potencialidades y obstiiculos, pero al mismo tiempo se le exige el
desarrollo cientffico y tecnol6gico en las dreas de conocimiento que alberga; junto
a esa doble exigencia de su misitin social debe formar responsablemente a los
profesionales para el ejercicio priblico de su profesi6n, de ahi que se Ie asignen
como funciones a la universidad, la docencia, la investigaci6n y la proyecci5n
social. Pero son varios tambi6n los interrogantes que de aqui surgen.

Por un lado, se espera que en su papel de mediaci6n de la cultura, la
universidad construya lo nuevo, para interrelacionar el conocimiento disponible
con el creativo, incorporar los avances investigativos a la formaci6n, proteger
la identidad cultural y el medio ambiente. Por otro lado, debe responder a las
demandas del mercado.

Sin embargo, en dpocas recientes son frecuentes los cambios organizacionales
y de misi6n que se vienen sucediendo en la universidad colombiana; ellos son:
la resignificaci5n de su papel social, los procesos de acreditaci6n, el impulso de
la investigaci6n y la brisqueda de calidad en un entorno de competencia, la
definici6n de sus identidades y en concreto de formas administrativas
pertenecientes a sus prop6sitos.
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El siglo XXI plantea nuevos retos a la EducaciSn Superror, y Ia necesidad de
plantear modificaciones en su organizaci6n, en los contenidos y en los m6todos
de enseffanza pues a medida que los procesos de globalizaci6n de las econom(as
se van extendiendo e imponiendo nuevos Patrones de calidad, se requiere a la
vez aumentar la preparaci6n integral del talento humano involucrado.

En la formaci6n de profesionales es necesario realizar cambios meto-
dol6gicos, didricticos y actitudinales que promuevan la participaci6n,
cooperaci6n y estimulen al estudiante a pensar, a asumir posiciones criticas y
que asuma un papel activo en su proceso de formaci6n.

Actualmente, la educaci6n por competencias es claramente una tendencia
en nuestro pais, la cual se extiende a la mayoria de los centros educativos. Su

presencia dentro del panorama educativo requiere ser estudiada, para conocerla
y comprenderla, ademds de identificar las opciones que hay para su

implementaci6n y para elegrr la que pueda adecuarse a las caracteristicas e historia
de la instituci5n.

Las competencias involucran de manera simult6nea conocimientos, valores,

responsabilidades, modos de hacer y actuaci6n. De hecho, las caracterfsticas
propias de una profesi6n exigen una actuaci6n integral frente a problemas no

solo profesionales, sino de la vida cotidiana.

El desarrollo de competencias profesionales integradas es una opci6n que

busca generar procesos formativos de mayor calidad, ya que tiene en cuenta las

necesidades de la sociedad, de la profesi5n, del desarrollo de las disciplinas y

del trabajo acad6mico. Asumir esta responsabilidad implica que la instituci6n
educativa promueva acciones en los 6mbitos pedag6gico y didictico que se

traduzcan en reales modificaciones de las prdcticas docentes;

El M6todo Educativo de la Universidad del Meta (MEUM) ha constituido
durante 23 aflos de existencia de Ia Corporaci6n Universitaria del Meta, el

mecanismo mediante el cual se ha incorporado el componente sociohumanista
en todas las carreras y adem6s el medio que ha permitido el desarrollo de

competencias en todos y cada uno de los programas de pregrado.

Desde un comienzo el MEUM ha sido definido como "una propuesta
inteligente para el desarrollo y construcci6n de un profesional que conozca la
historia y la geografia, consciente de Ia realidad social y econ6mica de su

comunidad pr6xima y remota, con una 6tica y comportamiento impregnados de

una visi6n humanistica, una inteligencia creativa y un espiritu de investigaci6n
que dignifican al hombre en el cosmos"r

La necesidad de contar con un profesional integral, con habilidades
investigativas, con capacidad comunicaliva, capaz de comunicarse y de

expresarse correctamente, un estudiante honesto, capaz de trabajar en grupo y
reconocer sus dificultades, condujeron a que se organizaran los elementos
constitutivos del M6todo de acuerdo a nuestro temperamento y caracteristicas
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para buscar un nuevo m6todo de enseflanza-aprendizaje, que desarrollara en
nuestros alumnos las competencias bdsicas como elemento importante dentro
de Ia formaci6n profesional y de la propia formaci6n integral.

Sin embargo, la formaci6n sociohumanista continfa como responsabilidad
de un reducido grupo de asignaturas, que son las que integran el MEUM,
mostrando una contradicci6n entre lo educativo y lo instructivo, entre lo cognitivo
y lo afectivo. Permanece en la formaci6n del profesional la contradicci6n entre
la formaci6n sociohumanista y la cientifico-t6cnica, puesto que no se destaca
con relevancia e intencionalidad lo sociohumanista de la profesi6n, tampoco se
pone de manifiesto lo sociohumanista intrinseco de la profesidn.

Por otra parte, los m6todos activos de ensenanza que conforman la
metodologia MEUM solo son utilizados por estas asignaturas, por lo que se
sigue viendo al proceso educativo como una relaci6n lineal unidireccional de
maestro-alumnos, limitando el proceso de comunicaci6n, la implicaci6n activa
de los alumnos en la organizaci6n y el desarrollo de los contenidos educativos.
Todo lo anterior se evidencia en que muchos profesionales carecen de las
competencias cognitivas, t6cnicas y metodol5gicas

Sin embargo esta necesidad descubri6 nuevas contradicciones y criterios, ya
que por una parte no siempre se reconoce Ia necesidad de desarrollar las
competencias bi{sicas desde todos los espacios curriculares, y por otra, cuando
existe consenso, no se tienen las herramientas te6ricas ni meiodoldgicas para
hacerlo, pues no se exploran las potencialidades del MEUM.

Por lo expuesto, el PROBLEMA CIENTiFICO: c6mo desarrollar
competencias bdsicas en el proceso de formaci6n de los profesionales a trav6s
del MEUM en la Universidad del Meta.

EI OBJETIVO: proponer una concepci6n metodol6gica para desarrollar
competencias b6sicas en el proceso de formaci6n profesional a trav6s del MEUM.

El OBJETO: las competencias en el proceso de formaci5n profesional.

EI CAMPO DE ACCI6N: las competencias bi{sicas del proceso de
formaci6n.

LOS METoDoS TE6RICOS

- El hist5rico-l6gico, que permite penetrar en el objeto de investigaci6n,
sus antecedentes y desarrollo.

- EI anrdlisis y la sfntesis para la sistematizaci6n de las ideas relacionadas
con el objeto de estudio y para establecer las mriltiples relaciones entre
los factores que intervienen en el proceso que se analiza.

- El m6todo sist6mico, que proporciona la orientaci6n general para el estudio
y soluci6n integral del problema.

- La inducci6n y la deducci5n estardn presentes en todo el trabajo de
investigaci6n.
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LOS METOIX)S EMPiRICOS

Ani{lisis documental para sistematizar los referentes bibliogrrificos y los
documentos metodol6gicos que permitirfn acceder a referentes te6ricos
actualizados.

Serdn utilizadas la observaci6n, las entrevistas, las encuestas y la valoraci6n

de especialistas, las cuales permitiriin recoger criterios e informaciones que

ayudariin en la soluciSn del problema de Ia investigaci6n.

AFORTES

Te6rico: la fundamentaci6n de una concepci5n para el desarrollo de

competencias biisicas a partir del redi mensionamiento del MEUM como
metodologfa y como eje trasversal dentro del curriculo.

Prdctico: el diseffo de una metodologia para la formaci5n de competencias

bisicas a trav6s del MEUM.

IMPORTANCIA DE LA TESIS

La tesis tiene importancia ya que se enmarca dentro del proceso de

perfeccionamiento curricular que tiene lugar en la Universidad. La misma
permitir:i redimensionar el M6todo Educativo de nuestra Instituci6n,
iesentraffando todas las potencialidades que este tiene como metodologia y

como por el cardcter transdisciplinario de sus contenidos.

Redimensionar el MEUM es verlo no solo como eje transversal, sino

con una trasversalidad distinta, entretejiendo cada contenido curricular, lo
cual permiti16 explicitar lo sociohumanista de todas las disciplinas y
asignituras, al mismo tiempo que se potencian sus m6todos en cada

actividad docente.

l. Las competencias son "(.).un saber hacer complejo, resultado de la
integnci6n, movilizaci6n y adecuaci6n de capacidades, conocimientos, actitudes

y hibitidades, utilizados eficazmente en situaciones que tengan un car6cter

comfn" (Laisner, 2000).

La capacidad de poner en matcha de forma integrada aquellos conocimientos

adquiridos y rasgos de personalidad que permitan resolver situaciones diversas

en distintos escenarios.

lEs una nueva palabra de moda que no se corresponde con un concepto

nue-vo?;O un enfoque original que se ha hecho necesario por la evoluci6n del

trabajo?. En este caso, icuiles son las relaciones de las competencias con los

conocimientos? ;Y con las aptitudes? ;Y con la personalidad?

El concepto de competencia se ha impuesto en Ia literatura sobre gesti6n

empresarial de los riltimos diez affos. Un nfmero cada vez mayor de empresas

elabora sistemas de referencia de competencias.
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Hablamos corrientemente de aptitudes, intereses y rasgos de
personalidad para representar par6metros segrin los cuales los individuos
difieren unos de otros. Pero, cada vez con mayor frecuencia, las exigencias
de un puesto a cubrir vienen definidas por los superiores en t6rminos de
competencias.

1.1 Concepto de competencia

La competencia es un saber hacer con conciencia. Es un saler en acci6n.
Un saber cuyo sentido inmediato no es "describiC' Ia realidad sino "modificarla";
no definir problemas sino solucionarlos; un saber el qu6, pero tambi6n un saber
c6mo- Las competencias son, por tanto, propiedades de las personas en
permanente modificaciSn que deben resolver problemas concretos en situaciones
de trabajo con imponantes mirgenes de incertidumbre y complejidad t6cnica.

Las competencias son diferentes en cada situaci6n y momento, por lo que
permiten suponer la existencia de conflictos, dado lo inasible del coniepto y-su
condici6n de construcci6n social,. Se desarrollan a trav6s de experienciai de
aprendizaje en cuyo campo de conocimiento se integran tres tipos de saberes:
conceptual (saber conocer), procedimental (saber hacer) y actitudinal (sab€r
ser). Son aprendizajes integradores que involucran la reflexi6n sobre el propio
proceso de aprendizaje (metacognicidn)l .

Este conocimiento necesario para la resoluci6n de problemas no es
mecdnicamente transmisible. Algunos autores lo Ilaman conocimiento indefinible,
por tratarse de una mezcla de conocimientos tecnol6gicos previos y de
experiencias concretas que proviene fundamentalmente del trabajo y del mundo
real. La gran diferencia de este enfoque, con respecto a la escuela tradicional,
es que la competencia no proviene solamente de la aprobaci6n de un curriculo
basado en objetivos cognitivos, sino de la aplicaci6n de conocimienros en
circunstancias prdcticasa.

El concepto de competencia es diverso segrin el ingulo desde el cual se mire
o el 6nfasis que se le otorgue a uno u otro elemento, pero el mds generalizado y
aceptado es el de "saber hacer en un contexto".

El "saber hacer", lejos de entenderse como "hacer" a secas, requiere de
conocimiento (te6rico, priictico o te6rico-pr6ctico), afectividad, compromiso,
cooperaci5n y cumplimiento, todo lo cual se expresa en el desempeffo, tambi6n
de tipo te6rico, prdctico o te6rico-pnictico. Por ejemplo, cuando alguien lee un
texto y lo interpreta (saber hacer) ejecuta una acci6n (desempeffo) en un contexto
te6rico (contenido del texto)5.

Existen mriltiples y variadas aproximaciones conceptuales a la competencia.
Un conceplo generalmente aceptado la define como una capacidad efectiva
para llevar a cabo exitosamente una actividad plenamente identificada.

Una buena categorizaci6n de la competencia, que permite aproximarse mejor
a las definiciones, es la que diferencia tres enfoques. El primero concibe la
competencia como la capacidad de ejecutar las tareas; el segundo la concentra

GUARRACUCO - Revista Cienttfica No. l2
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en atributos personales (actitudes, capacidades) y el tercero, denominado
"holfstico", incluye a los dos anteriores.

Segrin Sladogna, en Posada6, las competencias son capacidades complejas

qu" pos""n distintos grados de integraci6n y se manifiestan en una gran variedad

d'e siiuaciones en los diversos rimbitos de la vida humana personal y social. Son

expresiones de los diferentes grados de desarrollo personal y de participaci6n

u"iiuu 
"n 

los procesos sociales. Agrega la autora que toda competencia es una

sintesis de laJexperiencias que el sujeto ha logrado construir en el marco de su

entorno vital amplio, pasado y presente.

MasseilotT afirma que el concepto de competencia es eldstico y flexible'
dirigido a superar Ia brecha entre trabajo intelectual y manual-

12 Clasificaci6n general de las competencias

Se puede encontrar en la liieratura sobre el tema diferentes tipos de

compeiencias que son clasificadas de distinta manera por diversos autores Las

que concitan il .ayor grado de consenso son: Competencias B6sicas o

Instrumentales, Competencias Gen6ricas o Transversales o Interrnedias o

Generativas o Geneiales y las Competencias Especificas o Tecnicas o

Especializadas.

. Competencias Bdsicas. Son aquellas asociadas- a conocimientos
fundimentales que normalmente se adquieren en la formaci6n general y

permiten el ingriso al trabajo. Ejemplo: habilidad para la lecto-escritura,

comunicaci6n oral, c6lculo.

. Compelencias Gendricas. Se relacionan con los comportamientos y

actitudes de labores propias de diferentes imbitos de producci6n. Ejemplo:

capacidad para trabajar en equipo; saber planificar, habilidad para negociar'

. Competencias Especificas- Se relacionan con aspectos t6cnicos
direciamente vinculados con la ocupaci6n y que no son tan fecilmente
transferibles a otros contextos laborales. Ejemplo: operaci6n de

maquinarias especializadas, formulaci6n de proyectos de infraestructura'

;Qu6 significa "bisica"? Que debe estar al alcance de todos los sujetos

implicados (en nrest.o caso, del alumnado de la enseianza obligatoria)'

Conjunto de habilidades cognitivas' procedimentales y actitudinales que

pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la educaci6n obligatoria por la
muyorfu del alumnado y que resultan imprescindibles para garantizar el

deslnvolvimiento personal y social y la adecuaci6n a las necesidades del

contexto vital, asi iomo para el ejercicio efectivo de Ios derechos y deberes

ciudadanos.

1.2,1 Capacidad vs. ComPetencio

. Las capacidades son posibilidades y tenerlas no implica que se va a actuar

con idoneidad.
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. l,as competencias, en cambio, si implican la actuaci6n id6nea con un alto
grado de probabilidad.

Las competencias, a diferencia de las capacidades, tienen las siguientes
caracterfsticas:

. Van m6s alld del "saber" y del '.saber hacer o aplicaC', pues tambi6n
conllevan el "saber ser o estat''(actuar responsablemente).

. Constituyen unos'tnfnimos" que proporcionan al profesorado y a los
centros referencias sobre los principales aspectos en los que es preciso
centrar esfuerzos.

. Son susceptibles de adecuarse a una "diversidad de contextos,'.

. Tienen un cardcter integrador, aunando Ios conocimientos, los
procedimientos y las actitudes.

. Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de
contenidos, utilizarlos de manera efectiva y aplicarlos en diferentes
situaciones y contextos.

. Deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a Io largo de toda la
vida.

Lo anterior implica transformar el concepto tradicional de enseffanza basado
en la adquisici6n de conocimientos en un NAEVO concepto de aprendizaje
basado en la capacidad de resolver situaciones a lo largo de la vida.

13 Ambitos de desarrollo de lss comp€tencias b6sicas

Podemos tratar los siguientes tres 6mbitos:
. Ambito de la expresi5n y la comunicaci6n.

. Ambito de la relaci6n y Ia interacci6n.

. Ambito del desarrollo personal.

t3.I Ambiro de la expresitin y la comunicacitin, Implica las siguientes
competencias:

. Competencia en comunicaci6n lingiiistica.

. Competencia matem6tica.

. Competencia cultural y artfstica.

. Competencia en el tratamiento de la informaci6n y competencia digital.

fi.2 Ambia de ta relac in y la interacc 6n. En este Ambito las comperencias
serian:

. Competencia en el conocimiento y la interacci6n con el mundo fisico.

l9



Corporaci6n Universitaria del Meta

. Competencia social y ciudadana.

133 Ambito del desanollo personal. Las competencias que

en este 6mbito son:

. Competencia para aprender a aprender.

. Autonomia e iniciativa personal.

En todas estas competencias biisicas y otras que se han
previamente, el MEUM es un formador importante y cobra
trascendencia en el modelo de la Universidad.

identificamos

identificado
una singular

REFERENCIAS

l. MOJICA GARCiA, Rafael (1997). MEUM, Modelo Educativo de la Universidad del

Meta. Villavicencio, pdg. 10.

2. AGLJERRONDO, In€s, Argentina y la Educaci6n para el Tercer Milenio'

3. PINTO CUETO, Luisa, Cunfculo por Competencias: Necesidad de una Nueva Escuela,

Tarea No 43 (marzo, 1999), ptigs. l0- 17.

4. @N7-ALEZ, L. E. & LOPEZ, L., La Sociedad del Conocimiento y la Formaci6n de

Profesionales.

5. ARGUELLES, A. (1996). Competencia Laboral y Educaci6n basada en normas de

competencia, M6xico: Limusa.

6. Programa Iberoamericano para el disefro de la formaci6n profesional, 'conceptos b6sicos

de Competencias laborales", cinter/oit, Madrid' I998.

7. ANSORENA, A. (1996). l5 casos para la selecci6n de personal con 6xito' Barcelona:

Paid6s.

8. ARAC,oN, A. (2002). Situaci6n actual y Perspe.tivas sobre la formaci6n de profesionales

en Cuba. Conferencia magistral. III Encuentro sobre Formaci6n Tecnol6gica de Europa y

Am€rica titina. Hotel Nepruno, Ciudad de la Habana, del4 al 8 de noviembre del 2002'

9. BARR, Robert y John TAGG, "De la ensefranza al aprendizaje. Un nuevo paradigma para

la educaci6n depregrado", Diseio curricular por competencias (Antologia), Universidad

de Guadalajara, Coordinaci6n General Acad6mica, Unidad de Innovaci6n Curricular,

Guadalajara, 1999.

10. BOYArZIS, R. ( 1982). The competent manager. New York: Wiley & Sons.

I l. BRUM V. J. y M. R. SAMARCOS J6nior (2001 ). Proyecto Blucaci6n-Trabajo en el

Mercosur. Documento sobre comparabilidad y compatibilizaci6n entre los perfiles

comunes de nivel medio tdcnico. Organizaci6n de Estados Iberoamericanos para la

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura. Educaci6n T€cnico-Profesional, cuaderno de trabajo

5, Biblioteca Digital de la OEI.

I2-CATALANO, A. (2001). Estado de avance de la reforma educativa de la Repdblica

Argentina en la educaci6n media tdcnico-profesional, Organizaci6n de Estados

Ibeioamericanos para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura. Educaci6n T6cnico-

hofesional, cuaderno de trabajo 5, Biblioteca Digital de la OEI-


