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no de los acuerdos de la 

Declaración de Bolonia 
(Italia) en 1999. entre los Minis- 

tros de Educación de 29 países 
europeos , fue que todas las uni- 

versidades pertenecientes a los 
países involucrados en el acuerdo 

se comprometían a unificar la 
formación de sus estudiantes de 
educación superior en base a un 
sistema de créditos obtenidos en 

función al logro de competencias 
de aprend izaje. 

 
Tras la reunión de Bo lon ia, los 
Ministros de Educación de los 
países que forman parte del  EEES 
( Espac io Europeo de Educación 
Superior) se han reunido en varias  
ocasiones:  en  e1 200 1 , los 
representantes de 32 naciones 
europeas ratificaron en Praga la 
Declaración de Bolonia y los 
siguientes enc uent ros se cele- 
braron en Berlín -  Alemania 
(2003) y  Bergen  -  Noruega 
(2005) con 45 países europeos 
participantes en las reuniones. 

 
Estos acuerdos, entre otros, bus- 
can lograr para el 201O. la 
consolidación de una conver- 
gencia europea que adopte un 
sistema de titulaciones compa- 
rable en toda Europa. el esta- 
blecimiento de un  valor  credi- 
t1c10 universitario igual  para 
todos los países europeos, la mo- 
vilidad de los estudiantes, pro- 

sitaria en base a módulos que 
buscan desarrollar  competencias 
de distinto tipo entre el  alum- 
nado. 

 
El concepto de competencias res- 
ponde a un nuevo paradigma de 
aprendizaje centrado en el estu- 
diante que busca desarrollar su 
potencial personal, social y pro- 
fesional desde la educación. 

 
Pinto, M. y García, J . (2006) de- 
finen la com petenc ia: ·· ...como 
constr11ctos teóricos y procesos 
psicológicos hipotéticos que in- 
cluyen grupos de componentes 
cognitivos. emociona/es, motiva- 
cionales. sociales y de conducta'' . 

 
Asimismo, como --¡a capacidad 
de poner en marcha de manero 
intexroda aquellos conoci- 
miento.1· adquiridos y rasgos de 
JJff.rnnalidad que permiten resol- 
ver situaciones diversos  en  la 
vida ¡m ¡f'e.1iona /" (p. 7). 

 
La competencia involucra diver- 
sos tipos de saberes: 

 
Saber   y   comprender:   conoc1- 
111 iento teórico de un campo 
académico, así corno la  capa- 
cidad para conocer y  com- 
prender. 

 
Saber cómo actuar : aplicación 
práctica de I conoc11111ento ante 

Las competencias representan. 
por tanto, una combinación de 
conoc i111iento.   act itudes ,   destre- 
zas y responsabilidades que des- 
criben el nivel o grado en el que 
una persona es capaz de desem- 
peñarse al finalizar una etapa de 
su preparación educativa (pre o 
post grado). 

 
Se han identificado dos tipos 
genéricos de competencias: 

 
Competencias   generales:   que 
son requeridas  por  el  mercado 
del trabajo y consideradas impor- 
tantes por el medio social  en que 
se desempeña la persona. 

 
Competencias específicas: di- 
rectamente relacionadas con un 
área en especial, están íntima- 
mente ligadas al conocimiento 
específico de un campo de estu- 
dio y dan identidad y consistencia 
al grado otorgado por una univer- 
sidad. 

 
A su vez, las competencias gene- 
rales se han clasificado de la si- 
guiente manera: 

 
• Las competencias interper- 

sonales son  consideradas 
como capacidades que ga- 
rantizan una buena relación 
laboral y personal con los 
compaikros de trabajo, por 
ejemplo: capacidad de crítica 

fesores e investigadores de edu- determinadas demandas laborales y  autocr ít ic, a trabajo en equi- 
cac ión superior y, en una palabra, 
el  estab lec im ient o de  una  dimen- 
sión unificada  de educación  supe- 
rior para el viejo continente. 

 
Esta unificación tiene, entre otros 
elementos, la enseñanza univer- 

o de estudio. 
 

Saber cómo ser: incluye  acti- 
tudes y valores como elementos 
integrales de la forma  de  percibir 
y v1v1r con otros en un contexto 
social. 

po, habilidades interperso- 
nales,   capacidad   de   trabajo 
i nterd iscipli nar , capacidad de 
comunicación con otras áreas, 
aceptación de la diversidad y 
multiculturalidad, compromi- 
so ético, capacidad de trabajo 
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en contexto internacional. 
 

• Las competencias instru- 
mentales son  herramientas 
para el aprendizaje y la for- 
mación del estudiante: entre 
ellas, comunicación oral y 
escrita, análisis y síntesis. 
organización y planificación, 
conocimientos generales bási- 
cos, conocimientos básicos de 
la profesión, conocimiento de 
una segunda lengua. manejo 
básico de la informática. ges- 
tión de la informac ión. reso- 
lución de problemas, toma de 
decisiones. 

 
• Las  competencias   sisté- 

micas compuestas por aque- 
llas capacidades que dan vi- 
sión de conjunto y sirven para 
gestionar el total de la actua- 
ción personal y profesional. 
Tenemos en este grupo: habi- 
lidades de investigación. apli- 
cación de los conoc i111 ientos a 
la práctica. capacidad de 
aprender (aprender a apren- 
der), adaptación a nuevas 
situaciones. creatividad (ge- 
neración de nuevas ideas). 
liderazgo, conocimiento de 
otras cu ltu ras , capacidad de 
trabajo autónomo. disei'ío y 
gestión de proyectos. iniciati- 
va y espíritu emprendedor, 
preocupación por la calidad. 
motivación de logro. 

 
* Clasificación citada  por  M. 
Pinto y .J. García  en  La 
enseñanza aprendizaje de los 
competencias genéricas en el 
E.lpacio Europeo de Educación 
Superior. 

 
Como es posible apreciar. el 
concebir a la educación superior 
desde una mirada  diferente 
implica no sólo un cambio de 
enfoque y de constructos sino 

también un cambio en todo aque- 
llo que involucra el hecho educa- 
tivo, llámese las modalidades de 
ensei'ian za, rol del a l umn o,-rol del 
docente , sistema de evaluación, 
uso  de  TICs.  etc.   Se  hace  nece- 
sario. por tanto, una con istente 
renovación  de  escenarios  donde 
se desenvuelve el quehacer edu- 
cativo cotidiano  y  por  supuesto, 
la renovación de la metodología 
utilizada. 

 
El proceso abarca,  ent onces, 
desde definir  las  competencias 
que se deben alcanzar hasta el 
diseño de unos procesos de 
evaluación adecuados para de- 
terminar si el a l umn o/a ha lo- 
grado o no dichas competencias. 

 
MODALIDADES DE ENSE- 
ÑANZA 

 
Existe. actualmente, una serie de 
modalidades de enseñanza que 
utilizamos los docentes a nivel 
universitario y de educación su- 
perior. Entre ellas tenemos: 

 
a. Clases teóricas: son sesiones 

de diversa ín dole, expositivas 
o explicativas, que tratan so- 
bre contenidos a cargo del 
profesor o de los alumnos 
cuando exponen un trabajo 
que han realizado. 

 
b. Clases prácticas: que im- 

plican cualquier tipo de de- 
mostración y ejercitación. 

 
c. Prácticas externas: implica 

poner en práctica lo que han 
aprendido en clase. Se desa- 
rrollan fuera de la univer- 
sidad o centro superior de 
estudios. 

 
d. Tutorías: atención persona- 

lizada del est ud iante . 

e. Estudio y trabajo en equi- 
po: preparación de trabajos, 
investigaciones, análisis de 
datos , etc., con el fin de expo- 
ner en clase ante sus compa- 
ñe ros/as. 

 
f. Estudio y  trabajo  autó- 

nomo: preparación de exá- 
menes , trabajo en biblioteca, 
lecturas,  resolución  de   ejer- 
c ic io s, etc. 

. 
g. Seminarios-Talleres: partici- 

pación compartida (profesor / 
expertos). 

 
Por tradición se considera la clase 
teórica como la modalidad más 
común .en la educación superio r, 
sea ésta acompañada o no del uso 
de Tecnologías de  la  Información 
y Comunicación (TICs); es dec ir, 
la enseñanza actualmente tiene 
todavía  como  vehículo  principal 
la lengua oral. 

 
METODOLOGÍA PARA EL 
DESARROLLO. DE COMPE- 
TENCIAS 

 
La metodología propia del en- 
foque por competencias tiene la 
característica de ser muy flexible; 
es dec i r, se pueden utilizar dis- 
tintos procedimientos metodoló- 
gicos para diversas  modalidades 
de enseñanza. 

 
Así. la modalidad de seminario se 
puede realizar a través del estudio 
de casos. aprendizaje basado en 
problemas (ABP), ejecución de 
proyectos o trabajo  cooperativo. 
En realidad, su uso dependerá del 
tipo de competencias a desa- 
rrollar, las características del gru- 
po con el que  estamos  trabajando 
y el escenario donde se llevará a 
cabo la act iv idad . 

 
Métodos tales como el expos1- 
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tivo, el estudio de casos, el  ABP, 
el aprendizaje en base a pro- 
yectos, el aprendizaje cooperativo 

y el contrato de aprendizaje  son 
los más  reconocidos  en  el 
enfoque por competencias, todos 

igualmente útiles y con una fina- 
lidad enriquecedora en el campo 
de las competencias de aprendi- 
zaJe. 

 
 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA POR COMPETENCIAS 
 

METODO FINALIDAD 

• EXPOSITIVO . Transmisión de conocimientos. 

• ESTUDIO DE CASOS. Adquisición de aprendizajes mediante el 
análisis de casos  propuestos  por  el 
profesor a sus al umn os. 

• RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS . Afianzar los conocimientos adquiridos. 
Recuperar los conocimientos previos. 

• APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS. 

Ejercitar la capacidad de resolución de 
problemas. 

• APREND IZAJ E EN BASE A 
PROYECTOS. 

Aplicación de habi Iidades y conoc1- 
mientas adquiridos en la elaboración de 
proyectos. 

• APRENDIZAJE COOPERATIVO . Desarrollar aprendizajes en forma coope- 
rativa. 

• CONTRATO DE APRENDIZAJE . Ejercitar el aprendizaje autónomo. 

 
 

El uso de cada uno de los mé- 
todos citados apoya el desarrollo 
de unas determinadas capaci- 
dades , habilidades y/o compe- 
tencias. 

 
El método expositivo, por ejem- 
plo, ejercita la selección y orga- 
nización de datos , el aprender a 
escuchar, la atención selectiva, la 
comunicación de ideas, la elabo- 
ración de conclusiones, entre 
otros . 

 
El estudio de casos , la  eva- 
luación de situaciones y caso 
reales, el análisis, el  razona- 
miento y la torna de dec isiones, la 
interpretación de los  casos  desde 
la óptica de la materia  desde  la 
que se estud ian, la elaboración de 
juicios, la comunicación de ideas , 
la sustentac ión de puntos de v ista , 
la argumentación, la muestra de 

 
respetó frente a las ideas del otro, 
etc. 

 
La resolución de  ejercicios  bus- 
ca ejercitar la sistematización de 
conocimientos, la utilización de 
conocimientos para la resolución 
de prob lemas , la plan ificación, 
organización y gestión de tiem- 
pos, la evaluación de resultados, 
entre otros. 

 
El ABP (aprendizaje basado en 
problemas), obviamente desa- 
rrolla la resolución de problemas, 
la torna de dec isiones, la ponde- 
ración en hechos y situaciones, la 
organización, el esfuerzo conjun- 
to, la argum entac ión, la jerarqui- 
zación de ideas, el trabajo en 
equipo, la tolerancia, el contraste 
de ideas e in formac ión, etc. 

 
El aprendizaje en base a pro- 

 
yectos, se ocupa de desarrollar el 
análisis, la síntesis, la transfe- 
rencia de conocimientos y proce- 
dimientos generales y específicos 
a situaciones prácticas, el manejo 
de información, la toma de deci- 
siones, la iniciativa y la adqui- 
sición de responsabilidades per- 
sonales y grupales. 

 
El aprendizaje cooperativo, la 
búsqueda, selección,  organiza- 
ción y valoración de informac ión, 
la aplicación de conocimientos a 
situaciones reales, la resolución 
creativa de problemas, la media- 
ción en confl ictos, la  reducción de 
tensiones, la elaboración de ideas a 
partir de razonamientos creados por 
otros, el seguir ins- trucc iones, el 
identificar y resol- ver problemas, 
etc. 

 
El contrato de aprendizaje, el 
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aprendizaje autónomo. la auto- 
regulación. la autoevaluación. el 
autocontrol, la   organización y 
planificación del aprendizaje. la 
gestión del propio proceso de 
aprendizaje, la toma de dec isio- 
nes, la responsabilidad. la tole- 
rancia consigo mismo, etc. 

 
Co1110 se ha 111encionado. el en- 
foque por competencias centra su 
ca111po de acción en la actividad y 
la persona del estudiante.  Es  de- 
cir,  cobran  especial  importancia 
los sistemas de evaluación  porque 
se trata de  constatar  si  se  llegaron 
a alcanzar las competencias. ca- 
pacidades y habilidades seleccio- 
nadas o no. 

LA EVALUACIÓN EN UN 
ENFOQUE POR COMPE- 
TENCIAS 

 
La evaluación basada en las com- 
petencias es una modalidad de 
evaluación que se deriva de un 
conjunto de resultados, tanto ge- 
nerales corno específicos. me- 
diante los cuales los evaluadores, 
estudiantes y terceros interesados 
(pueden ser los futuros emplea- 
dores) pueden juzgar con un gra- 
do razonable de objetividad si se 
han alcanzado o no tales compe- 
tencias. 

 
Dichos resultados certifican, por 
tanto. los progresos del/la estu- 
diante en función del  grado  en 
que se han alcanzado objetiva- 

mente. Es preciso señalar que las 
evaluaciones no dependen del 
tiempo de permanencia en las 
instituciones educativas formales. 
sino del desempe110 demostrado 
por el al um no /a en el momento 
que se requiera su actuación. 

 
Ciertamente. y dado el estilo par- 
ticular del enfoque por co111pe- 
tencias, existen radicales dife- 
rencias entre la evaluación cono- 
cida como tradicional y la de- 
nominada evaluación por  co111- 
pete nc ias . 

 
Tales diferencias son claramente 
demostradas por los aportes de 
Fletcher. Meriens y Gonzci en el 
cuadro que aparece a continua- 
c,on: 

 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

 
TRADICIONAL 

 
EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

• Utiliza escalas numéricas. • Especifica en qué aspectos se es campe- 
tente o no. 

• Los evaluados no conocen las pre- 
guntas de evaluación. 

• Los   evaluados conocen 
cubrirá la evaluación. 

las áreas que 

• Los evaluados no participan en la 
elaboración de sus   objetivos de 
evaluación. 

• Los evaluados participan en la elaboración 
de los objetivos. 

• Se realiza en un momento deter- 
minado. 

• Es un proceso planificado y coordinado que 
se realiza a través del tiempo. 

• Usualmente se realiza por escrito o 
con ejercicios prácticos simulados. 

• Se centra en evidencias de desempeño real 
en el trabajo. 

• El evaluador juega un papel pasivo 
usualmente como vigilante de la 
prueba. 

• El evaluador juega un papel activo, incluso 
como formador. 

• No incluye conocnrnentos fuera de 
los programas de estudio. 

• Incluye la evaluación de conoc1m1entos 
previamente adquiridos por la experiencia. 
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Como síntesis del  cuadro  ante- 
rior. podría decirse que en la 
evaluación tradicional  se  ha 
puesto especial énfasis en la 
adquisición  de   conoc1m1entos. 
qu izás en escaso correlato con el 
futuro desempeño profesiona l del 
a l umn o/a; en cambio. en la eva- 
luación por competencias se 
pretende evaluar ambos  aspectos. 
el de la formación académica y el 
del    de sempeño     labora l  de    los 
futuros t i tu lados . 

 
E n esta unión conocimientos/ 
desempeño, de alguna manera. 
confluye lo que toda sociedad 
espera de sus traba jadore s. Es dec 
ir,  que  sepan  más  allá  de  los 
puros conocimientos básicos o 
avanzados de su especialidad, qlle 
sea n capaces de dem ostrar que la 
dominan en el desempeño real del 
día a d ía; además de mo strar que 
pueden trabajar armónicamente 
en  eq u.ipo,  comuni.carse  con  pro- 
piedad. pensar crcativamente. 
comprometerse de ve rd ad con la 
institución que lo rec ibe y  que. 
por supuesto. también sean capa- 
ces de automotivarse y demostrar 
capacidad de logro profes iona l, 
por supuesto, sin dejar de lado 
principios morales y éticos. 

 
Es. en resumen, lo que espera de 
un /a estudiante formado en el 
enfoque por competencias. que 

demue stre lo que su título, ce11i- 
ficado o diploma  afirma  que sabe 
y que lo muestre en una situación 
real de desempeño laboral. 
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