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"Lo inesperado nos sorprende por
que nos hemos instalado con gran
seguridad en nuestras teorías, en
nuestras ideas y éstas no tienen
alguna estructura para acoger lo
nuevo. Lo nuevo brota sin cesar;
nunca podemos predecir cómo se
presentará, pero debemos contar
con su llegada, es decir contar con
lo inesperado. Y, una vez que sobre
venga lo inesperado, habrá que ser
capaz de revisar nuestras teorías e
ideas en vez de dejar entrar por la
fuerza el hecho nuevo en la teoría,
la cual es incapaz de acogerlo ver
daderamente".

Morin, E. (1999).

Los siete saberes necesarios para
la educación del futuro.

París: UNESCO, p. 30.



2 ¿~uÉ SON LAS COMPETENCIAS EN EDUCACiÓN?

Las competencias: hacia un marco teórico
transdlscipllnar

E
l enfoque de competencias se ha convertido en pocos años
en la orientación central alrededor de la cual gira la gestión
de la calidad en la enseñanza, habiéndose constituido en la

base de los procesos educativos. Est o lo ponen de man ifiesto, tanto
los proyectos educativos institucionales en los cuales es frecuente
encontrar el t érm ino competencias, como los planes de reforma y
transformación de l currícu lo, la implemen tación de po líticas esta
t ales basadas en com petencias, el aumen to de publicaciones, semi
narios y cursos de postgrado y f ormación continua en esta área, así
como el establecimiento de proyectos int ernacionales bajo este mis
mo enfoque. Dentro de esta nueva línea se articu lan proyectos tales
como: la redefinición leg islativa de todos los niveles educativos bajo
este enfoque; en el ámbito universitario, la creación del Espacio Eu
ropeo de Educación Superior (EE ES), y también en el nive l inf erior,
la unificación de la secundaria, media superior y bachillerato en los
sistemas educativos de la mayoría de paíseseuropeos en torno a 7-8
competencias específicas de cada nivel educativo.

Lo paradójico es que a pesar del auge tan significativo que
tienen las competencias en la educación, son muy pocos los estu
dios orientados a esclarecer su construcción conceptual y estable
cer parámetros para disponer de un mismo marco teórico en torno
al tema, que posibilite superar el caos existente en la actualidad,
donde hay múltiples definiciones y perspectivas para abordar las
competencias (Soto, 2002; Tobón, 2009a). Para apoyar este proceso
y brindar unos referentes básicos para el diseño de programas de
formación en educación, en publicaciones precedentes, desde hace
ya casi diez años, hemos intentado hacer algunas contribuciones
respecto al ámbito conceptual y metodológico de este enfoque des
de diversos puntos de vista (Rial, 1997; García Fraile, 2000; García
Fraile y Tobón, 2008; García Fraile y Tobón, 2009; García Fraile, To
bón y López, 2009), lo cual se viene haciendo con base en el análisis
crítico y propositivo, así como en estudios rigurosos sobre su estruc
tura conceptual, su epistemología y las herramientas metodológicas
para llevarlo a la práctica en diferentes instituciones y niveles edu
cativos, tanto en Europa como en América Latina (cfr. esquema 1).



Una aproximación desde el enfoque socioformativo

Esquema 1. Enfoques más importantes para abordar las competencias
y la gestión del currículum
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Fuente: Elaboración propia.

En el presente capítulo se pretende hacer una síntesis de la construcción
conceptual que los autores han venido formu lando en diversos proyectos de in
vest igación, conferencias y artículos, con el fin de que sirva de orientación para
los procesos de diseño curricular, planeación didáctica y evaluación en las insti
t uciones educativas, como también ofrecer la posibilidad de que contribuya a
nuevos análisis, reflexiones y estudios sobre el tema.

De acuerdo con ello, vamos a orientar la explicación del enfoque de com
pet encias partiendo de la base de que es un enfoque fu ndamental para la cali
dad educativa, y lo haremos desde el enfoque que denominamos socioformat ivo
(García Fraile, Tobón y López Rodríguez, 2009), el cual articula las competencias
con el pensamiento comp lejo, la investigaciónacción educativa y la gestión de
la calidad académica. Así, tendremos la base para comprender las estrategias
didácticas y la evaluación de competencias, temas que se abordarán en libros
posteriores.

Algunas concepciones sobre las competencias

Tal como hemos puesto de manifiesto en algunas de nuest ras obras más recientes
(García Fraile; Tobón y López, 2009 y Tob ón, Pimienta y García Fraile, 2010) el tér
mino "competencia" o "competencias" es una creació n de la civilización romana
y proviene del latín " cumpetentTa" (sustantivo formado por la preposición "cum"
y el infinit ivo del verbo "peto" que es "pete re"), el cual puede t raducirse por:
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"incumbir a", "pertenecer a" o "corresponder a" (cfr. esquema 2). A partir de
este término latino, en el derecho castellano del siglo XVI se establece el sustan
tivo "competencia", con el significado de " lo que le corresponde a una persona
hacer con responsab il idad e idoneidad", y el adjetivo " competent e", cuyo signi
ficado es " apto o adecuad o" (Argudín, 200S).

Todo ello para referi rse en la naciente administración real a lo que era pro
pio de cada uno de los puestos u oficios en que comenzó a dividi rse la misma. Así
es como f ina lmente hoy día se uti liza el té rmi no de competencias en el mundo
educat ivo y en el campo de la gestión de l t alent o humano en las organizaciones.

Sin embargo, también se mantiene en la actualidad la acepción más pri
mitiva del término " competencia" la que se adquirió en Grecia en los albores de
nuest ra cultura, la de " rivalizar con", que dio origen a significados tales como
"compet ición, competencia (ent re personas o empresas), competidor y compet i
tividad" (García Fraile y Tobón, 2008 y Tobón, 2009a). Este segundo signi fica do
es de una línea totalmente diferente a la primera y así es como se emp lea, la
mayoría de las veces, en contextos diferentes al educativo, como es el caso del
mundo empresarial y los deportes de alta competición.

Esquema 2. Etimologia y acepciones del concepto de competencia
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En el lenguaje cotidiano las competencias se emplean con varias connota
ciones y esto hace que sea un término con sentidos intercambiahles y adaptables
a las di fe rentes sit uaciones y contextos socio-laborales e intenciones comunica
ti vas de los hablantes, como bien han puesto de man ifiesto García Fraile y To
bón (2008). Y en efecto, el análisis del emp leo del concepto de competencias
en situaciones coloquia les, muestra que se emplea con significados tales como:
"un enf rentamiento deportivo", en el deporte; "las f unciones laborales en un
determinado cargo" , en las empresas; " las facult ades para llevar a cabo ciertas
acciones por parte de determinados organismos"; en el ámbito lega l, etcétera.

Las competencias bajo la acepción de " incumbencia e idoneidad" han ad
qu irido carta de naturaleza en diferentes escenarios sociales que pasamos a ana
lizar brevemente a continuación:

1. Derecho: en el derecho castellano del siglo XVI, por influencia del de
recho romano y las relecturas que se hicieron del mismo durant e el
Renacimiento, es donde primero se comenzó a emplear el término
"competencias" con la significación ya mencionada de " incumbencia e
idoneidad". En el momento presente, en nuestro lenguaje cotidiano es
habit ual que una persona le diga a otra: " mira, esto te compete hacer
lo ", o "est o es de mi competencia y aquello de tu competencia ".

2. Disciplinas científicas: el concepto de competencias se comenzó a abor
dar con rigurosidad y profundidad en el mundo académico en la lin
güística po r parte de Chomsky, a partir de su emp leo en la comunidad.
Desde allí el concepto pasó a ser estudiado y puesto en acción por la
sociología, la fi losofía, la pedagogía, la psicología y la formación para
el trabajo. En estas diferentes concepciones pueden apreciarse de base
marcos fi losóficos y epistemológicos distintos.

3. Gestión del talento humano: desde comienzos de la década de los años
setenta del siglo XX las competencias se han incor porado en el área de
la gestión del talento humano con trabajos pioneros como los de Mc
Clellan d sobre los factores que influían en el rendimiento de los trabaja
dores de lasemp resasy las mejores estrategias de selección de persona l.
Este autor encontró que por medio del enfoque de competencias se
podía llevar a cabo una mejor selección y evaluación de las personas, en
contra del análisis de calificaciones tradicional.

4. Educación: en el ámbito educativo se comienza a uti lizar el concepto de
competencias en la década de los años ochenta del sig lo XX y especial
mente a mediados de la década de los noventa, entendiéndolo como
una forma de gestionar mejor la calidad educat iva, asegurar el apre ndi
zaje y evalua r de mane ra más pertinente a los estudiantes.
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Para no ser demasiado pro lijos en esta explicación, en el esquema 3 po
drán apreciarse de forma sintética las contribuciones de las diferentes disciplinas
descrita s y de la gestión del talento humano al enfoque de competencias.

Esquema 3. Diferentes concepciones disciplinares sobre
las competencias.

Área disciplinar -

lingüística/Filosofía

Psicología conductual

Psicología cognitiva

Sociología

Formación
para el trabajo

- La comp etencia como estructura lingüist ica interna (Chomsky, 1965).
- La competencia como desempeño comunicati vo

ante situaciones del contexto (Hymes, 1980).
- La comunicación está formada por sistemas

completos articulados por reglas (Wittgenstein, 1988).
- Lascompetencias son interactivas (Habermas, 1989).

- Comportamientos efectivos (Robert White, 1959).
- Competencias: capacidad de aprender en un

contexto y no solo adaptarse, sino innovar (Bruner, 1966).
- Competencias clave (Vargas, 2004).

- El aprendizaje es un proceso permanente de interacción del sujet o con
el medio (Vygotsky, 1920).

- La capacidad de pensar regu la la capacidad de hacer del sujeto (Luria, 1960).
- Competencias: capacidades emocionales y motivacio nales para llevar

a cabo un proyecto (McClelland, 1973).
- Desempeño comprensivo (Perkins, 1999).
- Lascompetencias desde las inteligencias múltiples (Gardner, 1983).
- Lascompetencias como inteligencia práctica (Sternberg, 1997).

..
- Concepto de competencia ideológica: conjunto de maneras especifica s

de realizar selecciones y organizaciones sobre un determinado discurso
(Verón, 1969).

- Gest ión laboral de compete ncias (Gagné, 1950).
- La competencia como la capacidad de ejecuta r las ta reas (Vargas, 1999).
- La competencia es un conjunto de atributos persona les (actitudes,

capacidades) para el trabajo (Vargas, 1999).
- La competencia es una compleja estructura de atributos necesarios

para el desempeño en situaciones específicas (Gonzci y Athanasou, 1996).

Fuente: elaboraáón propia.
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A continuación, desde una perspectiva discip linar, pasamos a hacer un aná
lisis más detallado de los aportes científicos expuestos en el esquema anterior:

..> Lingüística: el concepto de competencias emerge por primera vez con
interés académico y científico a partir de los estudios lingüísticos de
Chomsky y la estructuración de la teoría de la gramática generativa y
transformacional en la década de los años sesenta del siglo XX, pasando
luego a ser objeto de estudio de otras disciplinas. Chomsky (1970:23)
propuso el concepto de compet encia lingüística, y lo definió como:
"una estructura mental implícita y genéticamente determinada que se
pone en acción mediant e el desempeño comunicativo ", estab leciendo
así una diferencia sustancial entre los términos de "competencia" (com
petente) y "desempeño" (performance). Con el surgimient o de la psi
colingüística, aparece un nuevo concepto de comp etencia. Se trata de
la "competencia comunicativa "propuesta por Hymes (1996), en la cual
desaparece la oposición competencia/desempeño y la competencia se
centra en la actu ación comunicativa de acuerdo con las demandas de
la situación .

..>Psicología conductista: por la misma época en que Chomsky formula el
concept o de comp etencia lingüística, en la aplicación del conductismo
a situaci ones laborales poco a poco se reintroduce también el término
de compet encias. Es asícomo emerge el concepto de "comportamient os
efectivos" y el de "compete ncias clave" en el marco de las organiza
ciones empresariales (Vargas, 2004). De esta mane ra, se presentan ya
dos enfoques t otalmente distintos de las competencias: la lingüística
las est udia como est ructuras internas, mie ntras que la psicología con
ductua l aplicada en las empresas las abo rda como aquellos desempeños
especiales de los trabajadores que les dan ventajas competitivas a ellos
y la emp resa en que prestan su actividad . Este modelo ha quedado am
pliamente consolidado en la actuali dad y se ha producido su transferen 
cia al ámb ito educativo, entendido ahora como una demanda efecti va
para que las escuelas y universidades formen a las personas con el t ipo
de característ icas que se requieren para lograr' la permanencia y creci
miento de las mismas, desde una perspect iva empresarial, en un marco
de compet itividad nacional e int ernacional cada vez más intenso.

~> Psicología cultural : esta rama de la psicología t ambién ha venido for mu
lando una serie de importantes cont ribuciones para ir completa ndo el
contenido del concepto de competencia a parti r de aportaciones como
las de Torrado (1995, 1998). Específ icament e, algunos de sus más signi 
ficados representantes las han definido como: "acciones situadas que se
definen en relación con det erminados instrumentos mediadores" (Her-
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nández et alto1998: 14), poniend o así de mani f iesto la importancia de l
contexto en el que efectivamente se llevan a cabo. Asimismo, es impor
ta nte ind icar, de acuerdo con Vigotsky (1985) y Brunner (1992), que las
competencias se llevan a cabo como consecuencia de procesos mentales
constr uid os en ent ornos sociales, y por lo t anto son fenómenos huma
nos sociales y cult urales.

~> Psicología cognitiva: en este ámbito científico se ti enen en cuenta diver
sos apo rte s, pero los más signi f icativos son los relacionados con el des
empeño comprensivo, las inteligencias múltiples y la inteligencia práct i
ca. Perkins (1999) aport a el concepto de "desempeño s comprensivos" y
esto es esencial t enerlo presente en las compete ncias, pues la compren
sión debe ser un aspecto transversal a toda actuación con idoneidad.
Dentro de las " int eligencias múltipl es" Gardner (1997) también hace
referencia a las competencias de los sujet os, haciendo referencia a la
necesidad de tener en cuenta los diferentes modos de procesar la infor
mación que tienen losseres humanos, así como los di fe rentes modos de
resolver los problemas. Por último, es necesario destacar los aportes de
Sternberg (1997), con su t eoría de la "inteligencia práctica" ente ndida
la diferente capacidad para abordar las situaciones cotid ianas dive rsas
teniendo en cuenta la var iabilidad de las demandas y el contexto.

~> Formación para el trabajo: en este marco discip lin ar se vienen hacien
do diferentes contribuciones para entender las competencias y llevar
las a la práctica . Por una parte, se han planteado tres definiciones de
las competencias. La pr imera , cent rada en las actividades, la segunda
en el desempeño como ta l, y una tercera en la combinación de las dos
anteriores. En la actua lidad, predomina esta última defin ición. En se
gundo lugar, conviene resaltar que desde comienzos de la década de
los años ochenta del siglo XX se inició la consolidación de un modelo
de competencias laborales integrado de forma sistemática por cuatro
procesos simultáneos: a) identificación de las competencias que requie-"
ren los trabajadores y que demandan las empresas; b) normalización de
esas competencias a partir de procesos de participación y de acuerdo; c)
diseño de programas para formar tales competencias y d) evaluación y
certificación de las competencias con el fin de acreditar que poseen los
conocimientos, habi lidades procedimenta les y act itudes esenciales para
desempeñar con idoneidad ciertas act ividades laborales (Vargas, 1999).



Una aproximación desde el enfoque socioformativo

Esquema 4. Aportaciones al concepto de competencia desde diferentes
ámbitos científicos

• Aristoles: Ser, facultades y potencialidades.
• Platón: La República.

• Chomsky: Competencia lingüística.
• Hymes: Competencia comunicativa.

• Verón: Competencia ideológica.
• Habermas: Competencia interactiva.

• McClelland: Psicologia organizacional.
• Garnerd: Psicología cognitiva.
• Perkins: Enseñanza ~ara la com rensión

El munao ael traoa¡o

• Educación para el trabajo.
• Pedagogia laboral: competencias laborales .

Gestión de la calidaa

• Norm as ISO.
• Modelos de gestión organizacional.

Fuente: elaboración propia .
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Podemos así concluir que el enfoque de competencias se ha est ructurado
entonces, en lo conceptual, a part ir de las aportaciones de diversasdisciplinas (cfr.
esquemas 3 y 4), Y ha llegado a la educación como consecuencia de la preocupa
ción po r la gestión de la calidad. Asimismo, hay que indicar que ha hab ido una
serie de hechos sociales y económicos que han tenido y t ienen una influencia
muy im portant e en el auge de las competencias en la educación, como son: la
progresiva consolidación de la sociedad del conoci miento, la global ización y el
neoli beralismo. La constitución progresiva de la sociedad de l conocimiento est á
implicando, para las instituciones educativas, un giro radica l en sus actuaciones
tradicionales, ob ligándolas a dejar de pr imar la transmisión de conocimient os,
siendo necesario sust itu ir d icho proceso por la formación en compete ncias, don
de lo esencial es aho ra que los est udiantes aprendan a buscar, analizar, sistema
ti zar, comprender y ap licar con idoneidad el conocimiento. Desde el punto de
vista económico, la globalización ha supuesto mayores nive les de competitividad
entre las empresas, no ya sólo en el plano local y nacional, sino t ambién inter
nacio nal , y para ello las organizaciones se han visto en la ob ligación de buscar
personas que aporten creatividad traducida en ventajas competitivas para man
tenerse y crecer en el mercado.

Ahora bien, t ambién toda una serie de autores han criticado el enfoque
de competencias por emplearse en la educación sin t ener como base un marco
conceptual riguroso (Bustamante, 2003), algo que no nos puede extrañar porque
como hemos indicado en páginas anteriores este enfoque se ha ido construyen
do en forma de crisol, con las aportaciones de diversas tendencias disciplinares
y epistemológicas. Y de hecho, muchos proyectos de diseño curricular que ac
tualmente se llevan a cabo, como por ejemplo, el Proyecto"Alfa Tuning" para
Latinoamérica, carecen de una sólida fundamentación teórica y epistemológica
de las competencias..Sin embargo, el tener como referente diversos campos disci
plinares es a la vez, bajo nuestro punto de vista, una gran fortaleza para reiniciar
un proceso de construcción conceptual de las competencias desde un marco de
trabajo transdisciplinar y t ransversal mucho más amplio y holístico.



I
apítulo 11

"Todo conocimiento conlleva el
riesgo del error y la ilusión. La edu
cación del futuro debe afrontar el
problema desde estos dos aspec
tos: error e ilusión. El mayor pro
blema sería subestimar el proble
ma del error, la mayor ilusión sería
subestimar el problema de la ilu
sión. H reconocimiento del error y
de la ilusió es an difícil ue no se
reconoce e absol (... ). La edu-
ació e os ar que no hay

conocimien o que o es é, en algú
grado, amenaza por el error

. ilus·ón".

e s: e

Morin, E. (1999).

Los siete saberes necesarios para
la educación del futuro.

París: UNESCO, pag.21.
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Las competencias se han definido de múltiples maneras, en
primera instancia, algunos grupos de investigadores propo
nen las siguientes definiciones tomando como base la psico

lingüística, la psicología cognitiva y la psicología cultural: a) "La
competencia es un saber hacer o conocimiento implícito en un cam
po del actuar humano" (Hernández, Rocha y Verano, 1998: 14); b)
"Una competencia es una acción situada, que se define en relación
con determinados instrumentos med iadores" (Torrado, 1998: 42);
c) "Saber hacer en contexto, es decir, el conjunto de acciones que
un estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con
las exigencias específicas del mismo" (Pardo, 1999:18). Estas tres
definiciones se caracterizan por centrarse en el saber hacer y tener
en cuenta el contexto. Así mismo, se propone una definición más
centrada en el comportamiento, como la siguiente: "repertorios de
comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras,
lo que las hace eficaces en una situación determinada" (Levy-Lebo
yer, 2000: 10).

Ahora bien, en otra línea de investigación, sin seguir ningún
referente explícito, varios autores han propuesto las siguientes de
finiciones del concepto de competencia: a) "la competencia puede
apreciarse en el conjunto de actitudes, de conocimientos y de habi
lidades específicas que hacen a una persona capaz de llevar a cabo
un trabajo o de resolver un problema particular" (Ouellet, 2000:
37), y b) "las competencias representan una combinación de atri
butos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes,
destrezas y responsabilidades) que describen el nivelo grado de
suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlo" (Gon
zález y Wagenaar, 2003: 80). Estas dos últimas definiciones, por su
parte, están centradas en dar cuenta de los componentes de las
competencias, asumiéndolas como un conjunto de atributos.

En general, podemos decir que aunque las definiciones ex
puestas reflejan aspectos que le dan características diferenciales al
concepto de competencias (por ejemplo, desempeño, actividades,
problemas y atributos), en sí no son lo suficientemente claras por
que: a) no abordan los mismos aspectos, b) el "saber hacer" no es
int egrador, c) los términos " conjunt o " y "combinación " no logran
dar cuenta de que los at ributos están art iculados ent re sí forma n
do un tejido sistémico y d) no hacen referencia (o no lo hacen con
suficiente claridad) a la "idoneidad", elemento esencia l en el con
cepto de competencias (Tobón, 2006 a

; 2009a y García Fraile y Tobón,
2008).



Una aproximación desde el enfoque socioformativo

A raíz de estos vacíos y deficiencias se observa con mucha
frecuencia como las instituciones educativas abordan las compe
tencias o como un "mero hacer procedimental" enfocado a la rea
lización de actividades, enfatizando en la aplicabilidad del conoci
miento, o como atributos separados entre sí. Un ejemplo de esto
último es el Proyecto "Tuning", y los diversos proyectos realizados
dentro del marco de la convergencia en el EspacioEuropeo de Edu
cación Superior (EEES), en los cuales se toman como competencias
las actitudes, los conocimientos y las habilidades procedimentales
por separado, lo cual es un error significativo, ya que no seabordan
las competencias como un tejido multidimensional, como debería
ser, para que realmente representen un cambio educativo, y a la
vez se las pueda asumir como una verdadera innovación.

A raíz de lo anterior, y para contribuir a superar los vacíos
planteados, se propone llegar a un acuerdo frente a la definición
de las competencias teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
a) articulación sistémica y en tejido de las actitudes, los conocimien
tos y las habilidades procedimentales; b) desempeño tanto ante ac
tividades, como con respecto al análisis y resolución de problemas;
c) referencia a la idoneidad en el actuar, y d) integración de sabe
res. A partir de ello hemos venido planteando que las competen
cias son "actuaciones integrales ante problemas del contexto con
idoneidad y compromiso ético" (Tobón y García Fraile 2008:47) y
(Tobón, García Fraile y López 2009:29), en pertinencia con el prin-

.cipio de formación humana integral y en la búsqueda de un mayor
impacto para la transformación de la educación con base en una
política de calidad (cfr. esquema 5). A continuación se explican los
diferentes términos de esta definición:
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1. Aut orrealizació n
person al.

2. Construcción y
afianzamiento del
tejido social.

3. Búsqueda cont inú a
del desarrollo
económico.
empresarial
sostenible
y sustentable

4. Cuid.ado y
protlUi6

1

*
• Criterios

consensuados
• Loscriterios

están en
continua construcción

• Personal
• Social-ambiental
• Laboral-profesional
• Disciplinar-investigativo

FORMACiÓN HUMANA INTEGRAL: PROYECTO~TICO DE VIDA

• Actividades
• Problemas
• Incertidumbre
• Comprens ión

del cont exto
• Emprendimient o

• Saber ser
• Saber conocer
• Saber hacer
• Saber convivir
• Actuación metacognitiva

Fuente: elaboración propia.
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Actuaciones integrales ante problemas del contexto: en las competen
cias el desempeño se concibe de manera integral, como un tejido sistémico y no
f ragment ado, teniendo como referencia la realización de actividades y la resolu
ción de problemas de diferentes contextos (discip linares, sociales, ambientales,
científicos Y profesional-labora les). Para ello se articula de forma sistémica y en
tejido la dimensión afectivo-motivacional (actitudes y valores) con la dimensión
cognoscitiva (conocimientos factuales, conceptos, teorías y habilidades cogniti
vas) y la dimensión actuacional (habilidades procedimentales y técnicas) (Tobón y
García Fraile, 2006: 24). Estas tres dimensiones forman parte de los tres saberes,
de modo que lo afectivo-motivacional está en el saber ser; la dimensión cognos 
citiva, en el saber conocer y lo actuacional, en el saber hacer (Tobón, 2009a) cfr.
esquema 6.

Esquema 6. Saberes esenciales de la competencia
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Dimensión
cognitiva:

conocimientos, \
conceptos y
habilidades
cognitivas

Formación integra l
del ser humano

Dimensión socio
afectiva: act itudes

y valores

Dimensión
act uacional:
hab ilidades,

procedi mientos
y t écnicas

Fuente: Garcia Fy lópez R. (2011). Fonnadón de Competendas en el Aula. Guia Didáctica.
México: Pearson.
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Es por ello que las competencias son mucho más que un "saber hacer en
contexto", pues van más allá del plano de la actuación e implican compromiso,
disposición para hacer las cosas con calidad, raciocinio, responsabilidad, manejo
de una fundamentación conceptual y comprensión. Además, las competencias
son procesos complejos porque implican la interacción con muchas dimensiones
del ser humano y del contexto, siendo a la vez mecanismos eficaces para la asun
ción y afrontamiento de la incertidumbre, uno de los grandes retos actuales para
la educación (Morin, 2000a).

Idoneidad: es el segundo componente central de la definición propuesta
y se refiere a tener en cuenta "criterios" con el fin de determinar la calidad con
la cual se realiza una actividad o se resuelve un problema. Generalmente, los
criterios hacen referencia a aspectos tales como la efectividad y la pertinencia. Se
dice que una persona actúa con idoneidad cuando lo que realiza se corresponde
con unos criterios previos establecidos en el contexto de dicha actuación (cfr.
esquema 7):

Esquema 7. ¿Qué es la idoneidad en una competencia desde el enfoque
socioformativo '1

Para ser competente en la investigación
científica se requiere de un saber ser, un
saber conocer y un saber hacer:

• Saber hacer: realizar
proyectos de investigación.

• Saber conocer: conocimiento
de teorías, técnicas e instrumentos.

• Saber ser: perseverancia, optimismo,
responsabilidad, respeto.

= .......===========================~
Pero la suma de estos saberes no vuelve competente a un

investigador... sino, el uso que de ellos haga, cada vez que enfrenta un
problema o 5 ~r , q"'l,t lf",~ r ......_ 51!

Fuente: I boracl6n propia.
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Compromiso ético: este aspecto es central (cfr. esquema 8) y supone un
elemento nuevo de la definición, generalmente ausente de las definiciones an
teriores del término competencia. Significa que en toda actuación y en todo tipo
de contexto, y ante cualquier finalidad que se tenga, el ser humano debe re
flexionar si es apropiado o no, de acuerdo con susvalores y el imaginario social,
llevar a cabo la actuación, y una vez que la ha llevado a cabo, evaluar de manera
consciente y crítica tanto las posibles consecuencias negativas, como los posibles
perjuicios para sí mismo y para las otras personas, corrigiendo y reparando sus
errores, y aprendiendo a evitarlos en el futuro. Por consiguiente, no podemos
hablar de una persona como competente si no tiene como centro de su vida la
ética para consigo mismo, los demás y el contexto ecológico.

Esquema 8. Concepto de proyecto ético de vida
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( Proyecto ético de vida 1)

Formación humana
integral

El proyecto ético de vida es:

Vivir la vida de acuerdo
con unos determinados

propósitos, desde el
compromiso ético (que
asegure la realización

personal), la convivencia
con respeto, el equilibrio
ecológico y el desarrollo

socioempresaria 1.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, la formación con base en competencias tiene
como eje esencial formar no sólo para la ejecución de actividades profesionales,
sino también educar para aprender a analizar y resolver problemas contextua les,
lo cual implica un enfoque investigativo. Y todo ello es con base en el progresivo
desarrollo de la idoneidad en lo que se hace, que requiere de buena formación
conceptual, metodológica y actitudinal. Además, este enfoque implica tener
como eje transversal de todo el currículo la ética, en la med ida que el centro de
las competencias es la responsabilidad (cfr. esquema 9). Por último, es importan
te añadir que las actitudes, los conocimientos y las habilidades procedimentales,
tomados cada uno por separado, no podrían ser competencias, porque una com
petencia es un desempeño integral.
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De esta forma, las competencias solo ti enen sentido y cobran vid por su
contribución para la formación del proyecto ético de vida de los estudi ntes que
a su vez se inscriba dentro de un proyecto educat ivo que busque la formación
humana integral. Si no, las compete ncias no son nada, o si se prefiere una mera
tecnolog ía sin base firme para insertarse dent ro del aula.

Esquema 9.Articulación de las competencias dentrodel proyecto educativo

Fuente: elaboración propia.

Junto a ello, es preciso tener cuidado con el enfoque de competencias,
porque si no se sigue con el soporte de una epistemología sólida, como puede
ser la del pensamiento comp lejo que nosotros proponemos, podemos llegar a
orientar todos los procesos educativos enfocándonos sólo hacia la productividad
que demanda el mercado. Por no tomar en serio la propuesta anterior, es por lo
que se puede apreciar una cierta descoordinación como la que sigue a continua
ción: no existe proporcionalidad entre el ritmo de crecimiento y bienestar por el
que han mejorado las condiciones económicas. el crecimiento de las empresas
y la tecnología, y el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
pudiendo hallarse una desvinculación con la identidad nacional, y esto está con-
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tribuyendo en gran medida a consecuencias desastrosas como la pérdida del
equilibrio de los ecosistemas; la falta de un horizonte para la formación humana
integral; el aumento de la brecha entre países ricos y pobres, etcétera ( Morin,
1999; Tobón, 2009b).

En definitiva, el pensamiento complejo nos invita a dimensionar la reali
dad humana, social, ambiental, física, laboral y de producción como un tejido sis
témico en el cual cada ser humano tiene una responsabilidad vital para generar
un mundo más solidario con nosotros mismos, con la sociedad, con la especie y
con el cosmos. Esto implica trascender una docencia que por décadas se ha cen
t rado en la transmisión de conocimientos descontextualizados, buscando formar
competencias a partir de un cambio-transformación de nuestro pensamiento
(Morin, 2000a, 2000b) y del pensamiento de los administradores educativos y
estudiantes, hacia la contextualización, la flexibilidad, la inter y transdisciplina
riedad, la reflexión y la continua investigación (dr. esquema 10).

Esquema 10. Proceso de investigación a seguir para la construcción y
gestión del currículo

Investigación para gestionar el currículo

¿Cuáles son los
retos de la

sociedad actual
y del futuro?

<> [ .,"blema, ]

]Currículo[
¿Cuálesson los
requerimientos

del medio
laboral actual
y del futuro?

¿Cuálesson los
retos y

problemas
disciplinares?

Fuente: elaboración propia.
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Descripción de las competencias
en el currículo y en las actividades
de enseñanza-aprendizaje
Existen múltiples metodologías para describir las competencias. Nosotros propo
nemos describirlas tomando como base los siguientes componentes fundamenta
les: a) formulación de la competencia con soporte en el análisis de problemas del
contexto, b) criterios de desempeño y c) evidencias (cfr. tabla 1).

En un perfil de egreso, a estos componentes se deben agregar algunos
elementos complementarios para facilitar una mejor descripción y organ ización
de la competencia, tales como dominios de competencia y ejes procesua les.

Los dominios de competencia son categorías generales para clasificar las
competencias que tienen características similares y esto facilita su organización
en el perfil. Se determinan analizando las áreas de desempeño de l área ocupa
ciona l o profesional y son lo mismo que las denominadas en algunas leg islaciones
"competencias g loba les" (Tobón, 2009a).

Los ejes procesuales, por su parte, son desempeños muy concretos que dan
cuenta de la estructura de una competencia y posibilitan organizar los criterios.
Los ejes procesuales se emplean sólo cuando se estiman necesarios para orga ni
zar mejor una competencia, por ejemplo, cuando el número de criter ios es ele
vado o cuando se busca adapta r una competencia de otros entornos o escenarios
que se compone de "ámbitos", "bloques" o "elementos de competencia"

Tabla 1. Descripción de unacompetencia desde el enfoque socioformativo

Dominio de competencia: el dominio de competencia es la categoríageneral
en la cualseclasifica la competencia a formar

Evidencias

Son pruebascon
cretasy tangibles
que dan cuenta
del grado de
idoneidad con el
cual seposee la
competencia.

Criterios

Son laspautas funda
mentales para evaluar
la competencia. Se
construyen con baseen
el estudio del contexto
disciplinar, profesional,
laboral o social. Articu-
lan el saber ser, el saber
conocer y el saber hacer.

~",•._----~.~--

Ejes procesuales

Son desempeños muy
concretos en cadacom
petencia y dan cuenta
de su estructura. Son
opcionalesy facilitan
la organización de los
criterios.

Es la actuación integral
ante uno o varios pro
blemas del contexto. Se
compone de un verbo
de desempeño, un
objeto conceptual, una
finalidad y una condi
ción de referencia.

Competencia

Fuente: elaboración propia.
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¿Por qué todos estos componentes? ¿Por qué no simp lemente quedarse en
indicar la competencia y hacer más simple el trabajo educativo? Indicar solamen
te el título de las competencias, tal como se viene haciendo en algunas experien
cias educativas (con excepción de la formación para el trabajo), porque esto no
permit e identificar su estructura para organizar de forma pertinente y coherente
los cursos y/o módulos. Asimismo, hay que indicar que una característica esencial
de las competencias es que se deben poder demostrar y evidenciar, y para ello
son fundamentales los criterios y las evidencias.

Sin embargo, t ambi én se debe t ener cuidado con otra t endencia educa
tiva exte ndida siemp re que se hab la de competencia como consecuencia de la
herencia funcionalista y es describir con demasiados detalles y componentes las
comp etencias, con la supuesta creencia de que eso hace más rigu roso y efect ivo
el trabajo educativo. En el enfoque socioformativo se busca hacer lo más sencillo
posible el proceso de enseñanza-aprendizaje y evalua ción de las compete ncias,
por lo tanto se contemplan solament e los aspectos imprescindibles.

Desde el enfoque socioformativo el planteamiento de las competencias se
realiza de la siguiente manera:

~> Paso 1. A partir de la identificación y análisis de los problemas en con
textos reales actuales y futuros, pertinentes y retadores se describe la
competencia mediante un verbo de acción, un objeto, una f inalidad y
una condición de refe rencia y/o de calidad .

..> Paso 2. Se definen los criterios y evidencias esenciales que permiten va
lora r el nivel de desempeño en el dominio de la competencia.

También así se describen lascompetencias en el marco del perfil de egreso
de una carrera, para lo cual se tienen en cuenta los dominios de comp etencia y
los ejes procesuales (cfr. esquema 11).
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Esquema 11.Aspectos que integran la descripción de la competencia

PASO 1
IDENTIFICACiÓN DE

COMPETENCIAA PARTIR
DEL CONTEXTO

~/

-------_/

Problemas del contexto
actuales y futuros,
erti s

EVIDENCIAS:
Son las pruebas
concretas de que se
posee la competencia.
Permiten verificar los criterios.

. ~

~ - ~
f '1" ¡ 1 I"j ";j ~I 1 .. -., ~L¡~ _ I ....

CRITERIOS:
Son las pautas de
al I

PASO2 -==============~
DESCRIPCiÓN DE

CRITERIOS Y EVIDENCIAS
ESENCIALES

Fuente: elaboración propia.
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Lascompetencias en determinadas legislaciones est án divididas en unida
des de competencia, aunque hay que indicar que en el enfoque socioformativo
no se tiene este último término, porque toda competencia es una unidad por
definición.

A continuación se describe un ejemplo paso a paso de cómo se establece
una competencia en un proceso curricular (cfr. tabla 2 para observar un ejemplo
de aplicación de esta metodologia):

Paso 1. Ocupación o carrera: se trata de identificar la ocupación o profe
sión en la cual se va a construir el perfil de egreso por competencias.

Ejemplo. Carrera de Psicología

Paso 2. Dominios de competencia: se deben determinar a continuación los
dominios de competencia, los cuales son las grandes áreas de desempeño de una
ocupación o profesión y agrupan las competencias similares de una misma área.
Son las categorías en las cuales se organizan las competencias que tienen algún
elemento en común.

Ejemplo. La psicología tiene varios dominios de competencia.

(Áreas de desempeño):

1. Prevención y promoción.

2. Investigación.

3. Gestión del talento humano en las organizaciones.

4. Evaluación y terapia psicológica, etcétera.

El dominio de competencia número 4, "evaluación y terapia psicoló
gica", es un área general de desempeño de la psicología que agrupa varias
competencias similares.

Paso 3. Estudio del contexto interno y externo: se debe llevar a cabo un
análisis bibliográfico y de bases de datos para determinar los problemas que de
berá abordar el profesional de esa carrera en la actualidad y en el futuro. Para
identificar las competencias del perfil de egreso se determinan los problemas
actuales y futuros de l contexto (personal, social, labora l-profesiona l, ambiental
ecológico, etcétera), respecto a la ocupación o profesión, considerando los diver
sos dominios.
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Ejemplo. Problemas relacionados con el dominio de "evaluación y tera
pia psicológica":

¿Cómo facilitar en los usuarios la comprensión de sus problemas de sa
lud mental a partir de los saberes previos y representaciones sociales que po
seen?

¿Cómo integrar la psicología científica con los saberes de las personas y
el saber popular sobre la salud mental?

¿Cómo facilitar en los usuarios la autorregulación para mejorar su salud
mental a partir de la evaluación y autoevaluación de sus procesos y estados
psicológicos?

¿Cómo asegurar el aprendizaje y/o refuerzo de estrategias de afronta
miento pertinentes, eficaces y duraderas que promuevan la recuperación de
la salud

Paso 4. Se describen las competencias en cada uno de los dominios de
competencia: es necesario formular ahora las competencias en cada uno de los
grandes indicadores que constituyen la competencia.

Por ejemplo, dominio de competencia: "evaluación y terapia psicológica".

Competencias específicas:

.> Evaluación de procesos de salud mental.

.> Realización de terapia psicológica profunda.



Tabla 2. Ejemplo de una competencia desde el enfoque sociotormativo

Dominio de competencia : evaluación de procesosde salud mental

Competencia'

Diagnostic a cómo
se encuentra una
persona en suspro 
cesos psicosociales,
para generar cono
cimiento respecto
a susforta lezas y
necesidades de me
jora , que ayude al
autoconocimiento,
a la salud mental
y al cump limiento
de un determi
nado propós ito,
considerando los
retos del contexto
y los referentes
conceptu alesy
metodológicos de
un determinado
enfoque o área de
la psicologia'.

Ejes procesuales'

1. Entrevista clíni
ca e historia de la
persona.

2. Aplicación de
instrumentos
psicológicos com
plementarios.

Criterios'

1.1. Realiza la entrevista diagnóstica de acuerdo
con los parámetros de un protocolo establecido en
la psicología.

1.2. Realiza las preguntas de acuerdo con un
determinado motivo de consulta y propósito de la
evaluación .

1.3. Realiza la historia clínica acorde con una meto
dología validada en el campo.

1.4. Establece una relación cordial y respetuosa con
el usuario, considerand o su dignídad como perso
na, su contexto social y buscando el cumplim iento
de la meta del diagnóstico.

2.1. Identifica los instrumentos psicológicos com
plementarios que son necesarios aplicar de acuerdo
con la entrevista, el motivo de consulta y el propó
sito de la evaluación.

2.2. Aplica los instrumentos psicológicos comple
mentarios que se requieren, considerando sus
referentes metodológicos respecto a la aplicación y
respetando la dignidad de la persona.

Evidencias

1. Evidencia de desem
peño:
- Explicación del proceso
efectuado en la realiza
ción de la ent revista de
acuerdo con el proto
colo.

2. Evidenciasde produc
to:

- Registro de una entre
vista de evaluación psico
lógica con una persona,
empleo de instrumentos
complementarios y
proceso de retroalimen
tación.

- Documento con la
historia y diagnóstico de
un usuari o elaborado a
partir de una entrevista y
el empleo de instrumen 
tos complementarios.

3. Evidenciasde actitud:

- Registro de la satisfac
ción del usuario con el
trato recibido.

- Encuestasobre su per
cepción de la utilidad de
la evaluación psicológ ica.
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Dominio de competencia: evaluación de procesos de salud mental N
0'1

Competencia' Ejes procesuales'

3. Diagnóstico.

4. Ret roaliment a
ción al usuario.

Criterios'

3.1. Anal iza la información de la entrevista y de la
historia del usuar io, y con base en ello se determi
nan f ortalezas y aspectos a mejorar en los procesos
psicosociales de la persona, de acuerdo con un
det erminado propósito.

3.2. El dia gnóstico se basa en la investigación cien
tífica sobre los procesos psicosociales y tiene como
referencia el propósit o de la evaluación psicológica
y el respeto a la dignidad de la persona.

4.1. Retroalimenta al usuario buscando que com
prenda sus fortalezas y aspectos a mejorar en los
procesos psicosociales conside rados, t eniendo en
cuenta el propósito de la evaluación psicológica.

4.2. Motiva al usuario al autoconocimiento como
esencia de la aut orregulación, para seguir en el
proceso de formación y desarro llo personal, de
acuerdo con lo hallado en la evaluaci ón .

Fuente: elaboración propia.

Evidencias
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1 Estacompetencia es la base para el diseño del módulo.

, Loscriterios podrían definirse también sin ejes procesuales, ya que este componente esopcional y se utiliza para facilitar la comprensión
de la estructura de la competencia . Serecomienda que los ejes procesualesreflejen la estructura del desempeño o seansimilares a las fases
de un proyecto (planeación, ejecución y evaluación).

, En los criterios se articula el "saber ser" (actitudes y valores) y el "saber conocer "(apropiación de conocimientos) con el "saber hacer"
(habilidades procedimen tales).

4 Obsérvese que la competencia de "Evaluación de procesosde salud mental" posee un desempeño, que es "Diagnostica"; un objeto con
ceptual, que son los "procesos psicosociales"; una finalidad, que es "para ayudar al autoconocimiento, a la salud mental y al cumplimiento
de un determinado propósito"; y una condición de referencia-calidad, "considerando los retos del contexto y los referentes conceptuales
y metodológicos de un determinado enfoque o área de la psicología".
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Clases de competencias
Hay tres clases generales de competencias: competencias básicas, compe

tencias genéricas o transversales y competencias específicas.

~> Las competencias básicas son aquellas esenciales para desenvolverse en
la vida y son la base para el desarrollo de las posteriores (por ejemplo, el
conocimiento del sistema numérico, aprender a leer y escribir mensajes,
etcétera).

~> Las competencias genéricas o transversales son aquellas que promue
ven a lo largo de todo el sistema educativo, eso sí, teniendo en cuenta
los diferentes grados de complejidad en función del curso o grado. Son
comunes a una rama ocupacional y/o profesional (por ejemplo, salud,
ingeniería, educación) o a todas las profesiones, y son necesarias para
llevar a cabo procesos de los que se apoya el desarrollo profesional.
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Participa con
responsabilidad en
la sociedad

Trabaja en forma
colaborativa

Aprende de
forma autónoma

Competencias
genéricas

Se autodetermina
y cuida de si

Se expresa y
comunica

Piensa crítica y
reflex ivamente
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Esquema 12 a mayor detalle

10. Participa y colabora (( Trabaja en forma 11~
de ~aner~ efectiva en ----~ colaborativa ~
equ ipos diversos.
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2. Essensible al a rte y
participa en la ap reciación
e inter pretación de sus
expresiones en distinto s
gén eros.

5. Desarrolla
innovaciones y propone
soluciones a problemas
a part ir de métodos
esta blecidos.

4. Escucha, interp reta y
emite mensajes
pert inentes en dist intos
context os med ian te la
utilización de med ios, de
códigos y herramientas
ap ropiados.

1. Se conoce y valora a~
mismo y abo rda
prob lemas y retos
te niendo en cuenta los
objetos que persigue.

3. Elige y practica estilos de
vida saludables.

6. Susten ta una postura
personal sob re temas de
inte rés y relevancia
general, considerando
ot ros puntos de vista de
manera critica y reflexiva... - ._-

-

Se expresa y
comunica

Se au todeterm ina
y cuida de si

Piensa crítica y
reflexivamente

11 Compet~ncias
ge néricas, J --~

~ forma autónoma JI

8. Mant iene una actitud
respetuosa hacia la
interculturalidad y la
diversidad de creencias, ,.
valores, ideas y práct icas
sociales.

7. Aprende por iniciat iva e
interés propio a lo largo de
la vida.

9. Contribuye al desa rrollo
sustentable de mane ra
critica, con acciones
responsables.

11. Participa con una
conciencia clvicay ét ica
en la vida de su " 1I
comun idad, religión,
México y el mundo .

Fuente: García Fraile, J. A Y L6pez Rodríguez, N. M, (2011). Formación de competencias en el aula. Guia Didáctica . México:
Pearson, basado en: "Las competend as genéricas en el estudiante de bachillerato general. SEP - DG8, 2009-2010".



Una aproximación desde el enfoque socioformativo

~> Finalmente, las competencias específicas, a diferencia de las competen
cias genéricas, son propias de cada nivel educativo o profesión y le dan
identidad (en este sentido, hablamos de las competencias específicas de
primaria, de la med ia superior, del bachillerato, del profesiona l en edu
cación física, del profesio nal en ingeniería de sistemas o del profesiona l
en psicología, etcétera). A continuación puede observase un ejemp lo
de cada una de estas dos últimas clases de compet encias (d r. t abla 3):

Tabla 3. Ejemplo analítico de los tipos de competencias

Ejemplo para la carrera de administración de empresas
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Competencia especifica Competencia genérica

Dominio de compe
tencia:

Gestión de recursos
financiero sy fí sicos

(administración de
empresas).

competencia específica:

Administra los recursos
financieros de la empresa,
favoreciendo el logro de
obj etivos mediante la op
t imi zación de los recursos
de acuerdo con las políti
cas económicas est ableci 
das en la empresa.

Dominio de com
petencia:

Investigación y
gestió n de pro 
yectos

(se apl ica a dife
rentes ocupacio
nes y pro fesiones).

competencia genérica:

Planea, ejecut a y evalúa
proyectos para resolver un
prob lema de la realidad,
acorde con las posibilída
des de recursos y af rontan
do estraté gicamente las
dificultades.

Fuente: elaboradón propia.

Planeación didáctica del proceso
de construcción e implementación
de una competencia
La planeación didáctica de competencias requiere de un trabajo analítico, re
flexivo y crítico del docente o equipo de docentes de la institución, desde el
modelo socioformativo sugerimos seguir las cuatro fases metodológicas que a
continuación se presentan:



30 l.~UÉ ~ON LAS COMPETENCIAS EN EDUCACiÓN?

Fase 1. Definiendo la competencia de la asignatura

Establecer el perfil de egreso: es el punto de partida y el referente de for
mación, lo constituyen el conjunto de competencias genéricas y específicas que
se pretende adquiera el estudiante a lo largo del tiempo que permanezca en la
inst it ución educativa. Requieren de un consenso inst ituciona l previo para defi
nir "cuántas" y "cuáles" han de ser de acuerdo con el estud io del contexto y el
análisis de los problemas hallados. Su número no debe ser muy amplio sino ade
cuado al tiempo de permanencia en el nivel y adecuado a la edad de los sujetos.
El perfil de egreso orienta todo el plan de formación, las estrategias didácticas
y los procesos de evaluación, pues en . él se describen con suficiente precisión las
competencias que se espera alcanzar al terminar el ciclo de estudio.

Fuente: elaboración propia.

Datos de identificación del programa: hacemos referencia con ello a los
datos del curso o la asignatura, módulo proyecto formativo (se indica el título
acorde con el plan de estudios) en que irá incluida la competencia debiendo es
tablecerse su duración, en términos de tiempo necesario para su adquisición. Se
indican los créditos establecidos, donde se incluye tanto el trabajo presencial en
el aula como el trabajo independiente del alumno en una relación de 1 a 1.5 o 1
a 2 horas, es decir por cada hora de trabajo con el docente en el aula, entre 1.5
o 2 horas de trabajo autónomo del estudiante (cfr. tabla 4).



Tabla 4. Formato para 1I de egreso yla identificaciónde la asignatura

FASE 1: DEFINIENDO LA COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA
Problema a resolver: ¿Cómo describir una compete ncia desde el e nfoque

socloformatlvo?

1. ESTABLEZCA El PERFil DE EGRESO
- - ---- - - - -

I

2. PRECISElOS DATOS DE IDENtlFICACION DE LA ASIGNÁTURA

I 1 tlivel de estudio s: l . Asign.l tur.l:
3. Bloque:
4. tlo mbre del provecto form ativo :

, 5. Créditos acad émicos : ___
6. Distribución de los créditos: Tot.11horas:___Tiempo presencioí: Tiempo ind ependiente:

Fuente: elaboración propia.
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¿~UÉ SON LAS COMPETENCIAS EN EDUCACiÓN?

Definir la competencia a formar: setrata de describir la competencia a for
mar en congruencia con la competencia disciplinar y los atributos de las compe
tencias genéricas oficialmente establecidos por la legislación (ejemplo: el Acuer
do 444 de 21 de octubre de 2008 por el que se establecen las once competencias
genéricas que constituyen el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de
Bachillerato, además de las disciplinares propias de cada materia). Aquí debería
indicarse con qué competencia disciplinar de esta legislación y con qué atributos
de las genéricas estaría relacionada la competencia construida.

Verifique el proceso de construcción de la competencia: desde el enfoque
socioformativo la competencia se compone como ya hemos indicado de: "un
verbo de acción" que debe ser cuidadosamente elegido para que haga visible
de forma clara el proceso de aprendizaje que queremos llevar a cabo con el
estudiante; "un objeto conceptual" sobre el que recae el verbo con la acción de
aprendizaje que contiene y lo determina; "una finalidad" que refiere el para
qué o de qué forma queremos orientar el proceso para poder hacer algo con
esa orientación del proceso de aprendizaje y "una condición de referencia", en
donde establecemos los cauces dentro de los cuales queremos que se lleve a
cabo el proceso de aprendizaje indicando un referente dentro del cual insertarlo
que puede ser una actitud ética, determinada normativa o un referente teórico
o metodológico que indica la condición de calidad que determina la idoneidad
en el desempeño. La verificación de la competencia debe dar cuenta de que la
competencia integre los tres saberes "saber ser", "saber conocer" y "saber ha
cer" (dr. tabla 5).

Nuestro consejo para los docentes es que sean cuidadosos en esta fase ya
que estamos planificando la competencia que vamos a trabajar en el aula y si nos
olvidamos o dejamos fuera de la misma algún elemento esencial ello va a deter
minar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se resienta con las carencias no
incluidas.

Igualmente, es de vital importancia prestar especial atención en la defini
ción del verbo de acción, que indica que la integración de los saberes queremos
llevarla a cabo, no de cualquier manera, sino en la forma que establece el verbo
de acción elegido. Todo lo demás quedaría fuera de la competencia y sería obje
to de otra competencia que habría que diseñar.
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Tabla 5: Formato para la descripción y verificación de la competencia
a formar

3. DEFINIR LA COMPETENCIA A FORMAR

4. VERIFIQUEEl PROCESO DE CONSTRUCCiÓN

Verbo d Obi to con ptuel Para qu Condición d ref r riera

d s rnpeno (pued s r uno o varios) (fin hdad] (eomp lcm nto o con t xto de la

(no Importa la compet n la)

termi na 16n)

Fuente: elaboración propia.

Fase 2. Diseñando la planeación didáctica

Competencia de la asignatura: una vez construida la competencia de la forma
indicada en el epígrafe anterior, está se incluye de forma lineal en el presente
apartado.

3



34 ¿l\IuÉ SON L A S C OMPETENCIAS EN EDUCACiÓN?

Hay que tener en cuenta que con la construcción de la competencia como
hemos señalado, se realiza un proceso de integración de saberes y por tanto no
vuelve a haber desagregación de los mismos (en habilidades, destrezas, actitu
des, unidades de competencia, elementos de competencia, saberes esenciales,
etcétera) en ningún otro momento del proceso de planificación. Con ello se t rata
de ser respetuosos con la definición de competencia concebida en el enfoque
socioformativo como integración de saberes para dar respuesta a problemas del
contexto con idoneidad y compromiso ético.

Problemas a resolver: en este apartado deben indicarse los problemas de
aprendizaje que se pretender resolver con la competencia construida. Un "pro
blema" no tiene que ser un gran desafío científico, basta con que sea una "me
jora" en sus aprendizajes, la resolución de una "dificultad" extendida entre los
estudiantes que les impide visionar la "resolución" de aplicaciones con la con
ceptualización de la materia o suplir una "carencia" conceptual en su inicio o
desarrollo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta resolución de problemas está en la base y es el soporte de la com
petencia. Toda competencia que no se construya tomando como horizonte los
problemas de aprendizaje a resolver es una mera construcción teórica, "de des
pacho" pero sin conexión con la realidad .

Actividades con el docente/actividades de los estudiantes: en este apar
tado se describen las actividades en el aula y fuera de ella necesarias para imple
mentar correcta y completamente la competencia, es necesario asignarles a cada
una de ellas una determinada carga horaria (la ratio es la que ya señalamos de
por cada hora con el docente en el aula, entre una y media o dos horas de trabajo
independiente del alumno) para llevar a cabo la actividad y unos determinados
recursos, necesarios para su efectivo desarrollo.

La estructuración con base en los talleres o proyectos implica en primer
lugar darle un nombre atractivo al mismo, cercano al universo o imaginario de
los alumnos y agrupar en torno al mismo las actividades tanto del aula como del
trabajo independiente del alumno que constituyan una secuencia de aprendizaje
completa y correlacionada entre ambos tipos de actividades. Tiene que haber
correspondencia entre lo que se hace en el aula de clase y en el trabajo indepen
diente del alumno y una retroalimentación permanente de esta última en clase
bajo la supervisión del docente. Se planean tantos talleres como sean necesarios
o las fases del proyecto que se requieran para lograr aprendizaje que componen
la competencia.

En cuanto a los contenidos, las actividades con el docente y las activida
des de los estudiantes deben contener la descripción de las teorías, conceptos,
procedimientos y/o normas que van a ser estudiados para la resolución de los
problemas a resolver, las estrategias didácticas y las técnicas grupales necesa
rias para que cada taller o cada fase del proyecto promueva el desarrollo de la



Una aproximación desde el enfoque socioformativo

competencia correspondiente en el estudiante, así como la adecuada asignación
horaria de ambos tipos de actividades.

Recursos: se recomienda mencionar los recursos necesarios para la ejecu
ción de cada fase del proyecto o taller de acuerdo con las actividades a realizar.

Metacognición: es un proceso reflexivo de cada individuo sobre su forma
de actuar, sus logros y errores; ante desempeños concretos, se debe tener en
cuenta que son procedimientos conscientes y organizados que posibilitan al su
jeto el autoconocimiento de sus procesos de pensamiento y de sus actuaciones
(García F y López R: 2011), por tanto la planeación didáctica implica definir las
acciones metacognitivas que realizará el estudiante contribuyendo a la autorre
flexión y la autocritica (cfr. tabla 6).

Posteriormente, en la gu ía didáctica que necesariamente debe elabora rse
para acompañar el proceso de aprendizaje en cada asignatura, se debe ser más
minucioso y prolijo en lo relativo a todos estos aspectos.

Tabla 6. Formato para la elaboración de la planeación didáctica

FASE 2 : DISEflANDO LA PLANEACIÓ N DID ÁCTICA
Problema a resolver: ¿Cómo establecer los métodos y t écnicas de manera pertinente

para el proceso ensefianza - aprendizaje en la formación de competencias?

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA:

Pro blemas a resolver:

TALLERES Actividades con Horas Actividades de Horas Recursos Metacognición

el docente los estudiantes

TALLER 1

TALLER 2

TALLER 3

Fuente: elaboración propia.
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36 ¿~uÉ SON LAS COMPETENCIAS EN EDUCAC i ÓN?

Fase 3. Estableciendo la evaluación de competencias

Criterios y evidencias: son la base del proceso de evaluación formativa de com
petencias. El proceso a seguir consistiría en abstraer los criterios de l conjunto de
actividades desarrolladas en cada ta ller y formular los criterios dentro del mismo
para cada grupo de actividades y asociarlos con evidencias. A l conjunto de cri
terio más evidencia debe dársele una ponderación con referencia al total de la
competencia que sería el 100%. El universo de criterios de la competencia debe
contener criterios de los tres saberes, aunque no de forma proporcional porque
eso dependerá del carácter de cada competencia.

Esquema 14. Concepto de criterios y evidencias

Criterios: pautas,
parámetros o
resultados de
aprendizaje

Evidencias:
pruebas concretas

del aprendizaje

Fuente: elaboración propia.

Criterios: son las pautasesenciales para evaluar la competencia, se refieren
a los t res saberes (saber ser, saber conoce r y saber hacer) y cont iene un " que se
evalúa" y un "con que se compara" (García Frail e, Tobón y López, 2010: 135). Asi
mismo, son el referente para determ inar si la person a es idón ea en determinadas
áreas y si ha adquirido el dom in io de las act ividades que agl ut ina dich o criterio
(Tobón, Pimienta, García Fraile, 2010: pp . 133-134).
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Tabla 7. Ejemplo de criterios de valoración
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Criterio Qué se evalúa Con qué se compara

Elabora textos escritos
usando la ortografía y la
sintaxis de acu erdo con la
gramática de la lengua.

Usando la ortograf ía y la
Elabora textos escritos sintaxis de acuerdo con la

gramática de la lengua.

Fuente: elaboración propia.

Evidencias: son pruebas concretas y tangibles de que se está aprendiendo
una competencia. Se evalúan tomando como refe rencia e l criterio a l que de
ben ir asociadas, no pud iendo existi r por tanto evidencias aisladas, sin crite rio. El
unive rso de evidencias, al igual que los criterios a los que van asociadas, deben
abarcar e l con junto de los tres saberes.

Tabl 8. Formato para la definición d la evaluación de competencias

''''SI TIUS: IST....LECIENDOLArv"'Lu...aÓN DECOMPETENCI...S
Probleme 8 re.olver: ¿C6mo plenlflcer el procelo d eveluecl6n en le form cl6n compe'encl..?

1 11 r 2

1 11 r 3

Fuente: elaboración propia.

s r qu rld S Pond cl6n
(%)



38 ¿QuÉ SDN LAS CDMPETENCIAS EN EDUCACiÓN?

Fase 4. Construyendo matrices de evaluación

Matriz de valoración de las competencias: existen múltiples metodologías para
evaluar las competencias. La que aquí proponemos en una matriz de evaluación
con doble entrada, adecuada para una evaluación formativa que quiere valorar
la experiencia de aprendizaje y ofrecer a cada estudiante posibilidades de creci
miento personal.

El proceso de valoración de competencias se lleva a cabo a partir de cada
uno de los criterios establecidos en la competencia; para todos ellos se definen
unos niveles de dominio o de desarrollo de la competencia. Nosotros a modo de
ejemplo hemos establecido cinco niveles de dominio de la competencia pero su
número y nomenclatura pueden variar en función de las necesidades de cada
institución. Para cada nivel de dominio se describen los indicadores referentes a
los tres saberes y en relación con cada criterio, que nos permitan comprobar la
adquisición por el estudiante de los aprendizajes mínimos esperados para poder
ser promovido al nivel siguiente. A continuación se enuncian algunas caracterís
ticas referidas a cada nivel de dominio que pueden considerarse orientadoras en
la construcción de los indicadores (cfr. tabla 9).



lo Il'!. muu V.IIUildon competencias

.
NIVELES DE DOMINIO DE LAS COMPETENCIAS

Nivel Características(una o varias)

NULO - No presenta lasevidencias de aprendizaje.
- No manifiesta interés en su proceso de aprendizaje.
- Desconoce las teorías. conceptos, procedimientos o normas objeto de estudio.

INICIAL- -Hay recepción y comprensión general de la información.
RECEPTIVO -E l desempeño esmuy básico y operativo.

-Hay baja autonomía.
-Se tienen nociones sobre el conocer ye l hacer.
-Haymotivación frente a la tarea.

BÁSICO -Se resuelven problemas sencillos del contexto.
-Se tienen elementos técnicosde los procesos implicados en la competencia.
-Se poseen algunos conceptos básicos.
- Demuestra interés y compromiso con su aprendizaje.

AUTÓNOMO -Hayautonomía en el desempeño (no se requiere de asesoría de otras personas o de
supervisión constante).
-Se gestionan proyectos y recursos.
-Hay argumentación científ ica.
-Se resue lven problemas de diversa índole con los elementos necesarios.
-Se actúa en la realidad con criterio propio.

ESTRATÉGICO -Se plantean estrategias de cambio en la realidad.
-Hay creat ividad e innovación.
-Hay desempeños intuitivos de calidad.
-Hay altos niveles de impacto en la realidad.
-Hay análisisprospect ivo y sistémico de los problemas.
-Se tiene un alto compromiso con el bienestar propio y de los demás.

Fuente: García Fraile, J. A; Tobón, Sy López Rodrlguez, N. M. (2010:212).
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40 LQUÉ BON LA COMPETENCIA EN EDUCACiÓN?

Dentro del proceso de planificación de la competencia es necesario esta
blecer por el docente los niveles de dominio para cada criterio de tal forma que
el estudiante pueda reconocer de forma clara y objetiva en qué nivel se encuen
tra ("!o que domina") y que requisitos se le solicitan para que pueda ascender de
nivel ("!o que le falta").

Se señalan en la matriz los criterios e indicadores que los docentes, aten
diendo al mandato del perfil de egreso, consideren "obligatorios o f undament a
les" que dominen los estudiantes para lograr los aprendizajes mínimos esperados
en el desarrollo de la competencia para poder ser promovidos al nivel superior.
Si al fina l del proceso los alumnos no cumplen con los indicadores que tienen el
carácter de "fundamentales", entonces no pueden ser acreditados ni promovi
dos en ese momento. La institución debe establecer las alternativas por ejemplo
talleres o seminarios para que los obtengan o introducir en otra competencia
posterior criterios que permitan verificar su adquisición. Estaríamos de esta for
ma asistiendo al denominado "proceso de ingeniería de las competencias" don
de no importa el "cuándo" se adquieren los saberes sino el "qué", es decir que a
lo largo del periodo de permanencia en la institución se adquieren y se pueden
certificar las competencias antes de la salida del proceso de formación; en cui
dado del desarrollo del perfil de egreso y estab leciendo las prioridades en las
competencias pendientes por certificar cuando de estas dependa directamente
el desempeño de otra competencia.

En cuanto a la ponderación, partimos del porcentaje de cada criterio con
respecto a la competencia a valorar y dentro de ese porcentaje se establece su
distribución por puntos entre los diferentes niveles de dominio. De esta forma, la
matriz puede leerse en sentido vertical y horizontal - por eso la denominamos de
"doble entrada"- pues nos permite comprobar lo que domina cada estudiante de
t oda la competencia (lectura vertical) y dentro de cada criterio (lectu ra horizontal).

En el apartado de logros, aspectos a mejorar y retroalimentación se trata
de of recer al estudiante una panorámica acerca los aspectos que domina de la
competencia en f unción de cada criterio, de qué apartados le falt an por adquirir
y de cuál es su puntaje y nivel de dominio de la competencia para que de esta
f orma se invol ucre en el proceso de mejora continua que implica la evaluación
formativa. Es importante además, llevar a cabo con el estud iante un proceso de
metacognición permanente que le permita comprender, sin traumas, su lugar y
la "fotografía" de su posición, teniendo delante, mediante el proceso de visibili
dad que implican los indicadores de los niveles de dominio en cada criterio, cómo
puede mejorar y que procesos necesita llevar a cabo para ello.

En definitiva y a modo de resumen, una vez expuesto el proceso de planifi
cación y diseño curricular en forma desplegada y para ahuyentar su complejidad,
podría esquematizarse de forma centralizada en un sencillo cuadro del siguiente
modo:



Tabla 10.Matriz de valoración de competencias

--- - -- --- - --- - --- - - - - - I
Matriz de Evaluación I

Competencia: Se describe la com petencia a eva luar

Crite rios Evidencias: O.Nivel Nivel l. INICIAL Nivel 11 . BÁSICO Nivel 111. Niv el IV.

NULO AUTÓNOMO ESTRATÉGICO

Son los criterios a Son las Indicador Indicador Indicador Indicador Indicador
ten er en cuent a pruebas para Esun descriptor
para evaluar la evaluar los que muest ra en
competencia cri terios. qué nivel está

un crite rio,
considerando la
evidenci a y el
Nivel.

Ponderación : Se pondera el valo r de Ponderación Ponderación Ponderación. Ponderació n. Ponderación .
cada cri te rio y evidencia respecto a Se pondera
otros cr it erios y evidencias, con base cada indicador
en 100%

RETROALlMENTACION Nivel : Logros: Aspectos a

Punt aje: mejorar:

Fuente: elaboración propia.
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42 ¿ QuÉ SON L A S COMPETEN C IAS EN EDUCACiÓN?

Ejemplos de la planeación didáctica
A modo de ejemplo presentamos a continuación la planeación didáctica de dos
procesos formativos. El primero de ellos se trata de la preparación de un taller de
planeación didáctica basado en competencias para los asistentes al Congreso Es
tatal de Educación Básica y el segundo es la planeación didáctica de la asignatura
de matemática 1111 (Bachillerato) de la Dirección de Educación Media Superior y
Superior. Secretaría de Educación de Yucatán.

Taller de planeación didáctica basada en
competencias para los asistentes al Congreso
Estatal de Educación Básica

m e en I la ig t

Problema a resolver: ¿Cómo describir una competencia desde el modelo socio
formativo?



1 Establezca el perfil de egreso

2 Precise los datos de identificación del programa

El profesional de la docencia se caracterizará por un dominio cabal de su materia de t rabajo, por haber logrado una auto
nomia profesiona l que le permit irá tomar decisiones informadas, comprometerse con los resultados de su acción docente,
evaluarla crit icamente, t rabajar en colectivo con suscolegas y manejar su propia formación permanente. Losprincipios que
regirán la acción de este maestro y su relación con los demás miembros de la comunidad escolar serán los valores que la
humanidad ha desarro llado y que consagra nuestra Constitución: respeto y aprecio por la dignidad humana, por la libertad,
la justicia, la igualdad, la democracia, la solidaridad, la tolerancia, la honest idad y el apego a la legalidad.

El maestro de educación básica podrá organizar el trabajo educativo, diseñar y poner en práctica estrategias y actividades di
dácticas con el fin de que todos suseducandos alcancen los propósitos de la educación; reconocerá la diversidad de los niños
que forman el grupo a su cargo y atende rá a su enseñanza por medio de una variedad de estrateg ias didácticas, las cuales
desarrollará de manera creat iva.

El docente, además, reconocerá la impo rtancia de tratar con dignidad y afecto a sus alumnos; apoyará el establecimiento
de normas de convivencia en el aula y fuera de ella que permitan a los educandos la vivencia de estos valores; dará una alta
prioridad y cuidará la aut oestima de cada uno de los estudiantes bajo su cargo; aprovechará tanto los contenidos curricu
lares como las experienciasy conductas cotid ianas en el aula y en la escuela para promover la refl exión y el diálogo sobre
asuntos ético sy problemasambienta les globales y locales que disminuyen la calidad de vida de la población; propiciará el
desarrollo moral autónomo de susalumnos, y favorecerá la reflexión y el análisis del grupo sobre los perniciosos efectos de
cualquie r forma de maltrato y discriminación, por ejemplo, por razones de género, aparie ncia f isica, edad, credo, condición
socio-económica y grupo cult ura l de origen o pertenencia. Asimismo te ndrá la sensibilidad para t omar en consideración las
condiciones sociales y cultu rales del entorno de la escuela en su práctica cotidiana; valorará la función educativa de la fami lia
y promoverá el establecimiento de relaciones de colaboración con las madres, los padres y la comunidad.

Este profeso r poseerá las habilidades requeridas para el uso y aprovechamiento de las nuevas t ecnologias de la información
y la comunicación como medios para la enseñanza; será capaz de evaluar int egralment e el aprendizaje de sus alumnos y de
utilizar los resultados de esta evaluación para mejorar su enseñanza. El maestro que se espera t ener en el f uturo habrá desa
rrollado la disposición y la capacidad para el diálogo y la colaboración profesional con suscolegas.

1. Denominación del prog rama: Congreso estatal de educación básica

2. Duración del programa: N/A

4. Nombre de la asignatura: la planeación didáctica basada en competen cias

5. Tiempo presencial: 20 HORAS

3. Periodos o niveles de
formación: N/A

6. TIempo de trabajo inde
pendiente: 30 HORAS
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Planif ica los procesos de enseñanza y aprendiza je para or ientar el desarro llo de compete ncias en los estudiantes considerando sus
aspiraciones, necesidades y posibil idades como individuos, así como su contexto sociocult ural.

¿Cómo mediar la formación y la aplicación de los procedimientos de apoyo más pertinentes, de acuerdo con las metas educativas, el
ciclo vital de susalumnos y las políticas de educación vigentes?

¿Cómo formar personas para afrontar probl emascotidianos integ rando y movili zando el saber ser,el saber hacer y el saber conocer,
al considerar los retos del contexto?

Verbo de desempeño

(no import a la terminación)

Objeto concept ual

(puede ser uno o varios)

Para qué

(f inalidad)

Condición de referencia

(complemento o contexto de
la competencia)

Planif ica los procesos de enseñanza y
aprendizaje

para orientar el desarrollo de
competencias en los estudian
t es

considerando susaspiracio nes,
necesidades y posibi lidades
como individuos, así como su
cont exto sociocultural.



Diseñando la planeación didáctica

Problema a resolver: ¿Cómo establecer los métodos y técnicas de manera pertinente para el proceso enseñanza
aprendizaje en la formación de competencias?

Secuencia
1

BLOQUE 1

Formación por
com pet encias:
una nueva vuelta
de tu erca

Actividades con el
I docente

.) Después de obser
var videos sobre
formaci ón de com
petencias, elaborar
carteles digit ales
de ¿por qué tene
mos que hablar de
competencias?

•2 Actividades de los
estudiantes • Recursos

Videos sobre
formación de
competencias

Computadora.

Metacognición

Realizar un cuadro
comparativo de los
diversos enfoques
de la form ación de
comp et encias.

Elaborar una com
petencia, llenar los
puntos 1 y 2 del 2
docum ent o de tra-
bajo del taller.

Diseñar la planea
ción de activida-
des de aprendizaje 4
(punto 2 de l docu
mento de t rabajo).

Analizar el diseño
de la planeación 4
de actividades.

Guía didáctica
del taller.

Computadora.

Documento de
trabajo del ta
ller.

Computadoras.

Documento de
trabajo del ta
ller.

Computadoras.

¿Que ele
mentos de la
planeación
didáctica se
me dificulta
plantear?

~
~
el
~.
Q.
Q.
::l

!ra
III

1.
~
()'

1
~.
()'

ªQ¡

ct.s

~
U'I



.) Analizar el
diseño de la

4 evaluación
por compe 
tencias.

.) Documento
de trabajo.

6
.) Computado

ras.

Secuencia

BLOQUE 2

Evaluación de
competencias
=pensar en el
futuro

.) Discusión dirigida acerca de
la evaluación por compe
tencias.

.) Definición de criterios de
evaluación, punto 3 del
documento de trabajo.

•) Definición de los niveles de
la matriz de valoración.

l ·... .

4

Actividades de
los estudiantes • Recursos

.) Presenta
ción sobre
la evalua
ción de
competen-
cias. .

.) Documento
de trabajo.

.) Computado
ras.

Metacognición

.) ¿Cómo
concibo la
evaluación
de compe
tencias?
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Estableciendo la evaluación de competencias

Problema a resolver: ¿Cómo planificar el proceso de evaluación en la formación de competencias?

3. Ruta formativa (Segunda parte evaluación)

SECUENCIAS

BLOQUE 1

Formación por com
petencias: una nueva
vuelt a de tuerca

BLOQUE 2

Evaluación de com
petencias = pensar
en el futuro

Criterios

.) Define la competencia, las
actividades con el docente
y las actividades del alum 
no, de manera reflexiva,
considerando sus aspiracio 
nes, necesidades y posibi li
dades como individuos, asi
como su contexto sociocul
tural.

.) Planifica la evaluación de la
formación po r competen
cias, de manera reflexiva,
considerando sus aspiracio 
nes, necesidades y posibili
dades como individuos, así
como su contexto sociocul
tura l.

Evídencias requeridas

.) Punto 1 y 2 del docu
mento de trabajo.

.) Punto 3 del documen
to de trabajo.

Pondera
ción(%)

50%

50%
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Construyendo matrices de evaluación

Problema a resolver: ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de competencias mediante matrices de evaluación?

MATRIZ DE VALORACiÓN DE COMPETENCIAS

Crite rios Pre-formal Receptivo Resolutivo Autó nomo Estratégico

(Fundamental).
BLOQUE 1 Redacta la comp e- Redacta la compe- Establece la compe- Establece la compe- Redacta la com-

Define la compe-
tencia sin conside- tencia, consideran- tencia y considerar tencia a desarroll ar petencia conside-
rar todos los ele- do los elementos de manera reflexi- considerando todos rando tod os los

tencia, las activida- mentos de l proceso que la integran, va las aspiraciones, los elementos del elementos que la
des con el docente de construcción pero las actividades necesidades y proceso de cons- integran, con pre-
y las actividades del y las act ividades no consideran de posibilidades de t rucción, y las act i- cisión y claridad,
alumno, de manera no contri buyen al manera reflexiva los alumnos, y los vidades contr ibu- las act ividades son
reflexiva, conside- desarrollo de la las asp iraciones , diferentes contex- yen al desarrollo de altamente asertivas
rando sus aspiracio- competencia y/o la necesidades y tos, las actividades las compete ncias, y para el desarrollo
nes, necesidades y plan eación didácti- posib ilidades de los cont ribuye n de están contextuali- de las compet en-
posibilidades como ca es incompleta . estudiantes, y no maner a pa rcial al zadas a la rea lidad cias.
individuos, así están contextuali- desa rrollo de la del alumno.
como su contexto zadas misma y está n con-
sociocultural. textualizad as.

- -
Ponderación: 50% 10% 20% 30% 40% 50%

-Logros: Aspectos a mejorar :
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Resolutivo
Criterios Pre-f ormal Recept ivo Autónomo Estratégico

(Fundamental)

BLOQUE2 Redacta criter ios Redacta crit erios Especifica crite - Define los criterios Planifica la

Planifica la
que no consideran que evalúan par- rios que evalúan de evaluación de evaluación de la
todos los elemen- cialmente la com- la competencia la competencia y formación por

evaluació n de la tos de la compe- pet encia y/o no es comp letamente, y los cinco niveles competencias, de
formación por tencia, y/o no es capaz de establecer establece loscinco de valoración, de manera reflexiva y
compete ncias, de capaz de redactar los cinco nivel es niveles de valo - manera reflexiva y congruente, consi-
manera reflexiva y los niveles de de valoración para ración para cada congruent e. derando sus aspira-
congruente, consi- valoración de las cada criterio. criterio. ciones, necesidades
derando sus aspira- competencias. y posibilidades
clones, necesidades como individuos,
y posibi lidades así como su contex-
como individuos, to sociocultural.
así como su contex-
to sociocultural.

Ponderación: 50% 10% 20% 30% 40% 50%

Logros: Aspectos a mejorar:
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Planeación didáctica de la asignatura Matemáticas 111 (Bachillerato)
Dirección de Educación Media Superior y Superior. Secretaría de Educación de Yucatán

Definiendo la competencia de la asignatura

Problema a resolver: ¿Cómo describir una competencia desde el enfoque socioformativo?

1. Establezca el perfil de egreso

El egresado de Bachillerato del nivel de la Educación Media Superior de Yucatán, deberán desarrollar las once Competencias Gené
ricas para lo cual se debe tener en cuenta el Acuerdo 444 por el cual se establecen seiscategorías, acompañadas de susprincipales
atributos", y asimismo las competencias disciplinares y profesionales básicas y extendidas que constituyen el Perfil del Egresado, del
Sistema Nacional de Bachillerato, independientemente de la institución en la que cursen susestudios, que constituyen el marco curri 
cular común del sistema nacional de Bachillerato (Diario Oficial, 21 de octubre del 200S}6.

Una vez articulado el currículo por competencias desde el enfoque socioformativo, de acuerdo con la propuesta que desarro llamos a
continuación, se apropiará en un nivel de domino básico/resolutivo, nivel central dentro de los cinco niveles de desempeño de compe
tencias que establece dicho enfoque.

Aseguramos asía todos los alumnos un nivel de dominio mínimo de las competencias requeridas, con apropiación adecuada de los
tres saberes integrados en cada competencia (saber conocer, saber hacer, saber ser/convivir) sin limitarle la posibilidad de ascender a
los dos niveles superiores y atendiendo a la vez la diversidad de ritmos y niveles de aprendizaje que implica la atención a la diversi
dad, ofreciendo un mapa competencial visible de todos los niveles para que pueda ascender o bien para aquellos alumnos que a lo
largo del proceso de enseñanza/aprendizaje se encuentren por encima del nivel de desempeño mínimo (autónomo y estratégico).

2. Preciselos datos de identificación del programa

Denominación del programa: Plan de estudios de preparatorias estatales
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Duración del programa: tres años

. Nombre de la asignatura: Matemáticas 111

Tiempo presencial: 60 HORAS

Periodos o Niveles de formación: un
semestre

Tiempo independiente: 120 HORAS



3. Definir la competencia a formar:

Aplica principios trigonométricos que solucionen situ acion es cot id ianas que le sean de utilidad de acuerdo a su contexto, t rabajando
de manera hon esta , responsable, autónoma con actitud positiva, asertiva y de respeto, colaborando en equipo.

Verifique el proceso de construcción

http://www.google.com/#sclient=psy&hI=es&source=hp&q=perfi I+de+egreso-de-bach illerato&aq=f &aqi=g2&aqI=&oq=&pbx=1&bav=on.z.or,r_
gc.r_pw.&fp=80f3789adbb093d1. Consultado [05-16-2011].
6 htt p: //w ww. goo gle .com /#scl ient=psy&h I=es &sou rcee hp&q=a cu erd o+444&a q=f&aq i= &aq 1=&oq=& pbxe 1&bav=on .2,or.r_gc. r_
pw.&fp=80f3789adbb093d1.. Consultado [05-16-2011 ].

Verbo de desemp eño

(no importa la terminación)

Aplica

Objeto concept ual

(puede ser uno o var ios)

principios trigonométricos

Para qué

(finalidad)

que solucionen situaciones
cot idianas,

Cond ición de referencia

(complemento o contexto de
la competencia)

para que le sean de utilidad
de acuerdo a su contexto, tra
bajando de mane ra hone sta,
responsable, autónoma, con
actitud positiva, asertiva y
de respeto, colaborando en
equ ipo.
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Diseñando la planeación didáctica

Problema a resolver: ¿Cómo establecer los métodos y técnicas de manera pertinente para el proceso enseñanza 
aprendizaje en la formación de competencias?

Competencia de la asignatura:

Aplica principios trigonométricos que solucionen situaciones cotidianas que le sean de utilidad de acuerdo a su contexto, trabajando de
manera honesta, responsable, autónoma con actitud positiva, asertiva y de respeto, colaborando en equ ipo.

Problemas a resolver:

¿Cómo establecer la utilidad de la t rigonometría en situaciones cotidianas de acuerdo a un contexto?

Actividades con el Sesiones .) Actividades Horas .) Metacog-de clase .) Recursos
Secuencia docente (45 min) de los estudiantes T.E. nición

.) Clase magistral .) Actividad 2. En binas 6 .) Cañón, corn- .) ¿Cuál

BLOQUE 1
explicación del teo-

3
demostrar con un putadora, fue mi

rema de Pitágoras. modelo geométrico Power Point, participa-
Desastres del huracán el teorema de Pitá- Pintarrón,

I
ción en el

(15 sesiones)
goras. Evidencia 1 plumones, trabajo en

.) Actividad 1. En libro de equipo?
equipos de cinco es- texto.
tudiantes, construir .) Actividad 3. In-

.) Hilos, rna-
un triángulo rectán- vestigación de los 2 ji .) ¿Qué di-

terial como
11 ficultadesgulo, basándose en árboles permitidos

fomi, plasti-
la clase magistral para plantar en las Iina, papel se presen-
del teorema de calles, así como la taron y
Pitágoras. altura que llegan a cascaron, como las

medir los árboles de etcétera. soluciona-
flamboyán . mos?
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.> Actividad 4. En ple
naria, apoyándose
en el teorema de Pi
tágoras resuelven el
problema expuesto
por el docente, que
se vive con el paso
de los huracanes,
¿a qué distancia de
las casasse deben
plantar los árboles
si en promedio se
quiebran a cierta
altura?

.) En equipos de t res
estudiantes resuel
ven los problemas
dados de situacio
nes cotidianas que
requieran del t eore
ma de Pitágoras en
el plano cartesiano.
Actividad 5, 8, 9 de
la Guía Didáctica.

.) Plenaria. Presentar
en .el Pizarrón los
problemas resuel
tos con el fin de
retroalimentarlos y
que se autoevalúen.
Autoeva luación 1,
coevaluación 2.

6

2

3

.> Resuelve los pr o
blemas dados de
situaciones cotidia
nas que requieran
del teorema de
Pitágoras en el plano
cartesiano. Actividad
6, 7, 10 de la Guia
didáctica.

.) En binas, Investiga,
resuelve y elabora
exposición de pro
blemas que requie
ran del teorema
de Pitágoras que
t engan acciones de
prevención de hura
canes que beneficien
en su entorno.

12

10

.) Internet,
libros de
texto.

.) Cuaderno,
lápiz, borra
dor, plumas,
calculadora.

.) Salón venti
lado.

.> Guía didác
tica.

¿Qué apli 
cación he
hecho del
teorema
de Pitá
goras?,
Describir
la expe
riencia de
aplicación.
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BLOQUE 2

¿Cómo te ayudo?

(22 sesiones)

.) Clasemagistral. El
alumno expone los
problemas resuel
tos que investigo
de situaciones de
huracanes de su
entorno que requie 
ra del teo rema de
Pitágoras.

.) En equipos de tres 3
estudian tes, por me-
dio de la sombra de
una vara y las razo-
nes trigonométricas,
calcular la alt ura de
cada integrante del
equipo. Act ividad
1, 2, 4,6 de la Guía
didáctica.

•) En equipos de t res,
resuelven los pro-
blemas dados de si- 5
tuaciones cotidianas
que requieran de las
razones t rigonomé
t ricas. Actividad 8
de la Guía didáctica.

.) Plenaria. Seseleccio
nan 10 alum nos
para presenta r
en el pizarrón los 3
problemas resuel-
t os con el f in de
ret roalíment arlosy
que se.autoevalúen.
Autoevaluación 1.
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.) En binas, calcular la 6 .) Vara de .) ¿Cómo ha n
altura de cinco edifi- madera de contri- o

I
cios que se encuen- 50 cm, cinta buido el "O

1'1
tren en su comun i- métrica o t rabajo -l

1'1
dad. Actividad 3, 5, 7 f lexib le. en equ ipo z

n
de la Guía didáctica. ami j;

desarroll o Ul

.) Cañón, corn- personal? 1'1
z

putadora, 1'1
e

Power Point, e
Pizarrón,

n
>

plumones, n
jj •

libro de z
.) En equipos de tres text o.

.~

.) ¿Cómo
est udiantes, resolver 10 puedo
los prob lemas dados aplicar las
usando las razones .) Internet, razon es
t rigonométricas. libros de trigono-
Actívidad 9, 10 de la apoyo . métricas
Guía didáctica. en la

resolución
.) Cuaderno, de un

lápiz, borra- problema
dor, plumas, de mí co-
calculadora. munidad?



·) Lluvia de ideas de
figuras que encuen
tran en su comu
nidad que forman
ángulos de 30·, 45·
Y60· . Actividad' ,
de la Guía didáctica.

•) En binas. Hallar el
desplazamiento y
la dirección de una
persona que recorre
dos distancias con
ángulos cuadran
tales.

.) En binas. El alumno
resuelve problemas
de texto de situacio
nes cotidianas que
requieran de án
gu los de cualquier
magnit ud. Actividad
14, 15, 16 de la Guía
didáctica.

~ En binas. El alumno
resuelve problemas
del.texto de situa-
ciones cotidianas 4
que requieran de
ángulos de cual

• Plenaria. Presentar
en el Pizarrón los
problemas resuel
tos con el fin de
ret roaliment arlos y
que se autoevalúen.
Coevaluación 1.
Aut oevaluación 2. 2

.) En equipos de t res
estudiantes. Resuel
ve problemas dados
que requieran de
ángulos de 30·, 45·,
60·, asícomo de án
gulos en cualquiera
de los 4 cuadrantes.
Actividad 12, 13, 17,
18 de la guíadidác
t ica.

.) Investiga y resuelve
probl emas que re
quieran de las razo
nes trigonométricas,
ángulos de 30·, 45·,
60· , en cualquiera de
los 4 cuadrantes, que
puedan ayudar en su
casa y/o escuela. (án
gulo para elaborar
rampas de discapa
citados, etcétera) .
Elabora exposición
en power point.

8

14

.) Salón
venti lado.

.) Guía
didáct ica.
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BLOQUE 3

¡Que vengan 105 bom
beros, que me estoy
quemandol

(11 sesiones)

Plenaria. Expone en
presentación Power
Point los problemas
resueltos que inves
tigó que requieran
de las razones trigo
nométricas, ángulos
de 30·, 45·, 60· en
cualquiera de los 4
cuadrantes.

Plenaria. Apoyán
dose en la ley de
senosy de cosenos
resuelven el proble
ma expuesto por el
docente. Actividad
1.2.

Equipos de tres.
Basándoseen la
clase magistral. Re
suelven los ejercicios
del libro de texto
que requieran de
las leyes de senosy
cosenos. Actividad
3.4.

Plenaria. Presentar
en el pizarrón los
problemas resuel
tos con el fin de
retroalimentarlos y
que se autoevalúen.
Autoevaluación 1.

3

2

3

En binas. Resuelve
problemas del texto
que requieren de la
ley de senosy cose
nos. Actividad 3. 5

8

Cañón.
pizarrón.
plumones.
libro de
texto.

Internet.
libros de
apoyo.

Cuaderno,
lápiz. borra
dor. plumas.
calculadora.

Salón venti
lado.

Guía didác
tica .

¿Cómo me
sentí al
exponer?

• ¿Qué
debo
mejorar
en una
próxima
exposi
ción?

¿Qué
aplicación
puedo
hacer de
la ley de
senosy de
cosenos
para re
solver un
problema
en casa?
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.> Plenaria. Presenta- 3 .> En binas. Aplica las 10

ción en Power Point leyes de senos y

de los problemas cosenos en algunos

resueltos que inves- problemas cotidia-

tigo en su comuni- nos que ayuden en

dad. su casa, escuela y/o
comunidad. Explica
como ayuda . Elabora

.> Individual. Apli- exposición en Power

cación de prueba Point .

escrita. Evidencia 3.
2

BLOQUE 4 .> En binas. presentan, 10 .> En binas. Identifica y 12 .> Pizarrón, .> ¿Qué

¿De quién hablamos?
identifican y bos- grafica ejercicios de plumones, aprendí

quejan las gráficas funciones otorga- cuader- de mi §=

(12 sesiones) de las relaciones: dos por el docente. no, lápiz, compañe- III

recta, parábola, Presenta los resulta- colores, ro en el {¡

circunferencia, dos en exposición. borrador, trabajo en ~.
trigonométricas. Actividad 6 calculadora. binas?

Actividad 1, 2, 3,
III
ti

4, S,7, 8, 9. Nota:
o:
:=

las actividades se .> Salón .> ¿Cómo ¡}
empiezan en clase ventilado. podría ..
y se terminan extra mejorar la

¡}
!l

clase. Se revisan en metodo- ~

la siguiente clase. .> Guía logia que :=
a'

.> Binas. Presentar
didáctica. emplea- .Q

c:

en un documento
mos para ~

realizado a mano,
hacer los ~

ejercicios?
ti

ejercicios de funcio-
o'
a'

nes y relaciones que 2 ~
identifica y grafica.

III

Evidencia 2.
~.

~

s
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Estableciendo la evaluación de competencias

Problema a resolver: ¿Cómo planificar el proceso de evaluación en la f ormación de competencias?
'"00

3. Ruta formativa (Segunda parte evaluación)

8%

Reflexión escrita que incluye como identifica y 8 %
argumenta el uso de cada una de las razo nes tr igo
nométricas.

Secuencias

BLOQUE 1

Desast res del
huracá n

(15 sesiones )

BLOQUE2

¿Cómo te
ayud o?

(22 sesiones)

Criterios

Representa y argumenta el teorema de
Pit ágoras, de manera geométrica con entu
siasmo, creat ividad, mostrando sensibilidad
al arte, actitud posit iva, respeto y colabora
ción.

Realiza los problemas propuestos, usand o el
teorema de Pitágoras siendo responsable,
honesto y colaborando en equipo.

Propone ase rtivamente prob lemas que se
resuelven usando el t eorema de Pitágoras,
que te nga medidas prevent ivas para el paso
de los huracanes en su comunidad, siendo
responsable, t rabajando de manera colabo 
rat iva y con respeto.

Identifica y argumenta la razón trigonomé
t rica en prob lemas dados por el profesor,
con responsabilidad, honest idad y trabajan
do de manera colabora tiva.

Realiza e interpret a aserti vamente usando
las razones tr igonomét ricas en cualquiera de
los 4 cuadrant es, ángul os de 30·, 45° Y60°,
trabajando de manera posit iva, honesta,
responsable, colaborativa y con respeto.

Evidencias req ueridas

Un mode lo del t eorema de Pitágoras geométrico,
t ipo tang ram, rompecab ezas, etcé tera.

Exposición en presentación Power Point donde
presenta asertivamente tres prob lemas propuestos
y resueltos, sobr e sit uaciones de hura canes de su
ento rno que requi era de l t eorema de Pitágoras,
explicando de qué manera puede beneficiar a su
comunidad.

Prueba escrita

Ponderación
(%)

10 %

7 %
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BLOQUE3

¡Que veng an
los bomberos.
que me estoy
quemandol

(11 sesiones)

BLOQU E4

¿De quién
hablamos7

(12 sesiones)

Propone problem as que se resue lven usan
do las razones trigonométricas , áng ulos de
30·, 45· Y60° que contengan sit uaciones de
ayuda a la comun idad (ángulo para elaborar
rampas de discapacita dos, etcétera), siendo
responsa bles, tr abaj and o de manera autó
noma y colaborativa con respeto.

Identifica y argumenta las razones trigo
nométricas, la ley de senos y coseno s en
los prob lemas con triángulos rectángul os y
oblicuángulos, de manera asertiva. autóno
ma, 'responsable.

Propone problemas de ley de senos y cose
nos que le sean de utilidad en su comuni 
dad, trabajando de manera honesta, respon
sable, respetuosa, innovando, colaborando
en eq uipo.

Aplica principios trigonométricos que
solucionen situaciones cot idianas que le
sean de utilidad de acuerdo a su contexto,
tr abajando de manera honesta, responsable.
autónoma con actitud positiva, asertiva y de
respeto.

Ident ifica y argum enta los tipos de relación:
recta, parábola, circunferencia, trigonomé
tricas dada su repr esentación alge braica o
gráfica. siendo asertivo, autónomo, positivo
e innovador.

Bosqueja las gráficas de las relaciones: recta,
parábola, circunferencia, trig onométricas,
de for ma ordenada y estética.

Exposición con presentación Power Point de
problemas resuelt os que el alum no propone que
req uieran de las razones tr igonométr icas en cual
qu iera de los cuat ro cuad rantes, ángu los de 30·,
45., 60°, un problema de cada caso.

Prueba escrit a

Mapa conceptual adecuado sobre los procedimien
tos que se siguen al resolver los diversos Triángu los
ya sea n rectángulos u obl icuángul os. Debe presen
tar creat ividad, orden, limpieza, claridad .

Exposición asertiva en presentación Power Point de
la aplicación de la ley de senos y la ley de cosenos
en su comunidad. Explicando como ayuda.

Prueba escrita

Esquema correcto de las relaciones: recta, pa rábola,
circunferencia, trigon ométricas.

Documento en dónde bosque jan correctamente
las gráficas de las re laciones: recta. pa rábola, cir
cunferencia, trig onométricas, dadas en la guía. Se
ent rega en binas.

5 %

7%

5%

12 %

20%

8%

10 %
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Construyendo matrices de evaluación

Problema a resolver: ¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de competencias mediante matrices de evaluación?

10

MATRIZ DE VALORACIÓN DE COMPETENCIAS

Criterios

Representa y argu
menta el teorema
de Pitágoras, de
manera geométrica
con entusiasmo,
creatividad, mos
trando sensibil idad
al arte, actitud
positiva , de respet o
y colaboración .

Ponderación: 10 %

Realiza correcta
mente los proble
mas propuestos por
el alumno, usando
el teorema de
Pitágoras siendo
responsable, hones
to, colaborando en
equ ipo.

Pre-formal

Presenta parte del
modelo geom étrico
del teorema de Pi
tágoras, most rando
poco interés.

3%

Realiza correcta
mente 1 de los
problemas propues
tos por el alumno,
usando el teorema
de Pitágoras, y
requiere supervi 
sión y asesoría de
forma continua,
muestra resistencia
al trabajo colabo
rativo y cumple
con sólo 5 de los
12 lineamientos de
la exposición en
Power Point.

Receptivo

Presenta en un
modelo geométrico
el teorema de Pitá
goras, con asesoría,
y poco entusiasmo.

5%

Resuelve correc
tamente dos de
los problemas
propuestos por él,
usando el teorema
de Pitágoras con
asesoría y cum
pliendo con 7 de
los 12 lineamientos
de la exposición en
Power Point.

Resolutivo

Presenta en un
modelo geomé
trico el teorema
de Pitágoras, con
actitud positiva y
de respeto.

6%

Resuelve correc
tamente dos de
los problemas
propuestos por él,
usando el teore
ma de Pitágoras ,
siendo responsable
al cumplir con 9 de
los 12 lineamientos
de la exposición en
Power Point.

Autónomo

Presenta en un
modelo geomé
trico el teorema
de Pitágoras, con
entusiasmo, actitud
positiva y de respe
to, expresando sus'
ideas por medio del
arte .

8%

Resuelve correc
tamente los tres
problemas propues
tos por el alumno
usando el teorema
de Pitágoras, cum
pliendo con 10 de
los 12 lineamientos
de la exposición en
Power Point.

Estratégico

Presenta yar
gumenta en un
modelo geomé
trico el teorema
de Pitágoras, de
manera correcta
con ent usiasmo,
creatividad, inno
vación, mostrando
sensibilidad al arte,
actitud positiva, de
respeto y colabo
rativa .

10%

Resuelve correcta
mente tres proble
mas propuestos por
el alumno usando
el teorema de
Pitágoras, cum
pliendo con todos
los lineamientos
de la exposición en
Power Point.
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. Ponderación: 7% l' 2% 3% 4% "1 6% 11 7%- .. ._ !>JI . - -
Propone asertiva- Tiene nociones Formula correcta- Formula correcta- Formula tres pro- Propone asertiva-
mente problemas sobre cómo rela- mente dos proble- mente dos proble- blemas correctos mente tres proble-
que se resuelven cionar el teorema mas sencillos que se mas sencillos de la que se resuelven mas sobre situacio-
usando el teorema de Pitágoras con la resuelven usando el realidad, que se usando el teorema nes de huracanes
de Pitágoras, que realidad, presenta teorema de Pitágo- resuelven usando de Pitágoras, que que requiera del
tenga medidas bajo interés. ras, con supervisión el teorema de son de su contexto teorema de Pitágo-
preventivas para y asesoría de forma Pitágoras pero no pero no benefician ras, que beneficien
el paso de los continua. son de su contexto, a su comunidad, a su comunidad,
huracanes en su trabaja de forma siendo responsable siendo responsable,
comunidad, siendo clara y limpia. y respetuoso. innovador, traba-
responsable, traba- jando de manera
jando de manera colaborativa y con
colaborativa y con respeto.
respeto.

- - - , - - " - "'I--~ -- --1
Ponderación: 8% I 1% 2% 14% : 6% 8% i

III

Logros: Aspectos a mejorar: -t
~
3'
III

~:
::1

f}
'"f}
!t

Identifica y argu- rPresenta la infor- Identifica correcta- Identifica correcta- .: Identifica y argu- Identifica y argu- I ~
menta las razones rmación de las razo- mente el empleo mente el empleo Imenta correcta- menta correcta- a-

.ca
trigonométricas en I nes trigonométri- de tres de las de tres de las mente el empleo mente el empleo ~
problemas dados I casde manera muy razones trigonomé- razones trigonomé- de la mayorfa de las de las seisrazones I

~
por el profesor, con :f general, presenta tricas, las ideas no tricas, con interés. I razones trigonomé- trigonométricas, de 1'1

o'responsabilidad y poca responsabili - están muy claras. I tricas, de manera manera autónoma a-
de manera autó- dad e interés. 1: autónoma. y con responsabi-

ªnoma. lidad. 1 III

~.
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Ponderación: 8% 2% 3% 5% 7% 8% {~

Realiza e interpre- Resuelve problemas Resuelve correcta- Resuelve correcta- Resuelve correcta- Resuelve e interpre-
ta asertiva mente sencillos, usan- mente dos proble- mente dos proble- mente tres proble- ta correctamente
usando las funcio- do las funciones mas que requieran mas que requieran mas que requieran tres problemas que f'o

nes trigonométricas trigonométricas en de las razones de las razones de las razones requieran de las .[]
e

en cualquiera de cualquiera de los trigonométricas, trigonométricas, trigonométricas, razones trigono- I'l-

los 4 cuadrantes, cuatro cuadrantes, ángulos de 30·, 45·, ángulos de 30·, 45·, ángulos de 30·, 45·, métricas, ángulos m
o

ángulos de 30·, 45· ángulos de 30·, 45· GO·, en cualquie- 60·, en cualquiera 60·, en cualquiera de 30·,45·, GO·, en z
y GO· , trabajando y 60·, requiriendo ra de los cuatro de los cuatro cua- de los cuatro cua- cualquiera de los •l>
de mane ra positiva, de asesoria conti- cuadrantes, sus drantes, se muestra drantes, cumplien- cuatro cuadrantes, m

honesta, responsa- nua, y no cumple ideas aún no están responsable e do con la mayoría de forma hones- n
o

ble, colaborativa y con los Iineamien- muy claras, aplica integra la mayoría de los lineamientos ta, responsable, I
'U

con respeto. tos de la exposición algunos lineamien - de los lineamientos de la exposición en colaborativa, con 1'I
-i

en Power Point. tos de la exposición de la exposición en Power Point. respeto y cumplien- 1'I
z

en Power Point. Power Point. do con todos los n
lineamientos de ¡;

111
la exposición en 1'I

Power Point. z
1'I
a

Ponde ración: 5 % 1% 2% 3% 4% 5% e
n
l>

Propone correcta- Tiene nociones Enuncia correc- Formula corree- Formula correcta- Propone corree- n
O,

mente problemas sobre como rela- tamente dos tamente dos mente tres proble- tamente tres z
que se resuelven cionar las razones problemas sencillos problemas sencillos mas que requieren problemas que .~

usand o las fu ncio- trigonométricas de la realidad, que de la realidad, que de las razones requieran de las
nes trigonométricas con la realidad, requieren de las requieren de las trigonométricas en razones trigonomé-
en cualquiera de presenta bajo razones trigonomé- razones trigonomé- cualquiera de los 4 tricas en cualquiera
los 4 cuadrantes, interés. tricas en cualquiera tricas en cualquiera cuadrantes, ángu- de los 4 cuadrantes,
ángulos de 30·, 45· de los 4 cuadrantes, de los 4 cuadrantes, los de 30·, 45·, 60·, ángulos de 30· , 45·,
YGO·, que conten- ángulos de 30·, 45·, ángulos de 30·, 45·, que son de su con- GO·, que beneficien
gan situaciones de GO·, con supervisión 60·, pero no son de texto y benefician a a su comunidad, de
ayuda a la comuni- y asesoria de forma su contexto. su comunidad. manera autónoma
dad, (Ángulo para continua. y colaborativa con
elabora r rampas respeto.
de discapacitados,
etcétera). Sien-
do responsables,
tra bajand o de
manera autónom a
y colaborativa con
respeto.



Ponderación: 7 %

Logros:

2% 3% 4%

Aspectos a mejorar:

6% 7%

Identifica y argu- Presenta la infor- Identifica correcta - Identifica correcta- Identifica y argu- Identifica y argu-
menta correcta- mación de las razo- mente el empleo mente las razones menta correcta- menta correct a-
mente las razones nes trigonométricas de las razones trigonométricas, mente el uso de mente el uso de
t rigonométric as, de manera muy trigonométricas, la ley de senos y dos de los princi- los t res principios
la ley de senos y general , su actitud presenta poca cosenos de forma pio s t rigonomé- trigonométricos
cosenos en los pro- manifiesta poco responsabilidad e básica, le falta inte- t ricos, de manera

En problemas conblemas con triángu- interés. interés. rés para mejorar. autónoma.
los rectángulos y diversos triángulos

oblicuáng ulos, de ya sean rectángulos

manera asertiva, o no, presenta ndo

autónoma, respon- la información de

sable. manera clara, con
~limpieza, orden y III

creat ividad. -t
~
3'

Ponderación: 5 % 1% 2% 3% 4% 5% III
1'\c:

Propone y resuelve Tiene nociones Enuncia y resuelve Formula y resuelve Formula y resuelve
::¡

Propone y resuelve l}
problemas de ley sobre como rela- un problema sen- 1 probl ema senci- dos problemas que correctame nte dos '"de senos y cosenos, cionar las leyes de cilio de la reali dad, 110 de la real idad, se resuelven usan- prob lemas que se l}
argument ando senos y cosenos que se resuelve que se resuelven do la ley de senos resuelvan usando !l
la utilidad en su con la realidad, usando la ley de usando la ley de la ley de senos y

tll
Ycosenos, que son ::¡

comunidad, t raba- presenta bajo inte- senos o cosenos senos o cosenos de su contexto pero cosenos, argumen- O-
.Q

jando de manera rés, no cumpl e con con supervisión y pero no son de su no benef ician a su t ando la utilidad e
tll

honesta, respon- los line amientos asesoría de forma contexto, presenta comun idad, cumple de resolver dichos '"Q
sable, respetuosa, de la exposición en cont inua, aplica interés y entu- con la mayoría de prob lemas, cum- 1'\c'
innovando, colabo- Power Point . algunos lineamien- siasmo e integra los lineamientos pl iendo con todos O-
rando en equipo. tos de la exposición la mayoría de los de la exposición en los lineamientos ~

en Power Point . lineamient os de Power Point . de la exposición en III
~.

la exposición en Power Point. ~
Power Point.

--al
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Ponderación: 12 % 3% 5% 7% 11 10% 12%
, 1'0

.[]
e

Aplica principios Presenta intentos Identifica correcta- Resuelve corree- Argumenta la reso- Aplica correcta- l'h

trigonométricos de resolución de mente dos de los tamente los tres lución correcta de mente los tres III
o

que solucionen los principios principios trigono- principios trígono- los tres principios principios trigono- z
l'"situaciones cotidia- trigonométricos métricos en ejerci- métricos en todos trigonométricos en métricos en todos >

nas que le sean de sin responder cios que contengan los ejercicios con los problemas que los problemas III

n
utilidad, trabajan- correctamente datos explfcitos datos explícitos, contienen datos incluyendo aque- o
do de manera ho- algún apartado de presentando poca siendo responsable explícitos y en uno 1I0s que contenga I

"D
nesta, responsable, la prueba, solicita responsabilidad y honesto, demos- de los problemas datos impllcitos, 1'I

-l
autónoma, asertiva ayuda constante. y honestidad al trando su interés con datos implícitos con situaciones 1'I

z
y de respeto. solicitar ayuda. al presentar en la siendo responsable: cotidianas, siendo n

prueba claridad y honesto, respetuo- responsable, autó- s
III

limpieza. so y autónomo. nomo, honesto, e 1'I

innovador. z
1'I
o

Ponderación: 20 % ! 5% 8% 12% 16% '1 20% I e
n
>

Logros: Aspectos a mejorar: n
o'z
.,¡

Identifica y argu
menta correcta
mente los tipos
de relación: recta,
parábola, circun
ferencia, trigono
métricas, dada su
representación
algebraica o gráfi
ca, siendo asertivo,
autónomo, positivo
e innovador.

El esquema de los
tipos de relaci ón es
muy glo bal, no hay
coherencia entre
las partes, demues
tra poco inte rés
hacía el te ma.

Identifica correc
tam ent e algunos
tipos de relaciones,
le fal ta responsabi
lid ad y autonomla.

Identifica correc
tamente todos los
tipos de relaciones,
pero le falta argu
mentar, es positivo
y responsable.

Identifica y argu
menta correcta
mente todos los
tipos de relaciones,
en forma pertinen
te e innovadora.

Identifica y argu
menta correcta
mente todos los
tipos de relaciones
en forma pertinen
te e innovadora
siendo autónomo y
responsable.



Ponderación: 8 %

Bosqueja correcta
mente las gráficas
de las relaciones:
recta, parábola,
circunferencia,
trigonométricas de
manera ordenada y
estética.

Ponderación: 10 %

Logros:

2%

Tiene nociones de
lo que es bosquejar
algunas relaciones,
demuestra poco in
terés por aprender.

2%

4%

Bosqueja correcta
mente uno o dos
de las relaciones,
con asesoría con
tinua.

4%

5%

Bosqueja correc
tamente tres de
las relaciones, de
forma clara, siendo
responsable y mos
trando interés por
el tema.

6%

Aspectos a mejorar:

7%

Bosqueja correcta
mente la mayorfa

, de los diferentes
tipos de relaciones,
de forma ordena
da.

8%

8%

Bosqueja correcta
mente en su totali
dad los diferentes
tipos de relaciones,
de forma ordenada
y estética.

10%
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Planeación didáctica de la asignatura Antropología (Bachillerato)

Dirección de Educación Media Superior y Superior. Secretaría de Educación de Yucatán.

Definiendo la competencia de la asignatura

Problema a resolver: ¿Cómo describir una competencia desde el enfoque socioformativo?

Establezca el perfil de egreso

El egresado de Bachillerato del nivel de la Educación Media Superior de Yucatán, deberán desarrollar las once Competencias Gené
ricas para lo cual se debe tener en cuenta el Acuerdo 444 por el cual se establecen seiscategorías, acompañadas de sus principales
at ributos', y asimismo las competencias disciplinares y profesionales básicas y extendidas que constituyen el Perfil del Egresado, del
Sistema Nacional de Bachillerato, independientemente de la insti tución en la que cursen susestudios, que constituyen el marco curri
cular común del sistema nacional de Bachillerato" (Diario Oficial, 21 de octubre del 2008)8.

Una vez art iculado el currículo por competencias desde el enfoque socioformativo, de acuerdo con la propuesta que desarrollamos a
conti nuación, se apropiará en un nivel de domino básico/resolutivo, nivel central dentro de los cinco niveles de desempeño de compe
te ncias que est ablece dicho enfoque.

Aseguramos asía todos los alumnos un nivel de dominio mínimo de las competencias requeridas , con apropiación adecuada de los
tres saberes integrados en cada competencia (saber conocer, saber hacer, saber ser/convivir) sin limitarle la posibil idad de ascender a
los dos niveles superiores y atendiendo a la vez la diversidad de ritmos y niveles de aprendizaje que implica la atención a la diversi
dad, of reciendo un mapa competencial visible de todos los niveles para que pueda ascender o bien para aquellos alumnos que a lo
largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentren por encima del nivel de desempeño min imo (autónomo y estratégico).

Precise los datos de identificación del programa

Denominación del programa: Bachillerato General (Propedéutico)
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Duración del programa: tres años

Nomb re de la asignat ura: antropología

Tiempo presencial: 60 horas

Periodos o niveles de formación: semestral

Tiempo independiente: 120 hrs.



Definir la competencia a formar:

Analiza los principales conceptos de la antropología para comprender el comportamiento humano como resultado de un contexto
cult ural determinado, así como para asumirse a sí mismo y a sussemejantes como miembros de una misma especie a pesar de las
dife rencias culturales y fí sicas entre el género humano, en un marco de respeto y tolerancia ante los contextos actuales de diversidad
cult ural.

Verifique el proceso de construcción

7 http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&source=hp&q=perf iI+de+egreso+de+bachiIlerato &aq=f &aqi=g2&aqI=&oq=&pbx=1&bav=on.2,or.r_
gc.r_pw.&fp=80f3789adbb093d1. Consu ltado [05-16-2011 J.
B http://www.goog le.c om /# scl ient=psy&hl=es&sou rce= hp&q=acu erdo+444&aq=f &aq i= &aq I=&oq =&pbx=1&ba v=on .2,oror_gc. r_
pw.&fp=80f3789adbb093d1.. Consultado [05-16-2011J.

Verbo de desempeño
(no importa la terminación)

Analiza

Objeto conceptual
(puede ser uno o varios)

los principales concep
t os de la Antropología

Para qué
(finalidad)

para comprender el comportamien
to humano como resultado de un
contexto sociocultural dete rminado,
así como para asumirse a sí mismo
y a sus semejantes como miembros
de una misma especie a pesar de las
diferencias culturales y físicas entre el
género humano,

Condición de referencia
(comp lemento o contexto de
la competencia)

en un marco de respeto y
tolerancia ante los contextos
actuales de diversidad cultural.
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Diseñando la planeación didáctica
~

Problemas a resolver:

Problema a resolver: ¿Cómo establecer los métodos y técnicas de manera pertinente para el proceso enseñanza 
aprendizaje en la formación de competencias?
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Metacognición

¿Qué acciones contri 
buyeron al desarrollo
del trabajo en equipo
y cuales lo dificulta
ron?

Recursos

.> PC, cañón
proyector.

.> Rotafolios,
plumones.

Horas
T.E.

5

Actividades de los
estudiantes

.> Realizar indivi
dualmente el
cuadro S-C-A
en la guía de
trabajo.

.> Investigar cuál
es el objeto de
estudio de la
antropología y
escribirlo en la
guía de estudios.

Sesiones
de clase
(45 min)

3

Actividades
con el docente

DEFINICiÓN Y OBJETO
DE ESTUDIO DE LA
ANTROPOLOGfA

.) Reunirse en grupos
colaborativos para
realizar el cuadro
S-Q-A* en un rota 
folio de la Antropo
logia .

.> Proyectar docu
mental sobre la
diversidad cultural
del género huma
no, para comparar
las distintas formas
de comportamiento
alrededor del mun 
do. Tomar apuntes
de lo que más les

llame la atención.

Analiza los principales conceptos de la antropologia para comprender el comportamiento humano como resultado de un contexto cul
tural determinado, asi como para asumirse a sí mismo y a sussemejantes como miembros de una misma especiea pesar de las diferen
ciasculturales y fisicas entre el género humano, en un marco de respeto y tolerancia ante los contextos actuales de diversidad cultural.

(13 sesiones)

Mitos y rea
lidades de la
Antropologla:
entre dinosau
rios e Indiana
Jones.

Secuencias

BLOQUE 1

.) ¿A qué se debe la actitud de discriminación y juicio que los jóvenes manifiestan ante la conducta de sus compañeros, personas o
comunidades que les parecen extrañas o que no cumplen con el "modelo oficial"?

.) ¿Cómo fomentar el desarraigo de los jóvenes hacia los elementos que le dan identidad cultural por los procesos de aculturación
que actualmente atraviesa nuestra sociedad?

.> ¿Qué impide a la persona verse como parte del entorno natural y como una especie en constante cambio y evolución?



Participar activa
mente y con actitud
de respeto en la
plenaria sobre el
objeto de estudio
de la antropología.

El docente propor
ciona los lineamien
tos de la actividad
integradora y el
grupo se distribuye
en equipos colabo 
rativos.

LA ANTROPOLOGIA
COMO CIENCIA

Clase magistral de
las características
de la Antropología
como ciencia para
reflexionar sobre la
validez científica de
los estudios antro
pológicos, en base
a lo que investiga
ron en casa.

2

Seorganizan en
grupos colabora
tivos para iniciar
la actividad
integradora:
¿Para qué sirve la
Antropologla?

Investigar la defi- 4
nición de ciencia y
método y escribirlo
en la libreta.

Con base en lo
abordado en
clase resolver
el ejercicio de
la guía sobre el
carácter científico
de la antropo
logía.

.) Reunirse en los
equipos del pro
yecto para redac
tar el apartado
de la cientificidad
de la Antropolo
gía. La retroali
mentación será
vía electrónica.

4> PC, cañón
proyector.

4> Pozarrón,
plumones.

4> Presen
tación en
Power
Point.

4> Ejercicio
de la guía
sobre el
carácter
científico de
la antropo
logIa.

¿Cuál es mi compren
síón sobre el carácter
científico de la antro
pología?
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HISTORIA DE LA 2 .) Completar de 4 .) Pizarrón, .) ¿Con cuál de los ~
ANTROPOLOGíA manera indivi- plumo nes. precursores de la

.) En equipos colabo- dual el cuadro
.) Cuadro

ant ropología me

rativos leer el texto comparativo de identifico?

de los precursores los precursores compara- e-
tivo. .El

de la antropología de la antropolo- e
gía de la guía.

1'1,

y extraer las ideas .) Coevalua- In

princi pales (texto ción. o
z

en la guía). .) Libro de r-
~

.) Compart ir los re- texto, In

sult ados del cuadro libreta de
n
o

comparat ivo con apuntes. 3:
11

sus compañeros 1'1
-1

mediante la coeva- 1'1
z

luación . n
¡;
In

1'1
Z

.) ANTROPOLOGIA y 3 .) Reunirse en S .) Textos de .) ¿Cuáles fueron los 1'1

SUS RELACIONES equipos colabo - las relacio- acuerdos estable- e
e

INTERDISCIPLlNA- rativos y realizar nes interdis- cidos para realizar n
~

RIAS la investigación ciplina rias el t rabaj o en n

del tema asigna- de la Ant ro- equipo? o.
z

do utilizando el pología. .~

texto de la guía.
.) Libretas.(Antropología

y humanidades, Libro de

Antropología y texto

ciencias sociales,

.) Exponer median-
Antropolog ía y
ciencias exactas,

te rot afol ios e Antropología y
imágenes el t ema ciencias experi -
asignado de la mentales) .
Antropología y sus
relaciones int erdis-
ciplinarias.



.> Realizar la coeva
luación de las
exposiciones de sus
compañeros.

APLICACIONES DE LA
ANTROPOLOGIA

~ Presentar en una
mesa panel a ma
nera de ponencia
el proyecto de blo
que. Presentación
en Power Point.

~ Retroalimenta
ción de la guía y
del proyecto del
bloque.

3

.> Rescatar la
información que
presenten sus
compañeros en
las exposiciones,
para realizar
el proyecto de
¿Paraqué sirve
la Antropologfa?
La retroalimen
tación es vía
electrónica.

~ Terminar el pro
yecto del bloque.

~ Elaborar el cua
dro sinóptico de
la división de la
antropología de
la guía. Puedes
apoyarte con la
información de
las páginas: 3-9
del libro Antro
pología.

.> Rotafolios o
PC para las
exposicio
nes.

~ Pizarrón,
plumones,
cañón pro
yector.

• PC, cañón
proyector,
libreta.

• Cuadro
sinópt ico de
la división
de la Antro
pología.

• ¿Qué aplicación
encuentro de la
antropología en
mi cotidianidad? ~
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BLOQUE 2

¿Y el eslabón
perdido?: en
qué momento
dejamos de
ser monos.

(14 sesiones)

DEFINICIÓN Y OBJETO 2
DE ESTUDIO DE LA
ANTROPOLOGIA FlslCA

• Proyectar un docu
mental del objeto
y campo de estudio
de la Antropologla
Fisica. Tomar apun
tes del video y de la
retroalimentación
del maestro .

Discusión dirigida
sobre el documen
tal y la investi 
gación realizada
en casacon la
finalidad de iden 
tificar las diversas
aplicaciones de la
Antropologla ffsica.

• Investigar la
definición, objeto
de estudio y
subdivisiones de
la Antropologia
Flsica y escribirlo
en el ejercicio de
la guía.

2 PC, cañón
proyector,
pizarrón,
plumones.

Libretas,
plumas, li
bro de texto
de apoyo,
internet.

• Documental
de la An
tropología
Ffsica.

¿Qué aplicaciones
encuentro de la
Antropologla
ffsica?

.....
N

~.
.E]
c:
PI.

Ul
ez

>Ul

n
e
J:
11

~
1'1
Z
n
¡:
Ul
1'1
Z
1'1
e
c:
n
)
n
6,
z
.~



ELORIGEN DELA VIDA

Ft -:~~

~ - ~ ~_._- ---

(:J - YQ
+> Presentar video

del surgimiento de
la vida en la Tierra,
con la finalidad de
que identifiquen
al ser humano
como una especie
vinculada a la natu
raleza. Losalumnos
que lo decidan ex
poner su reflexión
en plenaria.

+> Mediante lluvia de
ideas destacar el
proceso de cambio
de los conceptos so
bre el surgimiento
de la vida. Com
pletar el cuadro
comparativo de la
guía, en equipos .

3

+> Escribir en la gula
una reflexión
individual sobre
la manera en
que se vincula
él mismo con la
naturaleza.

+> Indagar informa
ción en la red o
en libros sobre
los representan
tes de las teorías
de la vida. Llevar
la información al
salón para el tra
bajo en grupo.

7

+> PC, cañón
proyector,
pizarrón,
plumones.

+> Libretas,
plumas, li
bro de texto
de apoyo,
internet.

+> Documental
del origen
de la vida.

+> Cuadro
compa
rativo de
teorías del
origen de la
vida.

+> ¿Cómo honro la
vida y mi propia
vida?
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ORIGEN Y EVOLUCiÓN 6 .> Indagar en casa 12 .> Cañón, PC, .> ¿Qué relación es-
DE LOS PRIMATES información libro de tex- tablezco entre la

sobre lascarac- to, pizarrón, evolución humana
terísticas de los plumones, y la cultura?
primates para libretas. ~.

.fJ
el trabajo en el

~ Esquema
e

salón.
JII_

de c1asifica- Ul
o

.> El docente presenta
+> Realizar en equi- ción de los z

pos la investiga- primates. \:el esquema y texto ción del tema Ul
de clasificación que se le haya .> Texto de n
de los primates. c1asifica- o

asignado sobre ~
Losalumnos se la evolución del ción de los 11

forman en equipos primates.
JII

hombre y prepa-
-l
JII

de 4 o 5 alumnos z
para identificar la

rar la exposición. .> Cuestiona- n
(Australophite- rio de las s

clasificación de los Ul

primates y el lugar
cus, homo hábilis, caracterís- JII
homo Erectus, ticas de los z

el hombre dentro homo neander- primates. JII

de ellos. Completan o
thal, homo sa- l:

el ejercicio de la .> Coevalua- n
piens.) Te puedes :1>

guía. Páginas 67-74 apoyar con las ción de las E
Antropología. exposicio- o-

páginas: 107-118, z
.~

.> Resolver en binas 131-139,149-155, nes.

las preguntas de 159-164. .> Cuadro
la guía sobre las +> Completar compara-
características de el cuadro de tivo de la
los primates, con clasificación de evolución
la información que la evolución del del hombre.
trajeron de casa. hombre de la
Un alumno por guía. Llevar al
equipo pasa al pi- salón imágenes e
zarrón para realizar información de la
la retroalimenta- evolución.
ción conjunta
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.) Exposiciones en
presentación Power
Point sobre la evo
lución del hombre.
Coevaluación de
las exposiciones,
rescatar las ideas
principales de las
exposiciones.

•) Realizar en equi
pos una línea de
tiempo ilustrada,
de la evolución del
hombre.

,--..- _....... _.,-

1 l .--=-:._ _
~_I. _I. -

.) Clase Magistra l
sobre los logros
culturales de los di
versos hornos para
rescata r las cuali
dades del hombre
en evolución como
creador de cultura .
Discusión en plena
ria para identificar
las conductas de los
diversos horno s que
aún conservamos.



i~

""
DIVERSIDAD DELSER 3 ACTIVIDAD INTE- 8 .) Presen- .) ¿Qué acciones
HUMANO: RAZA BIO- GRADORA 11 EL tación de puedo realizar en
LÓGICA,RAZA SOCIAL GÉNERO HUMAN O: Power mi cotid ian idad ~.
y DISCRIMINACiÓN. DIVERSAS FORMA S, Point. para promover el

.[J
e

UNA SOLA ESPECIE. respeto a la diver- 1'1-
.) Pizarrón, sidad huma na. UI

plumones, o
z

libretas,
~libro de UI

texto. n
o

.) Recortes de I
'O

per iódicos, 1'1
.) Presentar a los -f

.) Identifica r en revistas, 1'1

alumnos los con- z
equipos colabo- cartulinas, n

ceptos de raza bio- s
lógica, raza social rat ivos tres pro- pegamen- UI

blemas actua les to, ti jeras, 1'1
y explicar loscon-

de discrim inación rotafol ios.
z

ceptos mediante 1'1
y prejuicio basa- c

una clase magist ral .) Coevalua- e
con la finalidad de dos en la raza,

ción de
n

etn ia o aparien- l>
ubicar al hombre las expo-

n
cia ffsica. Con e,

como miembro de
los problemas siciones y z

una misma especie. carte les.
.~

Lectura de apoyo que eligieron

pág. 382, 383. elaborar un
peri ódico mural y

.) Presentación de de manera escrit a
periódicos mu rales, presentar una
y exposición de argument ación
sus impresiones y de las posibles
argumentos. causas y solu-

.) Coevaluación de
ciones a dichos

periódicos murales.
problemas.



BLOQUE 3

¿Son los
arqueólogos
como Indiana
Jones?

(15 sesiones)

DEFINICiÓN Y OBJETO
DE ESTUDIO DE LA
ARQUEOlOGfA

Proyectar un
segmento de una
pelfcula de Indi ana
Jones.

.) Preguntas gene
radoras sobre la
definición, división
y objeto de est udio
de la Arqueologfa.

Elaborar un mapa
conceptual de las
div isiones de la ar
queologfa. Ejercicio
de la gula .

El docente present a
el proyecto del
bloque para que los
alumnos inicien con
sus investiga cio
nes. Seasignan los
temas y se organiza
al grupo.

2

.. Indagar infor
mación sobre
los conceptos
de arqueología,
arqueología his
tórica, arqueolo
gía prehistórica y
objeto de estudio
de la arqueolo
grao

4

Pizarrón,
plum ones,
libretas,
lib ro de
t exto. PC,
cañón pro
yector.

Pelicula
de Indiana
Jones.

Documental
o presenta
ción Power
Point del
objeto de
estudio de
la arqueolo
gía.

Cuadro de
clasificación
de la cultu
ra material
e inmate
rial.
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.".e
ETAPASDELTRABAJO 3 • Real.izar el cua- 4 • Pizarrón,
ARQUEOLÓGICO dro sinóptico de plumones,

la guía, sobre las libretas, "".[J
etapas del traba- libro de e
jo arqueológico t exto. PC, ...

•con la informa- cañón pro- a
ción que obtuvo yector. z

...de la conferencia.
• Arqueólogo •

Apóyate con la •
invitado. o

Conferencia magis- información de a
tral de un arqueó- las páginas 21-23 • Cuadro

I
11

logo invitado para Antropología. sinóptico de '"-1
exponer el tema de las etapas '"z
las etapas del tra- del trabajo o

sbajo arqueológico. arqueoló- 11
Tomar apuntes de gico. 1'1

la conferencia. z
1'1
e

Retroalimentar el e
cuadro sinóptico en o•colaboración con el o

0,
grupo y el docente. z

'",
ÁREAS DE ESPEClA-
L1ZACION DE LA
ARQUEOLOGíAY SUS • Pizarrón,
CIENCIAS AUXILIARES plumones,

Exposiciones orales libret as,
yen rotafolio • Investigar en casa libro de
con imágenes el tema asignado texto. PC,
de las áreas de 2

a su equipo sobre
4 cañón pro-

especialización de las áreas de espe- yector.
la arqueología. cialización de la

arqueología. • • Coevalua-Tomar apuntes de ción de las
las exposiciones. exposicio-
Coevaluación de las
exposiciones.

nes.



METODOS DEFE
CHAMIENTO DE LA
ARQUEOLOGíA

'" r

s- ¡!'ir'"<::
".#'

f ,
En el aula, se for
marán en equipos
integrados por un
miembro de cada
método de fecha
miento e interca m
biarán información
para completar el
cuadro sinóptico
del tema .

+) Formarse en equi
pos colaborativos,
con la finalidad de
ilustrar la inter
disciplinariedad
de los estudios
arqueológicos 'con
otra s ciencias.Cada
equipo llevará
una madeja de
estambre del color
asignado. Se irán
entrelazando las
madejas cuando
cada método de fe
chamiento mencio
ne las ciencias con
las que seapoya.

2 ~ Cada equipo 2
investigará y lle-
vará información
al salón de un
método de fecha
miento. Apóyate
con las páginas
29-34 Antropo-
logra.

~ En los mismos
equipos elaborar
una lista de las
ciencias con las
que se relacio-
na y apoya su
método de fecha
miento.

~ Pizarrón ,
plumones,
libretas,
libro de
texto. PC,
cañón pro
yector.

+) Información
que inves
tigaron en
casa.

~) Cuadro
sinóptico de
métodos de
fechamien
too

+) Madeja de
estambre.

+) ¿Cuál es el aporte
de la arqueología
al desarrollo de la
humanidad?
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CONSERVACION DEL
PATRIMONIO ARQUEO
LÓGICODEYUCATÁN

i}InstitutoNacional
deAntropología

O e Historia

.) Responder el
cuestionario de
la guía referente
a la destrucción,
uso de suelo del pa
trimonio cultural,
ut ilizando el t exto
proporcionado por
el docente.

•) Losalumnos pre
sentan el organi
zador de ideas en
el salón para la
retroalimentación.

.) Clase magistra l
sobre eIINAH, sus
f unciones, alcances
y reglamentación,
con la finalidad de
rescatar la impor
tancia de la protec
ción al patrimonio
cultural.

5

.) Investigar el
concepto de
Patrimonio
Cultural, llevar
la información al
salón.

~ En equipos cola
borativos realizar
un organizador
de ideas de las
Leyesfederales
sobre monu 
mentos y zonas
arqueológicas,
artísticas e histó
ricas. Destacando
las principales
funciones y
artículos .

12

~ Pizarrón,
plumones,
libretas,
libro de
texto. PC,
cañón pro
yector.

~ Texto sobre
el patrimo
nio cultural.

.) Cuestiona
rio sobre el
patrimonio
cultural.

~ Coevalua
ción del
proyecto de
investiga
ción.

.) ¿Qué acciones
puedo realizar en
la cotid ianidad
para contribuir a
la conservación
del patrimonio
cultural?
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.) Presentar suspro
yectos de investiga
ción en una mesa
panel (ponen cia y
presentación Power
Point) . El objetivo
del proyecto es
conocer el patri
monio cultural del
Estado de Yucatán
así como rescatar
los elementos que
le dan identidad
al pueblo yuca
teco para que los
alumnos valoren su
herencia cultural,
respet en sustradi
ciones.

.) Coevaluación de los
proyectos.

.) Present ar documen
ta l sobre la diversi
dad del comporta
miento humano.

.) Responder en binas
el cuest ionario refe
rente al video.

ACTIVIDAD INTE
GRADORA

.) El grupo elabo
rará en conjun to
un atlas arqu eo
lógico digital de
los vestigios de
la cultura maya y
uno de monu
mentos históricos
de Yucatán. A
cada equipo le
correspond e
investigar un sitio
arqueológico
especifico, cuya
investigación pre
sentará en una
mesa panel.

~ Reflexionar en un
escrito los aspec
tos del video que
más llamaron su
atención.

2

~ Pizarrón,
plumones,
libretas,
libro de
texto. PC,
cañón pro 
yector.

~
III

-@:

~
3'
III
1'\o:
::l

lr
~
!t
~
es-

1
g
o'
es-

~
lt.
~

CCl...



BLOQUE 4

Ni compor
tamientos
raros , ni locos:
solament e es
la diversidad
de la cult ura.

(16 sesiones)

+> Participar en la ple 
naria con actitud
de respeto, t oleran
cia y apertura .

+> Los alumnos qu e así
lo deseen expo n
drán su organi za
dor de ideas de las
características de la
cultura.

+> Aportar a la
exposi ción de las
caracter ísticas de la
cultura ejemplos de
su vida cotidiana.

2

Investigar la defini
ción de cultura y sus
caracteristicas. Ela
borar un organiza
dor de ideas con esa
información. Páginas
258-260, 268-272.
Antropología.

+> Responder en bi
nas el ejercicio de
clasificación de 4
las características
de la cult ura.

+> Documental
de l compor
tamiento
humano.

+> Cuestiona
rio.

+> Cañón
proyector,
Pizarrón,
plumones,
libro de
texto.

+> Ejercicio de
clasificación
de las carac
terísticas de
la cultura.

+) ¿Cuáles son las
costumbres,
creencias, valo res
de mi famil ia?
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PRINCIPALES CONCEP
TOS DE CULTURA +> Investígar en casa

los conceptos de
subcultura, con
t racultura, rasgo
cultural, comple
jo cultural.

2

+> Cañón
proyector,
Pizarrón,
plumones,
libro de
texto.

+> Cuestio
narío de
ejemplos de
conceptos
de cul tura.



+> Representación de
subculturas y con
traculturas en equi
pos colaborativos.
Sedeben destacar
las características
de cada una.

+> Mediante la
colaboración de
los alumnos, ir
definiendo cada
uno de los temas
y proporcionando
ejemplos.

RITUAL MAGIA Y
RELIGiÓN ...,.

1 , . ,

\..' ' -','. '"'»"~ ....' t i ' .. '.;~
··l t~"""J.: ::- _ . _,

.> Mediante un docu- 3
mental exponer el
tema de la magia
y la religión y sus
funciones. Retroa
Iimentar los con-
ceptos investigados
con el contenido
del video . Intercam-
bio de impresiones.

.> En equipos se
organizarán para
representar todas
las características
de una subcultu
ra o contracultu
ra en el salón.

.) Despuésde leer
las páginas 532
534 Y 539-543 del
libro Antropolo
gía, definir magia
y religión y sus
funciones en la
guía de trabajo. 6

.) Investigar los
conceptos de ri
tual de iniciación,
transición y paso
para resolver los
ejercicios de la
guía en el salón.

.) Cañón
proyector,
Pizarrón,
plumones,
libro de
texto.

.) Documental
de magia,
religión y
ritual.

.> Cuadro de
clasificación
de la guia.
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.) El docente presen
tará varios ejem
plos de rituales en
sociedades tribales
ajenas a la nuestra.
Losalumnos clasifi
carán los ejemplos
de acuerdo a los
conceptos investi
gados (cuadro de
clasificación de la
guía).

.) Trabajar en equipos
colaborativos para
obtener los diversos
rituales que vivimos
en nuestra socie
dad.

.) Retroalimentación
grupal.

CULTURA Y SOCIEDAD

PARENTESCO

4

.) Leer los concep
tos de familia
nuclear, familia
extensa, poli
gamia, levirato
y sororato para
participar en la
lluvia de ideas
del salón .

8

.) Cañón
proyector,
Pizarrón,
plumones,
libro de
texto.

.) Video sobre
la dote y el
precio de la
novia.
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~ Elaborar una
presentación en
Power Point para
exponer.
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~ Investigar en
equipos diferen
tes formas de
elegir pareja en
culturas que no
sean occiden
tales.

-

: 11

~ Mediante el trabajo
colaborativo el do
cente y los alumnos
explicarán los con
ceptos investigados
para analizar las
diferencias en las
funciones, estructu
ras que éstastienen
en suscontextos
originales.

~ Por medio de un vi
deo el docente ex
pone los conceptos
de dote y precio de
la novia con el fin
de contextualizar
las investigaciones
que realizaron.

~ Exponer las diversas
investigaciones en
un ambiente de
apertura y tole
rancia, será central
analizar los contex
tos en los que éstos
se presentan.
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CULTURA Y PERSONA
LIDAD

+> El docente expone
mediante una clase
magistral el tema
del individuo y la
cultura con la fina
lidad de que identi
fiquen la influencia
de ésta en susvidas
cotidianas y se asu
man como parte de
un conjunto social
más amplio que su
fam ilia.

+> Realizar una expo
sición de los collage
del grupo. Un
representante de
equipo expondrá
ant e el grupo.

+> Elaborar un
mapa conceptual
ilustrado sobre la
influencia de la
cultu ra en su vida
cotidiana. Util iza
la información
de las páginas:
393-396, 404-406,
407-410, para
repasar el tem a.
Antropología.

+> Por equipos
elaborar un
collage en el que
plasmen cuál es
la influencia que
tiene la cultura
en su persona.

2 +> Cañón
proyector,
pizarrón,
plu mones,
libro de
texto.

+> Recortesde
periódicos,
revist as, pe
gamento.

+> ¿Cómo inf luye la
cult ura en mi?
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LA GLOBALlZACION y
LOS lNDfGENAS

Mediante el trabajo
en binas, investi
gar noticias sobre
la global ización y
su impacto en los
pueblos indíge-
nas en México y
rescat ar las ideas
principales.

Posteriorment e
discutirlas en una
plenaria dest acan
do los procesos de
t ransformación
y apropiación de
elementos de la
globalización que
atraviesan los pue
blos indígenas.

Investigar los
derechos de los
pueblos indíge
nas en México y
elabora con esa
información un
organizador de
ideas.

8 Texto de
globaliza-

. ción y los
indígenas.

Texto sobre
las con
diciones
actuales de
los pueblos
indígenas.

¿Qué enseñanza
he obtenido al es
tudiar los pueblos
indígenas?
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Discutir en plenaria
los derechos de los
pueblos indí genas
en México. En equi
pos leer las noticias,
que proporcione el
docente sobre las
condiciones de los
pueblos indígenas
en la actualidad,
evaluar si se cum
plen los derechos
de los pueblos
indígenas .

Lascolumnas crít i
casmejor elabora
das se presenta rán
al grupo.

Utilizando los
artículos que
analizaron en el
salón, escríbir en
binas una colum 
na crítica sobre la
sítuación de los
pueblos índíge
nas en México .
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Estableciendo la evaluación de competencias

Problema a resolver: ¿Cómo planificar el proceso de evaluación en la formación de competencias?

3. Ruta formativa (Segunda parte evaluación)

Secuencias

BLOQUE 1

Mitos y realidades de
la Antropología: entre
dinosaurios, e Indiana
Jones.

(13 sesiones)

BLOQUE2

¿Y el eslabón perdido?:
el camino evolutivo de
los primates al hombre,

14 sesiones

BLOQUE 3

¿Son los arqueólogos
como Ind iana Jon es?

16 sesiones

BLOQUE4

Ni comportamientos
raros, ni locos: solamen
te es la diversidad de la
cultura.

17 sesiones

Criterios

Identifica las caracte rísticas de la Antropolo
gia como ciencia, su objeto de estudio y las
relaciones que ésta tiene con otras ciencias.

Explica la uni cidad de la especie humana
mediante la interpr eta ción de las teorias
evolutivas asi como de los conceptos de raza
social y raza biológica. Ref lexiona sobre la
importancia de la t ol erancia y aceptación
hacia las diferencias raciales y étnicas de la
especie humana.

Explica el proceso evolutivo del Hombre.

Distingue y apre cia las aportaciones de la
culturamaya así como su vige ncia en la ac
tual idad, y se compromete a t ransmitir a las
nuevas generaciones su here ncia cultural.

Define las eta pas del trabajo arqueológico y
explica su importancia y procedimientos

Analiza el comportamiento humano como
resultado de un contexto sociocu ltural pro
pio, y se expresa de dicho comportamiento
con tolerancia y apertura .

Evidencias requeridas

PROYECTO DE BLOQUE

¿PARAQUÉ SIRVE LA ANTROPOLOGfA?

PROYECTO DE BLOQUE

"EL GÉNERO HUMANO: DIVERSAS FOR
MAS, UNA SOLA ESPECIE"

PRUEBA ESCRITA

PROYECTO DE BLOQUE

Álbum arqueológico de Yucatán .

PRUEBA ESCRITA

Columna crítica sobre la situación de los
pueblos indígenas en México.

Ponderación
(%)

22%

18%

5%

22%

5%

28%
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Construyendo matrices de valoración

Problema a resolver: ¿Cómo se lleva a cabo la valoración de competencias mediante matrices?

la
Q

MATRIZ DEVALORACIÓN DE COMPETENCIAS r·
.o
e

Crit erios Pre-formal Recept ivo Resolutivo Autónomo Estratégico fII.

UJ
ez

Ident if ica las Define de memo- Define de memo - Identifica las Expresa con sus Identifica y expresa
~característ icas de ria el concepto ria el concepto de características de la palabras las ca- con sus propias UJ

la Ant ropología de antropología. antropología así antropología como racterísticas de la palabra s las n
como ciencia, su mas no sus demás como su objeto de ciencia pero no antropologia así características de e

:1:
objeto de estudio y element os. estudio, pero no logra expresar las como su objeto de la antropología 11

las relacionesque susrelaciones con relaciones con otras estudios, pero no como ciencia y sus ~
fII

ésta ti ene con otras otras ciencias. ciencias. logra expresar las' relaciones con otras z
ciencias. relaciones con otras ciencias.

n
s

ciencias. UJ
fII

Ponderación: 22% 17% 22%
z

5% 9% 12% fII
e

Logros: Aspectos a mejorar : l:
n
>n
O.
z

" EL GÉNERO HU- Menciona con difi- Menciona algunos Identifica las Expresacon Explica con sus .~

MAN O: DIVERSAS cultad argumentos argumentos sobre teo rias evolutivas suspalabras la palab ras la unici -
FORMAS, UNA sobre la unicidad la unicidad de la y las relaciona con unicidad de la dad de la especie
SOLA ESPECIE" de la especie especie humana. el concepto de especie humana y humana mediante

Explicar la unici -
humana. Conoce Con dificultad la unicidad de la la relaciona con las la interp retación de
relativamente las menciona las especie humana, teorías de la evo- las teorías evoluti-

dad de la especie teorías evolut ivas teorías evolutivasy no lo logra explicar. lución aunque no vas y los conceptos
huma na med iante y desconoce los no ti ene claros los Conoce de memo- lo vincula con los de raza biológica y
la int erpretación de concept os de raza concept os de raza ria los conceptos conceptos de raza social. Refl exiona
las teorías evoluti- social y raza bioló- biológica y raza de raza biológica biológica o social. sobre la importan-
vas así como de los gica. social. Menciona y social. Incluye Reconoce el papel cia de la tolerancia
concept os de raza en su argumento en su argumento de la tolerancia y y respeto hacia las
social y raza bio- los conceptos de la importancia de el respeto hacia la diferencias raciales
lógica . Reflexiona tolerancia y respeto la tolerancia y el diversidad racial en y étnicas de la
sobre la importan- hacia la diversid ad ¡ respeto hacia la la sociedad actua l. especie humana.
cia de la tolerancia racial y étnica. diversidad racial.
y respeto hacia las
di fere ncias raciales
y étnicas de la
especie hum ana.



Ponderación: 23%

Logros:

10% 12% 16%

Aspectos a mejorar:

20 % 23 %

Distinguir yapre- Identi f ica algunas Ident if ica algunas Distingue las
ciar las aportacio- de las aport aciones de las aport aciones aportaciones de
nes de la cultura de la cultura maya. de la cultura maya la cultura maya y
maya así como su y reconoce algunos reconoce algu nos
vigencia en la ac- de sus elementos de sus elementos
t ualidad y refl exio- en la actualidad. en la actualidad.
na sobre su papel Reconoce dichos Reflexion a sobre
como transmisor de elementos como la imp ortancia de
cultura a las nuevas part e de su heren- preservar la cultura
generaciones. cia cult ural. maya.

- "'t'"

Ponderación: 27% 10% 15% 20%

Logros: Aspectos a mejorar

Analizar el compor- Identifica algu nos Reconoce la teoria Explica el compor-
tam iento humano comportamientos que relaciona el tamiento humano
como resultado de humanos relacio- comportamiento como result ado de
un contexto socio- nándolos con su humano con el con- un contexto socio-
cultural propio, y contexto sociocul- texto sociocultural. cultural propio.
se expresa de dicho tura l.
comport amiento
con tolerancia y
apertura.

Ponderación : 28% 10% 15% 20 %

Logros: Aspectos a mejorar:

Distingue las
aportaciones de
la cultura maya y
aprecia algunos
de suselement os.
Reconoce la impor
tancia de transmitir
la herenci a cult ural
a las nuevas gene
raciones.

23%

Explica el compor
tamiento humano
como resultado
de un contex-
to sociocultural
propio y menciona
la importancia de
la tolerancia en el
estudio de éstos.

25%

Distingue y aprecia
las aportaciones de
la cultura maya así
como su vigencia
en la actualidad y
ref lexiona sobre su
pap el como trans
misor de cult ura a
las nuevas genera
ciones.

27%

Analiza el compor
tamiento humano
como resulta do de
un contexto socio
cultural propio, y
se expresa de dicho
comport amiento
con tolerancia y
apertura.

28%
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Morin, E. (1999).

"EI ser humano es a la vez físico,
biológico, psíquico, cultural, social,
histórico. Es esta unidad comple
ja de la naturaleza humana la que
está completamente desintegrada
en la educación a través de las dis
ciplinas y que imposibilita apren
der lo que significa ser humano.
Hay que restaurarla de manera que
cada uno, desde donde esté, tome
conocimiento y conciencia al mis
mo tiempo de su identidad comple
ja y de su identidad común a todos
los humanos".

París: UNESCO, pág. 14.

Los siete saberes necesarios para
la educación del futuro.

,
a



94 ¿I;,1UÉ SDN LAS CDMPETENCIAS EN EDUCACIÓN?

Aunque la formación en compete ncias vien e siendo acepta da e impl anta
da en los diversos ámbitos de la educación en los últimos vei nt e años, como uno
de los paradigmas para est ructurar el proceso de enseñanza-aprendiz aje, no es
menos ciert o que también ha recibido algunas críticas.

Las competencias no existen
Pereda y Berrocal (1999: 28), entre otros, llevan a cabo la crítica a las competen
cias tomando como base que no tienen una existencia clara y concreta . Esta ne
gación sólo puede deberse a la incomprensión del concepto y sus aportaciones.
Efectivamente, tal y como hemos manifestado y aparece en la literatura más
reciente (Tobón, 2006a, 2006b, 2009a y García Fraile y Tobón, 2008, García Fraile,
Tobón y López 2010), es necesario tener en cuenta que las competencias son
construcciones teóricas int egradorasy articuladoras, que rep resentan las diversas
dimensiones del desempeño idóneo ante actividades y problemas del contexto
social, profesional-laboral e investigativo. Como construcciones t eóricas, las com
petencias no son directamente observables, como también sucede con la int eli
gencia y muchas capacidades, por lo que es necesario analizar diversos aspectos
de la actuación para determinar la presencia de una competencia y el respect ivo
nivel de desarrollo, lo cual está dentro de la línea de pensamiento de autores
como Cubeiro y Fernández (1998).

Desde otra perspect iva, esta negación de las competencias, refleja en cier
to sentido una fuerte resistencia al cambio por parte de profesionales habituados
a trabajar con planteamientos psicométricos o a centrarse en comport amient os
directamente observables, dentro de los que se sienten cómodos. Ahora bien, la
formación en competencias dentro de los lineamientos conceptuales que se han
abordado desde el enfoque socioformativo requiere un cambio de actitud y una
nueva manera de analizar el desempeño, buscando integrar sistemáticamente
las diferentes dimensiones de la persona descritas con la sit uación de aprendizaje
y la profesional.

las competencias no se pueden estudiar
científicamente
Ésta es otra de las críticas refe ridas por Pereda y Berrocal (1999: 28). Plantea n
estos autores que la invest igación debe llegar a establecer regularidades y ba
sarse en posiciones unívocas. Concretamente, plantean que las competencias no
se pueden estud iar científicamente porque de su definición se desprende que se
trata de un conjunto de atributos que permiten tener un rend imiento exitoso
en "un trabajo concreto y en una organización concreta", y que dependiendo



Una aproximación desde el enfoque socioformativo

del caso concreto, cada trabajo tendría un perfil de exigencias particular. Si par
timos del positivismo t radicional, efectivamente, es difíci l establecer regularida
des exactas en las compet encias, porque el desempeño idóneo depende de la
actividad y del contexto; pero est o mismo se presenta en muchos ámb itos del
ser humano y de la sociedad . Por ell o que es necesario una nueva epistemología,
como la que sustenta el enfoque socioformativo al que nos hemos referido, que
perm ita abordar tanto los aspectos comunes y las regu laridades, como también
los aspectos no comunes, particulares, contextuales e incluso caóticos.

Desde el pensamiento sistémico complejo en el que sust ent a el enfoque
socioformativo, las competencias se pueden estudiar científicamente porque tie
nen un ámb ito de acción y una estructura y para ello esnecesario tener en cuenta
los diferentestipos de retos que plantean los problemas en los diversos contextos
de desempeño: social, profesional-laboral e investigativo. Y también hay que
buscar aspectos comu.nes a la actuación idónea, y tener un conjunto de hechos
científicos que posibiliten explicar las diferencias en el desempeño. En general,
hacia este propósito se avanza si el enfoque de comp etencias comienza a ser ob
jeto de int erés académico, ya que ha prevalecido su carácter aplicado.

Las competencias son una moda
Diversos investigadores y docentes de múltiples inst ituciones de educación tien
den a asumir las competencias como una moda, que al igua l que ha ocur rido con
otras reformas educat ivas, se publicitará, se habla rá de ello durante un tiempo
y lueg o se olvidará. Si miramos el entorno actual de la edu cación, podemos ver
que efectivamente las competencias están siendo asumidas por muchosdocentes
como una moda, como una palabra a emplear en los currículos, las asignaturas
y la evaluación, como una nueva manera de nombrar los obj etivos, sugiriendo
con ello de manera ficticia que están llevando a cabo procesos de inn ovación. Sin
embargo, es verdad que en la realidad son escasas las transfor maciones de las
prácticas docentes a partir de las compete ncias, y por ello tiene sentido el conce
birlas a vecescomo una moda.

Qué duda cabe que esto ocurre la mayoría de las veces por la fa lt a de es
pír it u crítico, falta de estudio riguroso del tema, ausencia de invest igación en el
área y resistencia al cambio en las inst ituciones de educación. En sí, la formación
en competencias no es una moda, pues se viene desarrollando desde hace varias
décadas a partir de otros enfoques educativos, sociales y empresariales, con unos
pr incipios teóricos claros y una solidez en cuanto a su aplicación metodológ ica.
Esto es algo que no se puede desconocer, ni tampoco los cambios que se han
dado en los centros educativos que han realizado su implementación de manera
rigurosa y atendiendo a los principios del pensamiento sistémico complejo en el
cual se sustenta el enfoque socioformativo.



96 ¿t;JuÉ SON LAS COMPETENCIAS EN EDUCACiÓN?

Críticas más recientes
Desde el enfoque constructivista han aparecido algunas críticas más recientes a
la formación en compet encias, no exentas de razón dada la frivolidad con la que
algunos autores han pretendido fundamentarlas y aplicarlas entendidas única
mente como un mero cambio de nomenclatura educativa respecto al modelo
exist ente y por la escasa consistencia de sus aplicaciones t eóricas (Gimeno Sacris
tán, 2009). Desde el enfoque socioformativo, por lo que llevamos dicho hasta
ahora, las compa rtimos y agradecemos la actitud vigilante de estos t eóricos de
la educación para que no se produzcan triviali zacionesque desde el ámbito edu
cativo, cuando se producen, generan déficits educativos y por tanto pérdidas de
capital humano en futuras generaciones.

A modo resumen, podrían sintetizarse de la siguiente manera (Gimeno
Sacristán, 2009: 9-11):

..> Lascompetencias ya existían antes pero ahora se les ha dado una nue
va nomenclatura po r partes de determinados organismos para unificar
la forma de pensar la reali dad en función de determinados intereses y
para mantener determ inados privilegios.

..> El constructo de competencias puede estar produciendo un doble fe
nómeno de consecuencias cont radictorias. Mie ntras por un lado, esta
propuesta surge como una medida de convergencia ent re sistemas edu
cat ivos, es decir, de acercamiento, las interpretaciones diversas de que
está siendo objeto, la est án convirtiend o en una medida de divergencia.

..>Su pret endida y publicitada capacidad renovadora choca con la falta de
ejemplos sufi cientes de experiencias concret as.

~> El concept o de competencia es t an conf uso, acumula significados de
t radiciones diversas y conta mos con tan poca experiencia a la hora de
analiza r cómo podría traducirse en prácticas, que convienen analizarlo
detenidamente y discutirl o, dando la oport unidad de que a parti r de los
avances que vayan produciéndose puedan ir surgiendo y se desarrollen
buenas prácticas.

~> Para fi nalizar, probablemente ayude a desmitificar el excesivo fideísmo
en las competencias para resolver los problemas de la educación las pa
labras de uno de los más activos defensores del enfoque socioformati
vo de las mismas (Tobón, 2006:83), desechando su carácter de panacea
y buscando su aspecto más conciliador y consensual como paradigma
para enfocar los problemas educativos:



s

Una aproximación desde el enfoque socioformativo

"Las competencias constituyen un enfoque para orientar los procesos educativos
y no son la panacea a los problemas escolares ni investigativos. Deben asumir
se con espíritu crítico y flexible, lejos de todo fundamentalismo. Es posible que
dentro de algunos años este enfoque pierda su vigencia y validez, pero también
es probable que, asumido con prudencia y rigurosidad, aporte elementos para
mejorar la calidad de la formación humana".
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98 GLOSARIO

Glosario de términos
Competencias. Son actuaciones integrales ante act ividades
y probl emas de un determinado context o con idoneidad y
compromiso ético, articulando el saber ser (actitudes y valo
res) con el saber conocer (conceptos y t eorías) y el saber ha
cer (habi lidades procedimentales y técnicas) . Son diferentes
a las capacidades, destrezas, habilidades, actitudes, valo res,
conoci mientos, objet ivos, resultados de aprendizaje y fun
ciones (Tobón, 2005). Una competencia articu la t odos estos
aspectos de forma sistémica y perti nente.

Competencias básicas. Son las competencias fu ndamentales
que requieren t odas las personas para actua r en la vida coti
diana y vivir en sociedad . Se aprenden desde la concepción
y se van desarrollando en los diferentes nive les educativos,
especialment e en la edu cación preescolar, la educación bási
ca y la educación secundaria o med ia. En su formación inter
viene la fam ilia, la escuela, y las di fe rente s organizaciones
sociales. Ejempl os: competencia de lect o-escrit ura, compe
tencia de proyecto ético de vida, competencia democráti
ca, competencia de t rabajo en equipo, competencia de li
derazgo, competencia matemática, compe tencia de análisis
y resolución de pro blemas cotid ianos med iante las ciencias
nat urales, etcétera.

Competencias gené ricas o t ransversales. Son competencias
requeridas para actuar en diversosescenarios laborales, pro
fesionales y académicos. También se las puede definir como
las compete ncias que son comunes a diversas ocupaciones
y profesiones. Una característica importante es que tienen
un componente relacionado con lo laboral o lo profesiona l
y esto las diferencia de las compete ncias básicas. Una com
petencia básica puede pasar a ser una comp etencia genérica
si se le agrega una descripción labo ral o profesional. Ejem
plos: t rabajo en equipo en el contexto profesional, empren
dimiento de emp resas, liderazgo organizacional, etcéte ra.

Competencias específ icas. Son las competencias propias de
cada nivel educativo, ocup ación laboral, artíst ica o profesio
nal, que brindan identidad social e institucional. Se apren
den y desarrollan en programas técnicos, t ecnológicos, pro
fesionales y de posgrado, aunque en determinados casos



com ienzan a desarrollarse desde la educación media. Tienen
como base las competencias básicas y las genéricas en su
proceso de formación. Ejemplos: las competencias propias
del egresado de primaria, media super ior, licenciado en
educación, las competencias del profesiona l en enfe rmería ,
las competencias de l ingeniero, et cétera .

Criterios. Son pautas de evaluación de cada compet encia
que permiten determinar su grado o nivel de formación,
conside rando los tres saberes: saber ser, saber hacer y saber
conocer. En el enfoque sociof ormat ivo los crite rios son lo
mismo que los apre ndizajes esperados, los logros y los resul
tados de aprendizaje.

Describir la competencia. Impl ica considerar un ver bo de
desempeño (no importa la terminación), un objeto concep
tua l, una fina lidad y una condición de referencia-calidad a
la cual se agregan valores.

Enfoque socioformativo. Es uno de los enfoques más re
cientes de las competencias, conocido inicialm ente como
Enfoque Sistémico Comp lejo, con el cual se pretenden su-
perar problemas de los enfoques tradicionales, como el fun
cionalísta, el conductua l y el const ructivista , que t ienden a
abordar las competencias con un gran énfasis en aspectos
formales, proced imientos t écnicos muy sofisticados, alto I

nivel de complicación del aprendizaje y tendencia a que -
darse en el saber hacer. En contraposición, el enfoque sisté
mico-eomplejo o socioformativo propende por: 1) Or ientar
la const rucción curricula r, la di dáctica, la evaluación, la cer
t if icación de competencias y la gestión del talento humano
considerando el aná lisis, la compre nsión y resolución de pro
blemas significa t ivos del contexto, así com o los grandes re
tos de la humanidad: t ener un proyecto ético de vida , tener
una visión local y global, vivi r en la cultu ra de la paz, buscar
el equi li brio ecológico, const ruir el t eji do social, afianzar
los valores universales de just icia, respeto a la vida fomen
tando una educación int egral, 2) Construir program as edu
cativos y de formación abordando los aspectos esenciales
del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, con lo cual
se busca superar el énfasis en los detalles y la sofisticación
metodológica que hoy día es un gran problema para aplicar
la formación basada en competencias en la educación y la
gestión del talento humano y 3) Superación de la definición
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de las competencias como un " saber hacer", y abo rdaje de
éstas como actuaciones integrales que articulan el saber ser,
el saber conocer y el saber hacer, con idoneidad y comp ro
miso ético.

El enfoque socioformativo articula las competencias con el
pensamiento comp lejo, la invest igación-acción educativa y
la gest ión de la calida d académica . Tiene como eje esencial
fo rmar no sólo para la ejecución de actividades profesiona
les, sino también educar para aprender a anal izar y resolver
problemas contextuales, lo cual implica un enfoque investi
gativo. Y todo ello es con base en el progresivo desarrollo
de la idoneidad en lo que se hace, que requiere de buena
formación conceptual, metodológica y actitudinal. Además,
este enfoque implica tener como eje transversal de todo el
currículo la ética, en la medida que el centro de las com
petencias es la responsabilidad . Así mismo, se basa en la
metacognición como fu ndamento para formación integral.

- Por último, es importante añad ir que las act itudes, los cono-
cimientos y las habilidades procedimentales, tomados cada
uno por separado, no pod rían ser competencias, porque
una competencia es un desempeño integral.

Estrategias de aprendizaje. Son los procesos de toma de de
cisiones (conscientes y deliberadas) en los cuales el alumno
elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos
que necesita para cumpli r una dete rminada demanda u
objetivo, depe nd iendo de las características de la situación
educativa en que se produce la acción. Las estrateg ias de
apre ndizaje las aprenden los estud iantes con la mediación
del docente , para aplicarl as en el logro de las met as educa
tivas. Un ejemplo de t ales est rateg ias de aprendizaje serían
los mapas mentales.

Estrategias didácticas. Son procedimientos que ayudan al
docente a mediar el aprendizaje en los estudiantes. Tam
bién se aplican en procesos de gestión del talento humano
en el ámbito de la formación y la capacit ación. Dentro de la
formación basada en compete ncias se recomiendan princi
palmente las siguientes est rat egias: 1) Método de Proyectos
Formativos (PF), 2) Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),
3) Método de aprendizaje experiencia l de Kolb, 4) Método
del portafolio, 5) Estrategias de mapas y diagramas, 6) Car
t ografía Conceptual (Ce) y 7) Estrateg ias metacognitivas.



Evaluación de las competencias. Es el proceso por medio del
cual se determina el nivel de desempeño en la formación de
una competencia, así como los logros y aspectos a mejorar
por parte del estudiante, teniendo como base criterios y evi
dencias. Para ello se consideran actividades de evaluación
con sentido para los estudiantes, así como problemas del
contexto laboral-profesional, social y/o disciplinar-científi
co. La evaluación implica en muchos casos elaborar activi
dades y programas de apoyo para los estudiantes con vacíos
o dificultades en el aprendizaje de las competencias, con el
fin de que alcancen un nivel mínimo de desarrollo que les
permita afrontar las demandas básicas del contexto para el
cual se están formando.

Tiene las siguientes características: 1) es un proceso dinámi
co y multidimensional que realizan los diferentes agentes
educativos implicados (docentes, estudiantes, institución y
la propia sociedad); 2) implica valorar tanto el proceso como
los resultados del aprendizaje; 3) ofrece resultados de rea
limentación de manera tanto cuantitativa como cualitativa;
4) tiene como horizonte servir al proyecto ético de vida (ne
cesidades personales, fines, etcétera) de los estudiantes; 5)
reconoce las potencialidades, "las inteligencias múltiples"
definidas Gardner y las "zonas de desarrollo próximo",
definidas por Vigotski, de cada estudiante y 6) se basa en
criterios objetivos y evidencias consensuadas socialmente,
reconociendo además la dimensión subjetiva que siempre
hay en todo proceso de evaluación. Sevincu la de esta forma
con la mejora de la calidad de la educación ya que se trata
de un instrumento que retroalimenta sobre el nive l de ad
qu isición y dominio de las competencias y además informa
sobre las acciones necesarias para superar lasdeficiencias en
las mismas.

Evidencias. Son pru ebas concretas del aprendizaje de las
compet encias. Deben posibilitar determinar las dimensio
nes de cada compet encia. Ejemplos: informes escrit os, re
gistro de prácticas, registro de desempeño, pru ebas escritas,
pruebas orales, registro de actitudes, pruebas de actitudes,
etcétera.

Idoneidad. Es el sentido de la actuación responsable y de
calidad que se hace evidente en el desempeño de la per
sona. En el enfoque socioformativo, tener una competen-
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cia implica tener calidad en la actuación ante actividades y
problemas, teniendo en cuenta unos determinados criterios
acordados, argumentados y flexibles que permitan deter
minar dicha calidad. En la idoneidad se considera que es
importante tener en cuenta cuatro aspectos esenciales den
tro del campo laboral-profesional: a) Eficiencia: es el criterio
económico de producir el máximo de resultados con el mí
nimo de recursos, energía y tiempo, b) Eficacia: es el criterio
"inst it ucional que revela la capacidad administrativa de al
canzar los resultados propuestos, c) Efectividad: es el criterio
político que refleja la capacidad administrativa de satisfacer
las demandas de la comunidad y d) Relevancia: es el criterio
cultural que mide el desempeño administrativo en términos
de importancia, significación y pertinencia. (Sander, 1990,
pp.151-153).

Matriz de valoración. Es un instrumento que permiten eva
luar cuantitativa y cualitativamente los procesos de apren

- dizaje y de formación. Son fundamentales en la evaluación
de las competencias y se componen de varias columnas con
criterios y evidencias . Así mismo, se establecen indicadores
respecto a niveles de dominio de las competencias, con pro 
cesos de cuantificación mediante puntos o porcentaje.

Portafolio. Es una estrategia de formación de competencias
en la que el estudiante sistematiza las evidencias estable -
cidas en una competencia, las evalúa y establece mecanis
mos para el mejoramiento permanente. Para ello cuenta
con el apoyo del docente y de los compañeros de grupo.
Cada evidencia se evalúa mediante una matriz, la cual es la
misma para el docente (heteroevaluación), los compañeros
(coevaluación) y el estudiante (autoevaluación). El portafo
lio posibilita un proceso continuo de planificación, análisis,
reflexión y argumentación, aspectos que son clave en la for
mación de las competencias.

Proyecto Formativo (PF). Es la estrategia didáctica por exce
lencia en el enfoque sociof or mat ivo de las competencias, y
a través de ella se pretende que los estud iantes aprendan a
resolver problemas del context o mediante la reali zación de
uno o varios proyectos significativos, en los cuales se diag
nostica, se planifica, se ejecuta y se evalúa la solución dada
a una problemát ica. Los proyectos formativos se componen
de las sigu ient es parte s: identificación, compete ncias a for-



mar, descripción del proyecto a realizar, ruta formativa y
competencias docentes.

Ruta formativa. Es un componente esencial de los Proyectos
Formativos (PF). Consiste en establecer con detalle las fases
del proyecto mediante las cuales se propone formar al me
nos una competencia.

Tiempo de aprendizaje autónomo. Es el tiempo en el cual
el estudiante de forma autónoma realiza las actividades
acordadas en una asignatura, módulo o proyecto formativo
para su aprendizaje, sin el apoyo directo del docente. En ge
neral. por cada hora de aprendizaje con el docente hay dos
horas de aprendizaje autónomo, lo cual es necesario adap
tar a cada institución y programa educativo.

Tiempo de aprendizaje con el docente. Es el tiempo dedica
do al aprendizaje con acompañamiento directo con el do
cente, y puede darse en el aula de clase, en la empresa, en
el laboratorio, en la comunidad, o mediante aula virtual,
etcétera.
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