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Figura 1. Mapa curricular vigente de Ingeniero Forestal 
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ANEXO 3 

MODELO EDUCATIVO UACH 

Desde hace varios años, algunas Instituciones de Educación Superior (IES), tanto 

nacionales como internacionales, se han visto inmersas en un proceso de reforma 

e innovación curricular para establecer una relación más efectiva con la 

problemática social; donde no sólo han tenido que modificar sus planes y 

programas de estudios, sino que han visto la necesidad de transitar de un modelo 

educativo tradicional a otro modelo educativo. 

La UACH, inmersa en estos procesos de cambio, se dio a la tarea de construir un 

modelo educativo que respondiese a los retos de su contexto social e 

internacional, consensuando entre los actores educativos y sociales, una vez 

concluidos los procesos de investigación y construcción el modelo, la disyuntiva 

por el Modelo Educativo por Competencias Centrado en el Aprendizaje; ya que se 

visualiza como el mejor modelo que responde a las demandas de la  sociedad del 

conocimiento. 

Es así como UACH a partir de 

1998, incorpora el Modelo 

Educativo por Competencias 

Centrado en el Aprendizaje, en 

cada uno de los programas 

educativos que ofrece la 

universidad a través de sus 15 

Unidades Académicas, cuya 

fundamentación se encuentra 

estructurada a partir de sus 

cuatro componentes: Filosófico, 

Conceptual, Psicopedagógico y 

Metodológico. 
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1. FILOSÓFICO. Implica dar respuesta al para qué de la Educación Superior del 

siglo XXI. En este sentido, se pretende la formación de sujetos integralmente 

desarrollados. Profesionistas que muestren desempeños competentes y 

pertinentes con la problemática social y productiva, para que promuevan el 

desarrollo de la sociedad. Lo cual es distinto a formar sujetos que estén al servicio 

de la sociedad.  

Este modelo educativo, considera que todo ser humano tiene un gran potencial 

susceptible a ser desarrollado cuando muestra interés por aprender; por lo que se 

sustenta en los cuatro pilares para la educación de este milenio que propone 

Delors (UNESCO, 1997): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

convivir y aprender a ser. Algunos de los valores constitutivos que los estudiantes 

desarrollan en este modelo son: responsabilidad, honestidad, compromiso, 

creatividad, innovación, cooperación, pluralismo, liderazgo y humanismo entre 

otros. 

2. CONCEPTUAL. El modelo educativo, se fundamenta en la teoría de la 

educación basada en competencias desde un enfoque holístico que enfatiza en el 

desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a 

los estudiantes insertarse adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a 

los cambios  y reclamos sociales. (Marín, 2003).  

De esta manera, las competencias se definen como un conjunto de actitudes, 

habilidades y conocimientos que se expresan mediante desempeños relevantes 

para dar solución a la problemática social, así como para generar necesidades de 

cambio y de transformación. Implican un saber conocer, saber hacer, saber 

convivir y saber ser; sujeto a contingencias que pueden ser transferidos con 

creatividad a cualquier contexto laboral o productivo. 

Las competencias que la UACH desarrolla se clasifican en: básicas, profesionales 

y específicas. 
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Competencias básicas: son las cualidades que los egresados desarrollan 

independientemente del programa académico del que egresen: sociocultural, 

solución de problemas, trabajo en equipo y liderazgo, emprendedor y 

comunicación. 

Competencias profesionales: son la base común de la profesión, son las 

semejantes a un campo de acción profesional, o área del saber. 

Competencias específicas: son aquellas exclusivas de cada carrera, las que 

propician el desempeño específico en el campo de aplicación concreta de su 

desenvolvimiento laboral. 

El paradigma en el que se sustenta es el pedagógico, el cual propicia que los 

estudiantes por la vía de la experiencia generen mecanismos de inducción que los 

conduzca más allá de lo previsto (González, 1979). 

3. PSICOPEDAGÓGICO. Este componente enfatiza en una práctica educativa 

centrada en el aprendizaje, la cual trasciende de la docencia centrada en el 

estudiante y en la enseñanza. El papel del estudiante y del docente cobra un 

nuevo sentido. El estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción 

con la información; asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le 

permite ir aplicando lo que aprende en los problemas cotidianos; por lo que se le 

considera autogestor de su propio aprendizaje. El docente por su parte es el 

responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje que promueven actitudes 

abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo de habilidades para que los 

estudiantes: 

Aprendan aprender: es decir a regular sus procesos de aprendizaje, a darse 

cuenta de lo que aprenden y cómo lo hacen, a contar con elementos y criterios 

para seleccionar la información pertinente y congruente con los problemas de la 

sociedad que pretenden solucionar. 
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Aprendan a hacer: desarrollen habilidades en una integración con el todo, que les 

permita aplicar lo que saben en beneficio de su entorno social; atendiendo las 

contingencias y  los cambios continuos del contexto global. 

Aprendan a convivir: es decir, trabajar en equipo respetando al otro, convivir en el 

pluralismo, incorporar en su formación y desempeño profesional a lo 

interdisciplinario y al prepararse dentro de una cultura de la legalidad. 

Aprenda a ser: se visualice como un ser particular orientado a lo universal; una 

persona que es él por sí mismo, autónomo, responsable y comprometido con su 

formación profesional y con el desarrollo de la sociedad. 

4. METODOLÓGICO. Orienta el diseño y rediseño curricular por competencias 

desde una perspectiva abierta y flexible. 

Un currículo flexible se basa en el principio de que la educación debe centrarse en 

el aprendizaje, contando con la participación directa y activa del estudiante en el 

diseño de su plan de estudios y en los procesos formativos promoviendo el 

docente la investigación y el trabajo interdisciplinario como formas didácticas 

idóneas (Soto, 1993). 

En su forma operativa el currículo flexible se define como una propuesta diferente 

a la concepción lineal y rígida que tiene sustento en el conductismo, el cual se 

centra en los resultados y en la enseñanza. 

En este sentido, un currículo flexible es aquel que: 

Permite la participación activa del estudiante en su formación al brindarle la 

posibilidad de diseñar su propio plan de estudios. Con el apoyo del tutor 

selecciona los cursos o asignaturas según sus intereses y necesidades de 

aprendizaje, no siendo limitante el que se impartan en carreras o unidades 

académicas distintas. 
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 Propicia la formación interdisciplinaria al permitir el contacto directo con 

contenidos, experiencias, estudiantes, docentes, investigadores y 

profesionales de otras unidades  e instituciones, enriqueciendo la formación 

profesional. 

 Brinda al estudiante un ambiente más propicio para su formación científica, 

profesional y humanista ya que ofrece mejores condiciones de trabajo. 

 Posibilita la vinculación constante con el entorno socioeconómico; ya que su 

carácter flexible permite la incorporación y modificación de contenidos de 

acuerdo a los cambios de la realidad. 

 Amplía y diversifica las opciones de formación profesional 

 Logra que los recursos financieros y humanos alcancen niveles óptimos (Soto, 

1993). 

La flexibilidad curricular se define como un proceso complejo y gradual de 

incorporación de rasgos y elementos destinados a otorgar mayor pertinencia y 

eficacia a los programas y estructuras académicas, considerando las 

particularidades derivadas de los campos disciplinarios, de los tipos institucionales 

y de los programas (Gutiérrez, 2005). 

Desde este planteamiento, en la UACH los planes y programas de estudio, se 

plantean como meta, no como fin, la estructura de los mismos considera a los 

contenidos y a los comportamientos deseados de manera integral. 

 Se evalúan por créditos, lo cual propicia la movilidad intra e inter-institucional 

en los estudiantes y que dosifiquen su propia carga académica con ayuda del 

tutor. 

 Propician que se curse menos materias seriadas y se elijan más materias 

optativas. 

 Promueven una práctica docente centrada en el aprendizaje. 

 Incorporan las tutorías, en apoyo a los problemas personales del estudiante 

durante su  trayectoria educativa. 
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 Impulsan el uso de las tecnologías de información y de comunicación como 

apoyo al proceso educativo. 

 Propician el aprendizaje de un segundo idioma. 

 Permiten una relación más efectiva entre la universidad y la sociedad. 

 Favorece el trabajo de academias para la revisión y actualización de los 

programas analíticos y las estrategias de aprendizaje. 

Es así que hablar del modelo educativo de la UACH implica hacer referencia a: 

 La formación integral del estudiante por competencias 

 La práctica educativa centrada en el aprendizaje. 

 La tutoría.  

 La flexibilidad curricular 

 Una administración educativa para el cambio. 


