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Síntesis
Los términos Sociedad del Conocimiento y Ges-

tión del Saber son fuente de nuevos retos para las 

universidades las cuales son consideradas en la actu-

alidad como organizaciones orientadas al aprendiza-

je permanente. Las nuevas tendencias en educación 

apuntan hacia la formación para el desarrollo de com-

petencias como una necesidad de los profesionales 

del Siglo XXI. Según este enfoque, las competencias 

dirigen el sentido del aprendizaje superando la brecha 

entre la adquisición de conocimiento y la capacidad 

para aplicarlo.

En el orden de estas correspondencias, surge la 

necesidad de reorganizar los programas de estudio 

existentes, tomando en consideración los procesos 

que ayuden a construir competencias en los estu-

diantes, creando diseños curriculares no sólo para 

aprender sino para seguir aprendiendo, en concor-

dancia con el perfil de egresados que el contexto y 

la sociedad demanda. 

Por otra parte, una de las tendencias generales 

más difundidas hoy en el ámbito de la educación ma-

temática, consiste en la insistencia de transmitir los 

procesos de pensamiento propios de esta disciplina 

con el fin de que trasciendan más allá de la transfe-

rencia de contenidos.

Bajo este marco de referencia se sientan las bases 

que dirigen esta investigación, optando por el enfo-

que cualitativo como sustento metodológico, a través 

de la cual se realiza un diagnóstico para establecer 

y aislar las competencias genéricas y los contenidos 

específicos que desde las matemáticas deben ser im-

pulsados y trabajados en el camino de consolidar una 

nueva manera de formar a los ingenieros de la Uni-

versidad Metropolitana de Caracas.

A raíz de este diagnóstico, se cuenta con seis asig-

naturas como plataforma para apoyar las siete com-

petencias genéricas identificadas, de esta forma se 

abre un abanico de posibilidades, ya que pareciera 

factible pensar en una propuesta educativa que las 

recoja, desarrollándolas de manera sistemática, ex-

plícita y ordenada.
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I. Planteamiento del problema
La educación a lo largo de la vida se basa en: 

aprender a conocer, combinando los instrumentos 

de la comprensión y los conocimientos particulares 

de las diferentes disciplinas; aprender a hacer, ad-

quiriendo las competencias para influir sobre el pro-

pio entorno; aprender a vivir juntos, desarrollando 

el sentido de cooperación con los demás, en todas 

las actividades humanas, participando en proyectos 

comunes y aprender a ser, actuando con creciente 

capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad 

personal (UNESCO, 1996). Con la educación apunta-

lada de esta manera será posible que cada persona 

continúe aprendiendo durante toda su vida, lo que 

se traduce en la consolidación del nuevo eje rector: 

aprender a aprender. 

En esta Sociedad del Conocimiento, el cambio 

es una constante. Nuevos escenarios y agentes tales 

como la globalización, el impacto de las nuevas tecno-

logías de información y comunicación, la gerencia del 

conocimiento y la necesidad de manejar la diversidad, 

hacen que se requiera de un ámbito educativo esen-

cialmente distinto. Se demanda que en el profesional 

universitario se conjuguen una alta especialización y 

capacidad técnica con una amplia formación general, 

que le permita encarar, con mayores posibilidades de 

éxito, el cambiante mundo que le rodea. 

Estas ideas llevan a considerar la noción de la edu-

cación con una perspectiva renovada. Las universida-

des deben asumir los nuevos retos y convertirse en 

verdaderos centros de educación permanente. Esto 

trae como consecuencia una serie de transforma-

ciones de toda su estructura, desde su organización 

hasta su misión y metodología. Los contenidos deben 

ser revisados y reducidos, en un intento de consolidar 

la formación básica en respuesta a la velocidad con 

que cambian los conocimientos hoy en día.

En el ámbito educativo, existe la conciencia, cada 

vez más acusada, de la rapidez con la que se va ha-

ciendo necesario traspasar la prioridad de la enseñan-

za de unos contenidos a otros (de Guzmán, 1993). 

En la situación de transformación vertiginosa de la 

civilización en la que nos encontramos, es claro que 

los procesos verdaderamente eficaces de pensamien-

to son lo más valioso que podemos proporcionar a 

nuestros jóvenes.

En el orden de estas correspondencias, surge el 

término educación basada en competencias. En ella, 

las competencias dirigen el sentido del aprendizaje 

y las personas aprenden desde la intencionalidad de 

producir o desempeñar algo, involucrándose con 

las interacciones de la sociedad. Se refiere a una ex-

periencia práctica necesariamente vinculada a los 

conocimientos para lograr un fin (Argudín, 2000), 

lo cual implica un marcado acercamiento entre la 

academia y el mundo laboral, superando la brecha 

entre la adquisición de conocimiento y la capacidad 

para aplicarlo. 

Cabe mencionar que en líneas generales, las com-

petencias se entienden bajo la tríada: cómo conocer 

y comprender, saber cómo actuar y saber cómo ser 

(Tuning, 2003). La primera se refiere al conocimien-

to teórico de un área académica y las dos últimas a 

la aplicación práctica y operativa del conocimiento 

a ciertas situaciones con los valores como parte in-

tegrante de la forma de percibir a los otros y vivir en 

un contexto social, todo esto en concordancia con 

los cuatro pilares del aprendizaje destacados por la 

UNESCO (1996).

Para concluir este acercamiento, se hace evidente 

la necesidad de reorganizar los programas de estudio 

existentes, tomando en consideración los procesos 

que ayuden a construir competencias en los estu-

diantes, creando diseños curriculares no sólo para 

aprender sino para seguir aprendiendo, siempre en 

concordancia con el perfil de egresados que el con-

texto y la sociedad demanda. Es entonces adecuado 

rescatar la idea de que el afianzamiento de una sólida 

formación básica de la mano de una arraigada forma-

ción integral es una apuesta para el futuro.

Varios países han adoptado este nuevo enfoque 

de formación basado en competencias introduciendo 



CUADERNOS UNIMETANOS 6 / ABRIL 2006 / 77 

los cambios necesarios en los planes de estudio y sus 

aportes en este sentido ya han sido documentadas 

(Posada, 2003). 

Con estas experiencias como motivación e ins-

piración, y tomando como base la metodología em-

pleada para desarrollar el Proyecto Tuning (2003), 

en Venezuela, las universidades se han alineado con 

este movimiento de reforma curricular, comenzando 

con la tarea de reformular los perfiles de egreso de 

las titulaciones de Ingeniería. 

La Universidad Metropolitana de Caracas, des-

de hace algunos años ha iniciado diferentes inicia-

tivas y planes encaminados a reformar sus propias 

estructuras académicas y administrativas con el fin 

de hacer frente a las enormes complejidades y de-

mandas de la sociedad actual. Son muchos los pro-

yectos y propuestas que se han generado desde el 

Vicerrectorado Académico de este centro educativo, 

promoviendo cambios que se han ido incorporando 

en el transcurso de estos últimos años con la inten-

ción de mejorar la calidad del proceso de enseñanza 

- aprendizaje. 

En particular, la Escuela de Matemática de la 

Universidad Metropolitana, además de formar Li-

cenciados en Matemática, cuenta con el Departa-

mento de Matemática para Ingeniería, el cual presta 

servicio a las seis especialidades de ingeniería que 

en esta casa de estudios se ofrecen: Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería de Producción, Ingeniería Civil, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química e Ingeniería 

Mecánica. 

Preocupados y ocupados de las nuevas directrices 

y enfoques curriculares, desde nuestro Departamento 

de Matemática para Ingeniería, tenemos en cuenta 

que una de las tendencias generales más difundidas 

hoy en el ámbito de la educación matemática, con-

siste en la insistencia de transmitir los procesos de 

pensamiento propios de la matemática con el fin de 

que trasciendan más allá de la transferencia de conte-

nidos. Como lo indica de Guzmán (1993), la matemá-

tica es, sobre todo, saber hacer, y bajo estos términos 

se considera como una ciencia en la que el método 

claramente predomina sobre el contenido. 

Nuestro problema se enfoca entonces en la po-

sibilidad de desarrollar en nuestros estudiantes com-

petencias genéricas relacionadas con habilidades de 

pensamiento útiles en la solución de problemas, que 

promuevan el razonamiento lógico, que les ayuden a 

valorar su capacidad para analizar, confrontar y cons-

truir estrategias personales, que les que permita la 

comunicación en el contexto de las ciencias, haciendo 

uso del lenguaje matemático, y que además faciliten 

las conexiones con otras disciplinas. Todo ello en una 

permanente actitud reflexiva, de indagación y bús-

queda, sin perder de vista el medio socio cultural en 

el cual se desarrollan.

En este marco de referencia se justifica entonces 

establecer y aislar las competencias genéricas y los 

contenidos específicos que desde nuestra disciplina, 

las matemáticas, deben ser impulsados y trabaja-

dos, como un aporte de la Escuela de Matemática 

de de la Universidad Metropolitana para graduar 

ingenieros con una sólida formación básica, acorde 

a los nuevos tiempos en los cuales las competencias 

genéricas se constituyan en recursos para aprender 

a aprender. 

I.1 Objetivo general
Establecer las competencias genéricas que se de-

sarrollan con la formación matemática básica en es-

tudiantes de las carreras de ingeniería que ofrece la 

Universidad Metropolitana de Caracas.

I.2 Objetivos específicos
• Establecer las competencias genéricas que el estudio 

de la matemática permite desarrollar en los estudiantes 

de las carreras de ingeniería a través de tres escenarios 

o perspectivas complementarias: la de los docentes en 

el área de matemática, la de los docentes de otras áreas 

y la de los estudiantes de ingeniería. 

• Determinar los contenidos de la matemática, 

contemplados en los planes de carrera de ingeniería 

de la institución, que favorecen el desarrollo de las 

competencias genéricas, a través de la perspectiva de 

los docentes en el área de matemática, de los docentes 

de otras áreas y de los estudiantes de ingeniería.



78 / CUADERNOS UNIMETANOS 6 / ABRIL 2006

II. Fundamentación teórica
Esta investigación tiene como marco teórico re-

ferencial dos grandes temas. Por un lado la Sociedad 

del Conocimiento y Gestión del Saber como gene-

radoras de nuevos retos y desafíos para las universi-

dades que son consideradas en la actualidad como 

organizaciones orientadas al aprendizaje permanente 

y por otro, en las nuevas tendencias en educación, 

que apuntan hacia la formación para el desarrollo de 

competencias como una necesidad de los profesio-

nales del Siglo XXI. 

II.1 Gestión del Conocimiento
La atención se centra por una parte, en la so-

ciedad del conocimiento y gestión del saber como 

generadoras de nuevos retos y desafíos para las uni-

versidades. 

Bajo este prisma el conocimiento pasa a tener un 

papel protagónico en todos los aspectos incidiendo 

en particular en las instituciones de educación supe-

rior. En el caso de las universidades, y ante las nue-

vas necesidades provocadas por el actual contexto 

económico, social y tecnológico, la aplicación de la 

gestión del conocimiento debe encaminarse tanto 

en la reorganización interna de procesos, como en la 

mejora de la docencia y la investigación, para facilitar 

el desarrollo de una universidad competitiva y adap-

tada a las nuevas demandas de la sociedad. 

La Sociedad del Conocimiento se fundamenta en 

el desarrollo, transmisión y propagación de los sabe-

res en todos sus dominios y plantea retos que sólo 

una educación acertada puede aceptar y enfrentar 

(López y Leal, 2000). Se hace entonces necesario 

impulsar la renovación de los procesos educativos y 

formativos, adaptándolos a las nuevas demandas de 

la sociedad actual y otorgándole a las tecnologías de 

información y comunicación la importancia y lugar 

que merecen, ya que se constituyen en una valiosa 

oportunidad para transformar los procesos de apren-

dizaje, apuntalando las grandes ventajas que suponen 

el aprender compartiendo con otros y aprendiendo 

de otros, donde los sistemas de gestión del conoci-

miento juegan un papel esencial.

II.2 Las competencias, una necesidad educativa 
del Siglo XXI
Las universidades se encuentran ante el desafío 

de formar individuos integrales, profesionales de alto 

nivel, lo que apunta en estos tiempos a permear y 

garantizar desde la raíz de los planes de estudio y ca-

rrera, la adquisición y/o potenciación de competencias 

básicas y genéricas, ajustadas a los requerimientos y 

expectativas del entorno en que se desenvolverán. 

Esto trae como consecuencia una serie de implica-

ciones que apuntan hacia una educación enfocada 

al desarrollo de destrezas del conocimiento así como 

procedimentales, a fin de cultivar en los educandos 

la capacidad de seguir aprendiendo a todo lo largo 

de sus vidas (López-Jurado, 2001).

Las competencias se entienden bajo la tríada: 

cómo conocer y comprender, saber cómo actuar y 

saber cómo ser (Tuning, 2003). La primera se refie-

re al conocimiento teórico de un área académica y 

las dos últimas a la aplicación práctica y operativa 

del conocimiento a ciertas situaciones con los valo-

res como parte integrante de la forma de percibir a 

los otros y vivir en un contexto social, todo esto en 

concordancia con los cuatro pilares del aprendizaje 

destacados por la UNESCO (1996).

La formación superior basada en competencias 

considera que las mismas dirigen el sentido del apren-

dizaje y que las personas aprenden desde la inten-

cionalidad de producir o desempeñar algo. Este tipo 

de formación implica un marcado acercamiento entre 

la academia y el mundo laboral, ayudando a superar 

la brecha entre la adquisición de conocimiento y la 

capacidad para aplicarlo y conlleva integrar discipli-

nas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores 

(Posada, 2003). 

Por otra parte, la resolución de problemas como 

disciplina del saber humano siempre ha estado liga-

da en alguna medida al desarrollo del conocimien-

to matemático. Por lo tanto, es posible afirmar que 

existe un consenso en que “aprender matemáticas es 

aprender a resolver problemas”, dicho de otro modo, 

hacer matemáticas es aprender a resolver problemas” 

(Mancera, 2000).
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En este sentido, hacer matemáticas requiere de un 

esfuerzo personal, de capacidades individuales, pero 

también de la confrontación de ideas, de la evalua-

ción constante de otras perspectivas, del reconoci-

miento de limitaciones y de aprender a considerar las 

relaciones matemáticas desde diversas perspectivas 

(Mancera, 2000).

Por otra parte, Gómez (1994) revela que la ma-

temática puede ser vista como una actividad social 

y cultural, en la que el conocimiento se construye a 

partir de la experimentación y la formulación, por 

contraste y justificación de supuestos, y en la que se 

mira el entorno desde una perspectiva muy particular, 

buscando patrones y regularidades en las situaciones 

problemáticas.

Según Arreaza y colaboradores (1998), en sus 

niveles más articulados, es una forma de razonar, de 

enfrentar la resolución de problemas y llegar hasta 

las consecuencias últimas de un supuesto. No es un 

cuerpo de conocimientos desconectados de la expe-

riencia vital, sino una de las tantas formas con que 

cuenta la persona para entender su entorno. Por 

otra parte, contribuye al desarrollo del pensamiento 

lógico, ya que considera los procesos mentales para 

el razonamiento, el tratamiento de la información y 

la toma de decisiones. 

La matemática es el fundamento formal de la 

mayoría de las disciplinas. El éxito del estudiante en 

su trayectoria académica, y en su vida laboral misma, 

está condicionado a poder entender las relaciones 

matemáticas básicas, poder comunicarlas y seguir su 

método de razonamiento. Finalmente, todo esfuerzo 

de abstracción, demanda una disciplina de pensa-

miento, una rigurosidad analítica y un entrenamiento 

mental que se puede afianzar a través del estudio de 

la matemática (Arreaza et al., 1998). 

A la luz de estas ideas, de los efectos que en el 

hombre pareciera tener el estudio de las matemáti-

cas, reconsideremos el concepto de competencia, en 

el que se conjuga el conjunto de los conocimientos 

apropiados (saber), las habilidades y destrezas (saber 

hacer) desarrolladas por una persona y su capacidad 

de emplearlas para responder a situaciones, resolver 

problemas y desenvolverse en el mundo; sin dejar de 

lado condiciones propias del individuo y las disposición 

con la que actúa, es decir, esa componente actitudinal 

y valorativa (saber ser) que también incide sobre los 

resultados de la acción (Mertens, 2000).

Este paralelismo evidente nos lleva a la necesa-

ria correspondencia que por su naturaleza, se esta-

blece entre el desarrollo de competencias básicas 

y genéricas y el estudio de las matemáticas. Como 

bien lo reseña Mertens (2000), las competencias bá-

sicas están relacionadas con el pensamiento lógico 

matemático y las habilidades comunicativas (com-

petencias interpersonales), que son la base para la 

apropiación y aplicación del conocimiento provisto 

por esta disciplina. 

Así, el estudio de la matemática, permite enton-

ces por un lado utilizar el conocimiento científico 

para la resolución de problemas de la vida cotidiana 

y por otro, abre el camino a una de las competen-

cias genéricas más importantes y más valoradas en 

absolutamente todos los aspectos de la vida de las 

personas y que constituye uno de los pilares funda-

mentales de la educación de este milenio: aprender 

a aprender, que hoy por hoy, es el punto de partida 

para que podamos aprender de manera continua y 

realizar diferentes actividades en los ámbitos perso-

nal, laboral, cultural y social y sobre todo, para poder 

enfrentar el ritmo con que se producen nuevos cono-

cimientos, informaciones, tecnologías y técnicas, en 

este camino que nos ha tocado transitar. 

III. Metodología

III.1 Enfoque metodológico
En atención a la naturaleza del problema plantea-

do y en especial a los objetivos declarados, se conside-

ró necesario y oportuno presentar el desarrollo de este 

trabajo bajo una visión cualitativa. En investigación 

cualitativa, existe preferencia por la lógica del análisis 

de un fenómeno en un contexto particular, a través de 

la cual se concede una atención especial a la recogida 

de datos, con el establecimiento de un diálogo entre 

las partes a fin de descubrir significados atribuidos 
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por los actores al fenómeno estudiado (Olabuenaga 

e Izpizua ,1989; Colás y Buendía, 1992). 

El interés radica en la cualidad de los datos y el 

propósito es captar e interpretar una realidad en el 

entorno académico, en cuanto a las competencias de 

tipo genérico desarrolladas a través del estudio de la 

matemática y consideradas básicas en la formación 

de los ingenieros venezolanos. 

III.2 Participantes e instrumentos
Se trabajó con tres escenarios o perspectivas a 

través de grupos de informantes elegidos en forma 

intencional: desde la perspectiva de los Formadores, 

para lograr un acercamiento a la percepción sobre 

el tema de un grupo de profesores de la Escuela de 

Matemática, expertos en el área; desde la perspecti-

va de los Usuarios, para captar la visión de un grupo 

académicos expertos en otras áreas del saber distin-

tas a las matemáticas y desde la perspectiva de los 

Estudiantes, para abordar el tema desde el punto de 

vista de los futuros ingenieros que hayan completa-

do todos los cursos de matemática de las áreas de 

formación general y básica que exigen las carreras 

de ingeniería mencionadas. 

El hecho de contar con tres percepciones como 

fuentes de información, permitió utilizar la triangu-

lación para analizar los datos desde distintos ángu-

los y puntos de vista, a fin de contrastarlos e inter-

pretarlos.

La recogida de información se realizó a través de 

grupos de discusión y entrevistas, seleccionados de 

manera intencional para este estudio con el fin de 

obtener la máxima información de las diferentes rea-

lidades vinculadas al problema planteado. 

III.3 Procedimiento de análisis e interpretación 
de información
Para darle un sentido y significado a los datos para 

su análisis se siguió con el proceso de categorización 

según los pasos sugeridos por Martínez (1998). Esto 

implicó reducirlos hasta llegar a una serie de catego-

rías que permitieron su organización y estructuración 

para llegar a su interpretación. Una vez finalizado el 

análisis cualitativo de los contenidos de las entrevistas 

y grupos de discusión, se obtuvieron las unidades de 

significado las cuales se utilizaron para la interpreta-

ción de la información. 

Como parte del proceso se utilizó la triangulación 

para analizar los datos desde puntos de vista, a fin 

de contrastarlos e interpretarlos. La parte cualitativa 

se complementó con algunos elementos de orden 

cuantitativo, representados por relaciones porcen-

tuales para resaltar algunos aspectos que se consi-

deran relevantes. 

IV. Resultados
Del análisis de contenido de las entrevistas y gru-

pos de discusión, surgió el sistema de categorías que 

se muestra a continuación en el cual se consideró 

como punto de partida para su estructuración, la 

clasificación de competencias genéricas utilizada en 

los instrumentos estandarizados procedentes del pro-

yecto Tuning (2003):

Para observar los contrastes de opiniones se eli-

gieron gráficos de barras a través de los cuales es po-

sible resaltar los pesos que cada uno de los escenarios 

le concede a las categorías consideradas.
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PARTICIPACIÓN DE LOS TRES ESCENARIOS EN LA CATEGORÍA-
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES

En términos generales indica que las pondera-

ciones que cada escenario concede a cada una de 

las competencias instrumentales son relativamente 

similares, no apreciándose diferencias significativas, 

la postura en relación con estas competencias es 

bastante homogénea, destacándose únicamente una 

discrepancia apreciable en el caso de los Usuarios 

que le asignan un componente más fuerte de peso 

a la competencia Razonamiento Lógico. A su vez, 

los Estudiantes le dan mayor importancia a la habi-

lidad de detallar las partes de situaciones concretas 

para su comprensión (Capacidad Analítica) y en las 

entrevistas lo destacan como uno de los legados 

más significativos que les ha dejado el estudio de la 

matemática.

PARTICIPACIÓN DE LOS TRES ESCENARIOS EN LA CATEGORÍA: 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES Y SISTÉMICAS

La competencia pensamiento sistemático (segui-

miento de un proceso coherente y ordenado, organi-

zación de ideas y pensamientos de forma esquemati-

zada y bien estructurada, que fomenta una disciplina 

de trabajo, desarrollo de un hábito y disciplina de 

estudio), se le concede la valoración más alta en los 

tres grupos, por encima de las demás competencias 

reflejadas en este gráfico. 

Los Estudiantes perciben que las matemáticas les 

ha activado la habilidad de hacerle frente a nuevos 

objetos de conocimiento con una actitud positiva, 

asumiendo el reto ante lo desconocido, con el con-

vencimiento de que tienen los recursos o saben donde 

encontrarlos, para aprender, lo cual se traduce en el 

desarrollo de la Capacidad de Aprender.
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Los tres escenarios reconocen en el estudio de 

las matemáticas un componente social importante 

reflejado en la necesidad de compartir ideas, inter-

cambiar puntos de vista, compartir estrategias para 

resolver problemas, involucrarse con las perspecti-

vas de otros, crear alianzas para llevar a cabo tareas 

o proyectos. Con relación a esta competencia los 

Formadores, manifestaron que las asignaturas ma-

temáticas en las cuales hay gran cantidad de proble-

mas por resolver, como el cálculo y aquellas de corte 

práctico, se prestan más a la formación de equipos 

de estudio. Sin embargo, desde esta perspectiva se 

defiende el trabajo individual de comprensión y asi-

milación de conceptos. Por su parte, los profesores 

de otras áreas, los Usuarios, estuvieron de acuerdo 

en que el estudio de la matemática favorece el de-

sarrollo de destrezas para trabajar en grupos, para 

compartir tareas, intercambiar recursos cognitivos y 

materiales para alcanzar metas comunes.

PARTICIPACIÓN DE LOS TRES ESCENARIOS EN LA CATEGORÍA: 
CONTENIDOS MATEMÁTICOS

ción de Modelos Matemáticos. El bloque integrado de 

los contenidos Modelos Matemáticos y Cálculo recibe 

la más alta ponderación en cada uno de los tres grupos 

participantes, probablemente en virtud de su estrecha 

vinculación a la resolución de problemas.

V. Conclusiones 
Las conclusiones esbozadas a continuación, se 

presentarán divididas según las dos dimensiones con-

sideradas en este trabajo: competencias genéricas y 

contenidos matemáticos. 

Competencias genéricas
Todos los escenarios coincidieron con que el es-

tudio de la matemática fomenta siete competencias 

genéricas: Capacidad Analítica, Resolución de Proble-

mas, Razonamiento Lógico, Capacidad de Abstrac-

ción, Habilidades Interpersonales y Trabajo en Equipo, 

Capacidad de Aprender y Pensamiento Sistemático. 

En este contexto y para estos actores, la mate-

mática desempeña un papel cardinal. Consideran 

su aspecto instrumental referido a la aplicación de 

conceptos específicos de la disciplina y sus procedi-

mientos en la resolución de cualquier situación pro-

blemática así como la provisión de herramientas para 

avanzar en el estudio de otras ciencias. Reconocen su 

función formativa de una actitud analítica, que guía 

en la búsqueda de caminos lógicos para enfrentar 

problemáticas de distinta complejidad, descubrien-

do regularidades y relaciones en la vida real que les 

permitan aplicar y generar modelos para acciones en 

distintos campos del saber. Con respecto al aspecto de 

las habilidades interpersonales, las consideran como 

promotoras del desarrollo de destrezas para trabajar 

en grupos, compartir tareas e intercambiar recursos 

para alcanzar metas comunes.

Contenidos matemáticos
Son seis los contenidos matemáticos que fueron 

mencionados en las entrevistas y grupos de discusión: 

Álgebra Lineal, Probabilidades y Estadística, Matemáticas 

Discretas y Lógica, Optimización y Modelos Matemáti-

cos, y por último, Cálculo en una y varias variables. 

La asignatura Probabilidades y Estadística aparece 

mencionada en los tres grupos y con una valoración 

importante. En el caso de Geometría, también se re-

pite en los tres escenarios, sin embargo es valorada 

en mayor grado por los Estudiantes. Los cálculos se 

mencionaron en todos los grupos con una valoración 

significativa en comparación con el resto de las demás 

asignaturas. Los profesores de matemática le asignan la 

ponderación más elevada a conceptualización y aplica-
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Es interesante acentuar la correspondencia con el 

listado de contenidos matemáticos incluidos en los 

planes de estudio y considerados como indispensables 

para todas las carreras de ingeniería en Venezuela, 

los cuales son: cálculo, álgebra y geometría analítica, 

ecuaciones diferenciales ordinarias y estadística. Cabe 

recordar que las ecuaciones diferenciales ordinarias, 

son las herramientas por excelencia utilizadas para 

modelar fenómenos reales.

La asignatura Probabilidades y Estadística apa-

rece mencionada en los tres grupos y con una valo-

ración importante. En el caso de Geometría, tam-

bién se repite en los tres escenarios, sin embargo 

es valorada en mayor grado por los Estudiantes. 

Los cálculos en una y varias variables se valoran 

significativamente en comparación con el resto 

de las demás asignaturas. En particular, los Estu-

diantes le asignan una ponderación importante a 

la cadena de cálculos que forma parte del plan de 

estudios de las ingenierías. Los Formadores con-

sideran como más importante en el desarrollo de 

destrezas genéricas la asignatura Optimización y 

Modelos Matemáticos.

VI. Recomendaciones y propuestas
Las siete competencias genéricas identificadas en 

esta investigación abren un abanico de posibilidades, 

ya que pareciera factible pensar en una propuesta 

educativa que las recoja, desarrollándolas de mane-

ra sistemática, explícita y ordenada. Más aún, a raíz 

de este diagnóstico, se cuenta con seis asignaturas 

o contenidos matemáticos como plataforma para 

apoyar las competencias genéricas encontradas. Se 

recomienda:

• Incorporar a través de ejes transversales y longitudinales 

las competencias genéricas, así como la metodología 

para su tratamiento a lo largo de la cadena de asignaturas 

que se dictan en el Departamento de Matemática de 

la Universidad Metropolitana para Ingeniería. Para el 

logro de esta propuesta se sugiere:

• Utilizar como técnica didáctica, el método de proyectos, 

de carácter integrador en la formación del ingeniero, 

de manera que su resolución logre el desarrollo de las 

competencias genéricas establecidas en este trabajo y 

la elevación de la estima por la matemática desde el 

reconocimiento de su utilidad instrumental. El método 

de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones 

que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello 

que aprenden como una herramienta para resolver 

problemas y culmina en resultados reales generados 

por ellos mismos. 

• Concebir y formular los proyectos desde la concurrencia 

no sólo de profesionales de distintas áreas del saber 

sino además contar con la participación de un grupo 

docentes especialistas en las diferentes ramas de la 

matemática, en aras de la conformación de los ejes 

transversales y longitudinales. 

• Poner acento en la resolución de problemas que 

fomenten la creatividad, la exploración y la indagación, 

y que además permitan a los estudiantes la formulación 

de conjeturas y su verificación así como su comunicación 

adecuada. 

• Crear un espacio colectivo de trabajo, para fomentar las 

competencias interpersonales, y orientar los proyectos 

de manera que la importancia de la matemática surja 

naturalmente a partir de la apreciación de la naturaleza, 

de la economía, la construcción, la mecánica o cualquier 

área del saber.

• Ofrecer a la comunidad de la Universidad 

Metropolitana un modelo de gestión (Modelo de 

Gestión del Conocimiento) de estas competencias, 

contenidos y metodología aplicada, que permita 

a todas las dependencias académicas conocer, 

entender y complementar la formación básica de 

los estudiantes que siguen estudios superiores 

en esta casa de estudios; la comunicación 

efectiva entre el cuerpo docente a través de este 

modelo podrá apuntalar los ejes transversales y 

longitudinales requeridos para la consolidación de 

esta propuesta.

• Finalmente, se recomienda organizar la articulación 

interdisciplinaria en el proceso educativo de modo que 

el estudiante de ingeniería incorpore el conocimiento 

de la matemática y de otras disciplinas mediante la 

resolución de problemas útiles en su que hacer como 

profesional. 
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