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Resumen 

En el presente documento se reflexiona sobre la viabilidad en la aplicación de la teoría del 
capital humano y del modelo educativo por competencias en México, utilizando como refe-
rencia las aportaciones de Michel Foucault, Gary Becker y la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico; la propuesta de competencias de la Dirección General de Educación 
y Cultura de la Comisión Europea, y el modelo educativo de una universidad pública en Mé-
xico. Se concluye que el mercado de trabajo en México, integrado en más de un 90% por micro, 
pequeñas y medianas empresas, con un tiempo de vida de 5 años y poco afectas a operar por 
competencias, presenta restricciones para ser receptivo del recurso humano formado bajo el 
modelo educativo por competencias y dificulta la validez de la teoría del capital humano sobre 
los montos de la renta obtenida por su inserción en el mercado de trabajo. 
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Abstract  

This document analyze the feasibility in the application of the theory of human capital and 
the educational model by competencies in Mexico, using as reference the contributions of 
Michel Foucault, Gary Becker and the Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment; the proposal of competences of the Directorate General of Education and Culture of the 
European Commission, and the educational model of a public university in Mexico. It is con-
cluded that the labor market in Mexico, integrated in more than 90% by micro, small and 
medium enterprises, with a life time of 5 years and little affected to operate by competences, 
presents restrictions to be receptive to the trained human resource under the educational 
model by competences and hinders the validity of the theory of human capital on the amounts 
of income obtained by its insertion in the labor market. 
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Introducción 

El presente documento se refiere al tema del capital humano y al modelo educativo por competen-
cias. El primero por corresponderse con la tendencia actual de encausar la formación y desempeño 
de los recursos humanos para hacer de las empresas unidades productivas y competitivas en un 
mercado que ha hecho de la competencia el atributo principal para su éxito económico, pasando a 
conceptualizar a los recursos humanos como una forma de capital cuya productividad y beneficios 
derivarán de la inversión realizada en temas de educación, afecto, salud, tecnología, etc. Haciendo 
del modelo educativo por competencias el mecanismo idóneo para la formación de estos recursos. 

El interés de este tema, tras veinte años de su operación en México, es porque resulta difícil observar 
en el día a día de las empresas la presencia de las competencias, y en el beneficio de los profesionis-
tas, tras su inserción en el mercado de trabajo, los montos de renta enunciados por la teoría del 
capital humano. Todo ello induce a la pregunta sobre la viabilidad de estos modelos en países dis-
tantes a las condiciones culturales, económicas, políticas y sociales de sus países de origen. 

Para llevar a cabo esta investigación se partió de las aportaciones realizadas en torno al capital hu-
mano por Michel Foucault, Gary Becker y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE), así como del modelo por competencias impulsado desde la OCDE y la Dirección 
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, y operacionalizado en su modelo educativo 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para finalmente contrastar estos re-
ferentes teóricos con la realidad empresarial en México, y de los profesionistas preparados bajo este 
modelo cuando se insertan en el mercado de trabajo. 

Para tal fin, el presente documento se organizó mediante la presentación de diversos apartados. En 
los tres primeros se da cuenta de la interpretación del capital humano realizada por Foucault, Becker 
y la OCDE; en el cuarto se presentan los rasgos generales del modelo educativo por competencias, 
y en el quinto se hace referencia a las generalidades contempladas al respecto en el modelo 
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universitario de la UAEM, para finalmente, en el último apartado, contrastar todo esto con el tipo 
de empresa y con las posibilidades de inserción exitosa de los profesionistas formados bajo este 
modelo en México. 

Michel Foucault y el capital humano 

Teniendo como referente la crítica al keynesianismo, en el siglo XX se manifestaron dos propuestas 
de recomposición del liberalismo clásico: el Ordoliberalismo alemán y el Neoliberalismo norteame-
ricano; propuestas de naturaleza económica que Michel Foucault en sus obras Seguridad, población, 
territorio (2007) y Nacimiento de la biopolítica (2007), hizo transitar al terreno político como mo-
delo de gobierno construido a partir de la libertad de los actores económicos; sin embargo, por ahora 
sólo se hará referencia al tratamiento y reflexión que a Michel Foucault le mereció el neoliberalismo 
en su vertiente del capital humano. 

De acuerdo con Foucault (2007), el Ordoliberalismo alemán parte de la libertad de mercado para 
conformar lo que sería el principio organizador del Estado, que logrará su legitimidad por ser ga-
rante de la ausencia de prácticas monopólicas y por estar organizado y regulado por la lógica del 
mercado, quien a su vez deberá estar organizado no por el intercambio, sino por la competencia: 

El gobierno debe acompañar de un extremo a otro una economía de mercado. Ésta no le sustrae 
nada. Al contrario, señala, constituye el índice general sobre el cual es preciso poner la regla 
que va a definir todas las acciones gubernamentales. Es preciso gobernar para el mercado y no 
gobernar a causa del mercado. (Foucault, 2007:154) 

 

La participación del Estado en este contexto de libre competencia deberá darse lejos de prácticas de 
planificación, de fijación de precios, de creación de empleos o de inversión pública directa. Contra-
riamente, deberá propiciar que los sujetos que integran a la población adquieran ciertas caracterís-
ticas que les permitan insertarse de forma positiva y productiva en el mercado, por lo que no se trata 
de crear sujetos subsidiados buscando establecer un criterio de igualación entre ellos, sino de pro-
piciar que estén en las mejores condiciones de competir y se hagan responsables de sus riesgos in-
dividuales, enfermedades o accidentes, sin estar a expensas de la protección gubernamental por 
contar con un ingreso suficiente por la práctica de las cualidades o competencias adquiridas en su 
proceso de formación: 

No se trata, en suma, de asegurar a los individuos una cobertura social de los riesgos, sino de 
otorgar a cada uno una suerte de espacio económico dentro del cual pueda asumir y afrontar 
dichos riesgos. (Foucault, 2007:178) 

 

Con lo anterior, se pretende que lo característico de la sociedad no sea el intercambio de mercancías, 
sino los mecanismos de la competencia, es decir, se busca no una sociedad de supermercado, sino 
una sociedad de empresas, o en otras palabras, no se busca un individuo consumidor, sino un indi-
viduo que sea empresario de sí mismo (Foucault, 2007:211) 

Para Foucault, el modelo de neoliberalismo norteamericano trasciende las propuestas del Ordoli-
beralismo Alemán por hacer de la lógica del mercado el principio rector de toda actividad social de 
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los sujetos, por ejemplo, en el proceso de formación que permita generar sujetos con ciertas carac-
terísticas derivadas del cuidado que les otorgue la madre cuando niños, de su educación formal, de 
su alimentación, del cuidado de su salud, etc., lo que se manifestará como una inversión que al paso 
del tiempo dará dividendos no en forma de salario, sino de renta, convirtiendo a los sujetos en una 
forma de capital. En un capital humano que al paso del tiempo obtendrá una renta relacionada con 
la inversión realizada desde su infancia, es decir, todos aquellos aspectos que se hayan invertido en 
su formación. 

La participación que tendrá el poder público en la formación de este capital será la de ofertar recur-
sos humanos que contengan en sí una mayor cantidad y calidad de competencias para insertarse de 
manera lo más productiva posible en los procesos de producción, por lo que la  participación del 
poder público en la formación de esos recursos deberá juzgarse desde una relación costo-beneficio, 
que será el parámetro de evaluación de sus diversos programas sociales relacionados con la educa-
ción y la salud, dado que sus costos deberán ser menores a los beneficios en la formación de los 
recursos humanos, esto es, del capital humano, de lo que deriva la visión del hombre económico en 
donde toda acción que se realice, encaminada a la mejora de sus competencias, habrá de ser eva-
luada por su impacto productivo una vez que se inserten en el mercado: 

El problema de la identificación del objeto del análisis económico con cualquier conducta, que 
por supuesto implicaría una asignación óptima de recursos escasos a fines alternativos, lo cual 
es la definición más general del objeto del análisis económico tal como la planteó, a grandes 
rasgos, la escuela neoclásica. (Foucault, 2007:306-307) 

 

De lo anterior, derivará que todo proceso educativo debe percibirse como una forma de asignación 
óptima de recursos escasos para la obtención de un beneficio a mediano y largo plazo que dé lugar 
a sujetos altamente productivos por la adquisición de las capacidades o competencias que se harán 
presentes una vez que se inserten en el mercado de trabajo, lo que dará lugar a la necesidad de que 
estos sujetos manifiesten libremente sus capacidades adquiridas, por lo que lejos de generar proce-
sos de intervención en su comportamiento, lo que deberá de proceder es un “dejarlos hacer”; un 
dejarlos hacer que para evitar que derive en procesos anárquicos o de desorden, deberá ser encau-
sado desde el proceso de formación a una forma de condicionamiento sobre su comportamiento 
para que actúe siempre en función de su propio interés, de un interés que se ha venido formando y 
formulando a partir del proceso educativo en el que se vio inmerso desde su infancia: 

Se trata, por lo tanto, de elecciones irreductibles e intransmisibles para el sujeto. Ese principio 
de una elección individual, irreductible, intransmisible, ese principio de una elección atomística 
e incondicionalmente referida al sujeto mismo es lo que se llama interés. […] La idea de un 
sujeto de interés, y me refiero a un sujeto como principio de interés, como punto de partida de 
un interés o lugar de una mecánica de los intereses. […] Lo importante es que el interés aparece, 
y por primera vez, como una forma de voluntad, una forma de voluntad a la vez inmediata y 
absolutamente subjetiva. (Foucault, 2007:313) 

 

Será un interés construido desde el proceso de formación en que se introdujo al sujeto para la ad-
quisición no sólo de competencias, sino también de una interpretación de la realidad desde una 
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perspectiva que gire en torno al mercado, esto es, el sujeto habrá sido formado desde una visión 
eminentemente mercantil, lo que hará que su interés no pueda contravenir al interés del sistema, 
por el  grado de correspondencia entre la interpretación del sistema y la interpretación que el sujeto 
hace de su realidad en la búsqueda de la atención a su propio interés: 

Y no sólo cada uno puede seguir su propio interés, sino que es preciso que lo haga, que lo siga 
hasta el final en procura de elevarlo al máximo, y entonces se encontrarán los elementos sobre 
cuya base el interés de los otros no sólo se preservará, sino que incluso se incrementará. (Fou-
cault, 2007: 317) 

 

Este proceso de acoplamiento social de los intereses, que se manifiesta como resultado del proceso 
formativo de los sujetos, es lo que pasa identificarse con la presencia de la mano invisible del mer-
cado, por lo que cuando el sujeto actúa pensando solamente en función de su interés, en realidad 
estará también contribuyendo al interés de los otros (Foucault, 2007), de lo que deriva la pertinencia 
del principio del “dejar hacer”, esto es, de dar libertad a que los sujetos actúen en el campo de deci-
sión eminentemente personal, dado que, como se ha mencionado, la búsqueda de su beneficio im-
plicará la obtención del beneficio de todos, considerando el interés compartido que ellos tienen 
como resultado del proceso de formación de que fueron objetos al ser depositarios de la inversión 
que desde el poder público, a través de la educación, y de dar atención a otros procesos como la 
alimentación y la salud, fueron manifestándose en ellos como forma de inversión pública y privada. 

Gary Becker y las competencias 

De acuerdo con Gary Becker (1993) existe un tipo de capital que sin ser físico o financiero, genera 
ingresos y otros productos útiles durante periodos largos; es un tipo de capital derivado de aspectos 
como: la escolarización, un curso de capacitación en informática, los gastos en atención médica y 
las conferencias sobre las virtudes de la puntualidad y la honestidad. Aspectos imposibles de separar 
de la persona, y que son importantes porque incrementan sus ingresos durante gran parte de su 
vida. 

De todos estos aspectos, para Becker el más importante es la educación, por lo que: “Los ingresos 
de las personas más educadas casi siempre están muy por encima del promedio, aunque los benefi-
cios son generalmente mayores en los países menos desarrollados.”1 (Becker, 1993: capítulo 2, sec-
ción 2, párrafo  1) En consecuencia, quien no cuenta con una educación universitaria seguramente 
encontrará dificultades para insertarse en las economías modernas, por lo que éste debería de ser 
un aspecto permanentemente atendido por el poder público para mejorar la calidad de los ofertan-
tes de trabajo. 

Cabe señalar que para Becker el proceso educativo debe ser permanente y en constante evaluación, 
hoy llamados procesos de certificación, por lo que este autor se manifiesta en contra del llamado 
“credencialismo” que sólo da cuenta de la adquisición de conocimientos en tiempos pasados y en 

 
1 La traducción es propia. 
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forma particular en su proceso educativo formal, pero no así de las habilidades obtenidas en su vida 
laboral, razón por la cual recomienda: 

Una forma más económica y eficiente de proporcionar información a los empleadores es que 
los adolescentes ingresen directamente en la fuerza laboral, como lo hicieron antes de la revo-
lución industrial. Se aprendería mucho más sobre sus habilidades relacionadas con el trabajo y 
otras características después de seis años de experiencia laboral que después de seis años adi-
cionales de escolaridad.2 (Becker, 1993: capítulo 2, sección 2, párrafo 16) 

 

Lo hasta aquí señalado no demerita el papel que en la formación del sujeto desempeñan otros fac-
tores, como el familiar, sea en un sentido negativo, por ejemplo, el maltrato de los padres hacia sus 
hijos, o positivo, al proporcionarles un espectro solidario y firme para motivarlos. Es por esto que el 
papel de la familia resulta relevante en el apoyo brindado para que el individuo se inserte en un 
proceso permanente de educación formal, pero cuando ésta no pueda por restricciones presupues-
tales, una alternativa sería que el gobierno facilite este acceso mediante el otorgamiento de présta-
mos a los estudiantes para financiar su educación universitaria. 

Ha decir de Gary Becker, el ingreso permanente de los ingresos de un país es derivado del perma-
nente y creciente aumento de la educación y la capacitación de sus recursos humanos, por lo que: 

Presumiblemente, la respuesta radica en la expansión del conocimiento científico y técnico que 
aumenta la productividad del trabajo y otros insumos en la producción. La aplicación sistemá-
tica del conocimiento científico a la producción de bienes ha aumentado en gran medida el valor 
de la educación, la educación técnica y la capacitación en el trabajo a medida que el crecimiento 
del conocimiento se ha incorporado a las personas: científicos, académicos, técnicos, gerentes 
y otros contribuyentes a la producción.3 (Becker, 1993: capítulo 2, sección 4, párrafo 2) 

 

En síntesis, para este autor, la relevancia del capital humano es tal, que sus bondades no sólo se 
reflejan en el ámbito personal del trabajador, sino se hacen extensivas al crecimiento científico y 
tecnológico de un país, dado que cuando existen trabajadores más y mejor educados, y con mayor 
capacitación en el trabajo, y no sólo para el trabajo, los sectores productivos progresan permanen-
temente. 

La OCDE, capital humano y competencias 

En esta misma línea de reflexión sobre el capital humano, se encuentra lo señalado por la OCDE, 
para quien: “El éxito económico depende de manera crucial del capital humano: el conocimiento, 
habilidades, competencias y atributos que le permiten a la gente contribuir a su bienestar personal 
y social, así como el de su país.” (Keeley, 2007:5) 

 
2 La traducción es propia 
3 La traducción es propia 
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Al igual que para Becker, la OCDE considera a la educación como un elemento clave para la forma-
ción del capital humano, por considerar que cuando los individuos obtienen mejor educación, al 
paso del tiempo, y en su calidad de fuerza de trabajo, obtendrán mejores ingresos, lo que también 
habrá de verse reflejado en el crecimiento económico de los países. Su trascendencia será mayor al 
incidir directamente en el incremento de los niveles de salud, por lo que: 

En vista de su importancia para el desarrollo económico y social, el capital humano ha sido 
durante mucho tiempo una prioridad de la OCDE, organización muy involucrada en la educa-
ción: se ha esforzado por entender cómo se puede educar y aprender mejor en el aula y ha ayu-
dado a los sistemas educativos de los países miembros a aprender de los éxitos y los fracasos 
de otros. Tal vez el más conocido es el programa PISA, que mide las competencias de estudian-
tes de 15 años de edad en más de 40 países de todo el mundo. Pero la OCDE también aborda 
temas como la escolaridad de mañana, el cuidado infantil, la educación, el aprendizaje de por 
vida y la educación superior. (Keeley, 2007:5) 

 

Para esta Organización, el rendimiento de la inversión para la formación del capital humano es a 
largo plazo, por lo que la atención a temas de salud resulta también prioritaria. 

Partiendo del proceso permanente y continuo del cambio de la realidad económica, política y social, 
nunca podrá decirse que el capital humano está formado por siempre y para siempre, sino que, 
rechazando también la idea del “credencialismo”, al igual que Gary Becker, señala la OCDE que el 
proceso de actualización deberá acompañar permanentemente a los individuos para adquirir las 
competencias que el mercado laboral le demande, lo que da lugar al surgimiento de la llamada eco-
nomía del conocimiento, en donde: 

[…] el valor del conocimiento y la información en todas sus formas se está volviendo cada vez 
más aparente, y la rápida difusión de la tecnología de la información de alta velocidad está 
facilitando esta tendencia. El resultado final es que el cerebro, y no el músculo, es cada vez más 
valioso, lo que contribuye a ampliar la brecha de ingresos entre los que tienen altos niveles de 
educación y los que no. (Keeley, 2007:16) 

 

Es por ello, y a diferencia del pasado, en donde la economía dependía en demasía de los activos 
físicos, y por lo tanto del esfuerzo físico de los trabajadores, hoy día la fuente principal del creci-
miento económico depende de un bien intangible: la información, lo que demanda del factor trabajo 
que cuente con nuevas habilidades y conocimientos para transformar la información en factor del 
crecimiento económico. 

Resalta en este sentido la definición que da la OCDE sobre el capital humano: [son] los conocimien-
tos, habilidades, competencias y atributos incorporados en los individuos y que facilitan la creación 
de bienestar personal, social y económico.” (OCDE, 2007: 13) Si bien en esta definición está implícita 
la idea de que sólo una fuerza educada habrá de posibilitar el crecimiento económico, también nos 
señala el hecho de que toda inversión en la formación del individuo habrá de redituarle ganancias 
personales en forma de renta, e igualmente, aquella idea que nos refiere al bienestar colectivo por 
propiciar que los individuos participen en grupos colectivos de apoyo a la comunidad. 



472 Miguel Guerrero Olvera 

 

RIESED Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos/ International Journal of Studies in Educational Systems.  
(2020), Vol. 2 Núm.10, págs. 465-486. 

De acuerdo con la OCDE: 

[…] para que la educación sea realmente eficiente se necesita ofrecer un conjunto más amplio 
de competencias que ayuden a la gente a sortear su camino por el mundo moderno. Una com-
petencia es más que un simple conocimiento y más que una simple habilidad. Incluye elementos 
de ambos, pero también involucra actitudes. (Keeley, 2007:67) 

 

Por lo anterior, la propia OCDE hace la recomendación de las siguientes categorías de competencias 
que habrán de estar cubiertas en los objetivos de toda educación: 

 La habilidad para utilizar eficientemente “herramientas” tales como el lenguaje y las 
computadoras. 

 La habilidad para interactuar con gente de culturas y orígenes diferentes. 
 La habilidad para manejar nuestras propias vidas. (Keeley, 2007: 68) 

 

Derivado de estos objetivos, las habilidades que se habrán de impulsar, relacionadas con el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son las siguientes: 

 Habilidades funcionales TIC, que incluyen habilidades relevantes para un buen uso de las 
diferentes aplicaciones;  

 Habilidades TIC para aprender, que incluyen habilidades que combinan las actividades cog-
nitivas y de orden superior con habilidades funcionales para el uso y manejo de estas apli-
caciones;  

 Habilidades propias del siglo XXI, necesarias para la sociedad del conocimiento donde el 
uso de las TIC no es una condición necesaria. (OCDE, 2010: 5-6) 

 

Las competencias por enseñar deberán darse en tres dimensiones: 

1. La dimensión de la información. De acuerdo con los procesos de información y conocimiento, 
esta dimensión incluye dos divisiones: 

 Información como fuente: búsqueda, selección, evaluación y organización de la informa-
ción. 

 Información como producto: la reestructuración y modelaje de la información y el desarro-
llo de ideas propias (conocimiento). (OCDE, 2010: 7-8) 
 

2. La dimensión de la comunicación. Esta dimensión posee a su vez, otras dos subdimensiones: 

 La comunicación efectiva. Una vez que se han completado los primeros pasos del trabajo 
con información y comunicación, compartir y transmitir los resultados de la información es 
muy importante para el impacto del trabajo en sí. 

 Colaboración e interacción virtual. Las TIC suministran herramientas para el trabajo colabo-
rativo entre iguales dentro y fuera de la escuela (OCDE, 2010: 8-9) 
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3. La dimensión ética e impacto social. Como las dimensiones anteriores, ésta también se divide 
en dos subdimensiones éticas: 

 Responsabilidad social. La responsabilidad social implica que las acciones de los individuos 
puedan tener impacto sobre la sociedad en su conjunto, en un sentido positivo (por ejem-
plo, la responsabilidad de actuar) y en un sentido negativo (la responsabilidad de abste-
nerse de llevar a cabo ciertas acciones). 

 Impacto social. Esta dimensión atañe al desarrollo de una conciencia sobre los retos de la 
nueva era digital. (OCDE, 2010: 9) 

 

En este sentido, cobra relevancia el modelo educativo por competencias encaminado a dotar al in-
dividuo de los atributos, habilidades y competencias necesarias, se dice, para insertarse de forma 
exitosa en el mercado de trabajo que está en espera de recursos humanos competentemente prepa-
rados, de lo cual pasaremos a ocuparnos a continuación. 

El modelo educativo por competencias 

Un modelo educativo por competencias parte del supuesto que en todo proceso de enseñanza-
aprendizaje es importante que el conocimiento tenga sentido para el docente y para el alumno, dado 
que este proceso deberá fortalecer las capacidades de ambos participantes, estimulando su creativi-
dad e imaginación para resolver los problemas que enfrenten en la vida cotidiana y laboral, por lo 
que más que sustentarse en la transmisión de información, deberá estar encaminado a generar so-
luciones a los diversos problemas en estos ámbitos. 

En este proceso de enseñanza-aprendizaje compartido, se tendrá como objetivo que el alumno 
aprenda a aprender, a ser y a convivir, por lo que será de gran impacto en los ámbitos individual y 
social de los participantes, desempeñando en ello un papel relevante el conocimiento de las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Al interior de este modelo prevalece la consideración de las competencias proporcionada por la 
Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea (2006), para la cual una compe-
tencia es la combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y la inclusión de la 
disposición para aprender además del saber cómo, posibilitándose que el educando pueda generar 
un capital cultural o desarrollo personal, un capital social que incluye la participación ciudadana, y 
un capital humano o capacidad para ser productivo. Para esta Dirección las 8 competencias clave 
son las siguientes: 
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1. Comunicación en la lengua materna; 
2. Comunicación en lenguas extranjeras; 
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 
4. Competencia digital; 
5. Aprender a aprender; 
6. Competencias sociales y cívicas; 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y 
8. Conciencia y expresión culturales. (p. 3) 

 

De acuerdo con Rosario Ortega (2008), el educando no sólo debe saber manejar sus saberes (cono-
cimientos), sino que también debe tener bajo su control sus interacciones sociales, sus emociones y 
sentimientos, así como sus actividades y, además, debe ser capaz de reconocer, interpretar y aceptar 
las emociones y sentimientos de los demás; lo que nos induciría a pensar en este modelo como  
altamente creativo, innovador y estimulador para que el ser humano sea mucho más de lo que co-
tidianamente es, para que esté en condiciones de resolver problemas y se comporte conforme a lo 
significativo de su existencia, en la vida y en el trabajo, adquiriendo y manifestando de forma per-
manente un espíritu emprendedor e innovador. 

El modelo por competencias en acción 

Presentemos a continuación los rasgos generales del modelo universitario4 de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), formulado por competencias. Cabe señalar que la UAEM 
realiza tres funciones: a) docencia, b) investigación y c) difusión de la cultura y extensión de los 
servicios, y que su modelo responde a las siguientes condiciones: 

 
  

 
4 Modelo Universitario es el conjunto de finalidades, principios, lineamientos y postulados que definen la posición de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos frente al entorno y orientan su quehacer académico” (Samarán 7), 
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Cuadro 1. Condiciones del desarrollo de las universidades y la posición de la UAEM 

Condiciones Posición de la UAEM 

1. Se fortalecen los ideales 
democráticos y la defensa de 
los derechos humanos. 

Participa activamente en ese proceso. Con un sentido incluyente y 
de apertura al otro, promueve la diversidad entendida como la cir-
cunstancia de coexistir los iguales en derechos, pero diferentes en 
distintos aspectos. Reivindica los derechos humanos: los civiles, 
sociales y culturales. 

2. La sociedad de la informa-
ción es una realidad y se 
promueve el avance hacia 
las sociedades del conoci-
miento. 

Opta por una sociedad del conocimiento al servicio del desarrollo 
humano; reúne una masa crítica de investigadores y apuesta a la 
generación de saberes científicos, tecnológicos, artísticos y huma-
nísticos, aprovechando todos los recursos e incluyendo las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), para contribuir de 
manera innovadora y creativa a resolver los grandes problemas de 
la humanidad. 

3. Gestión del trabajo cen-
trada en una organización 
adaptable al mercado, que 
demanda calificaciones la-
borales. 

Elige trabajar un enfoque de formación en el que las competencias 
son un ingrediente necesario, pero subordinado al desarrollo inte-
gral de la persona y a la preparación de profesionales y ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo sostenible y la dignidad humana. 

4. Los medios de comunica-
ción tienen enorme impacto 
en la vida humana; determi-
nan valores y fomentan el 
consumismo. 

Opta por la producción de conocimientos objetivos y de crítica 
ético cultural; frente a la racionalidad funcional del mercado, man-
tiene un sentido humanista y compromiso social. Fomenta el co-
nocimiento de las culturas mediáticas para hacer un uso crítico de 
los medios con fines de divulgación y comunicación. 

5. Calidad y evaluación, base 
del financiamiento universi-
tario, promueven rivalidad y 
aislamiento. 

Traduce los procesos de evaluación en oportunidades de aprendi-
zaje y crecimiento, al tiempo que teje redes y aprende de los otros 
y de sus culturas, dando lo mejor de sí misma en aras de su finali-
dad. 

6. Demanda social por la 
educación a lo largo de la 
vida. 

La UAEM contribuye a la creación de una sociedad del conoci-
miento orientada a configurarse como sociedad de la educación. 

Fuente: Elaboración propia con información contenida en Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2010) 

 

Para los efectos del presente artículo, de las cuatro dimensiones que integran al modelo: Formación, 
Generación y aplicación del conocimiento, Vinculación y comunicación con la sociedad y gestión, 
se resaltará sólo la primera: la formación. En el numeral 1.1 del modelo se señala lo siguiente: 

En la UAEM, el proceso de formación está centrado en el sujeto (en su aprendizaje, ad-
quisición y desarrollo de competencias y proceso formativo) es por ello que en el Modelo 
se entenderá como “sujeto en formación”. En torno a ese centro, se organizan tres esfe-
ras: el perfil del sujeto en formación, el currículo y la mediación formativa que se desa-
rrollan en función de los cambios en el contexto sociocultural y el progreso de los cam-
pos disciplinares y profesionales (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2010: 
11) 
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En el siguiente cuadro se presenta el perfil de egreso pretendido por el modelo: 

Cuadro 2. Perfil del sujeto en formación de la UAEM en congruencia con los rasgos del Modelo 
Universitario 

Rasgos del Modelo Uni-
versitario 

Perfil del universitario de la UAEM 

Humanismo crítico Sujeto autoformativo con sentido de humanismo crítico. Con capacidad 
para aprender a aprender, hacerse cargo de su desarrollo integral y 
construir un proyecto profesional, ciudadano y personal orientado a 
procurar el desarrollo humano. 

Compromiso social Sujeto crítico, ético y con compromiso social. Con la capacidad para 
ejercer la profesión u oficio y la ciudadanía con honestidad y con ca-
pacidad para la crítica sociocultural y la defensa de la democracia y los 
derechos humanos, con sentido de justicia y equidad. 

Generadora de saberes Sujeto productor de saberes, innovador y creador. Con competencias 
para aplicar y/o producir saberes (científicos, tecnológicos, humanísti-
cos o artísticos); con capacidad para manejar de manera responsable y 
crítica la información y las TIC, así como para emprender proyectos y 
solucionar creativamente problemas en su campo profesional con vi-
sión inter y transdisciplinaria, en favor del desarrollo sostenible y la 
vida digna para todos. 

Abierta al mundo Sujeto abierto a la diversidad. Con actitud de aprecio a todas las cultu-
ras, incluyendo la propia; con manejo de diversos idiomas y compe-
tencias para generar redes académicas nacionales y extranjeras, así 
como con capacidad para valorar y fomentar la diversidad con sentido 
de inclusividad y equidad. 

Fuente: Elaboración propia con información contenida en Universidad Autónoma del Estado de Morelos (2010) 

 

Para lograr lo anterior se señalan las siguientes características generales contempladas en el diseño 
y construcción del currículo: 

 Currículo innovador y generador de saberes  
 Currículo integrador de la formación universitaria 
 Currículo centrado en el sujeto en formación 
 Currículo abierto y flexible  
 El currículo, favorecedor de la adquisición de competencias. (Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, 2010) 

 

Finalmente señalamos las estrategias contempladas en el modelo para lograr su implementación: 

 Trabajo de revisión documental (revisión de todo tipo de documentos, fichas bibliográficas, 
hipertexto, y reseñas que contribuyan a un estado del conocimiento). 

 Uso de tecnologías de información y comunicación (simuladores computacionales, soft-
ware especializado, entre otros). 
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 Estancias de inducción a la investigación (dentro y fuera de la UAEM). 
 Visitas de investigadores nacionales y extranjeros. 
 Actividades científicas y humanísticas (ferias, mesas, encuentros, tianguis, universidades, 

exposiciones, talleres, etcétera). 
 Programas de intercambio estudiantil (nacionales y extranjeros). 
 Estancias de investigación (en el ámbito nacional y en el extranjero). 
 Reuniones científicas (conferencias, simposios, seminarios, congresos). 
 Prácticas profesionales (incluye trabajo de campo). 
 Trabajo recepcional (informe crítico de práctica, memoria, disertación, ensayo). 
 Tesis de licenciatura. 
 Tesis de posgrado (con sus especificidades, dependiendo de la orientación profesional o 

para la investigación y los niveles). (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2010) 
 

Si bien el modelo señala estar más allá de la formación de sujetos bajo criterios exclusivamente 
mercantiles, en lo general responde a los supuestos y finalidades de las teorías del capital humano, 
aderezados con un toque humanista. 

Con base a lo hasta aquí señalado difícilmente se podrían objetar las bondades de la teoría del capital 
humano y del modelo educativo por competencias, ya que a todas luces los beneficios colectivos e 
individuales son por demás pertinentes y necesarios, sin embargo, la pregunta que habrá de reali-
zarse, ante este sobrado optimismo, no es si una realidad como la hasta aquí enunciada es deseable, 
sino  la pregunta a realizar debe ser si esta realidad enunciada es posible, máxime cuando la refle-
xionamos a la luz de países con realidades culturales, económicas, sociales y políticas radicalmente 
distintas y distantes a las existentes en los países de origen de modelos como los hasta aquí tratados. 
De ello pasaremos a ocuparnos a continuación. 

Realidad de la empresa y del mercado de trabajo en México 

Un rasgo característico del mercado laboral en México es el papel que desempeñan las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) en la generación de empleo a nivel nacional y en la integración del 
Producto interno bruto (PIB) del país, pues a decir de Julio César Romano Gutiérrez (2018) su par-
ticipación en el primer rubro es del 78% , en tanto que su participación en el PIB es del 52%, cu-
briendo para ello un 99.8% del total de unidades económicas, que ascienden a 4.2 millones. Cabe 
resaltar que, de acuerdo con el citado autor, y no obstante el importante papel que desempeñan al 
interior de la economía nacional, su tiempo de vida es sólo de 5 años, pues debido a diversos facto-
res, el 70% de ellas no sobreviven más de este tiempo. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL) nos 
dice: 

En 2017, en los micronegocios sin establecimientos (26.5%) y con establecimientos (21.1%) se 
concentró casi la mitad de los ocupados (47.5%), en la pequeña empresa, 18.4%, en la mediana, 
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12.1% y en la grande, 10.9%. Por su parte, el gobierno representó 5.1%, con relación a 2009; ape-
nas se observa un muy leve crecimiento en el caso de las pequeñas, medianas y grandes (p. 31) 

 

Resalta en este sentido la ausencia de la empresa grande y de la gran empresa en México, con las 
implicaciones no sólo económicas que ello tiene, sino también en el terreno de opciones de existen-
cia de un comportamiento encausado a la obtención de la mayor productividad posible, pues de 
acuerdo con Víctor Landa Uribe (2005) las siguientes son las características del perfil del trabajador 
mexicano en la empresa micro, pequeña y mediana 

 Sus valores y actitudes se basan en las tradiciones culturales, entre otros: dependencia, re-
sistencia al cambio, impulsividad resignación y sumisión. 

 Asume una actitud individualista como forma de diferenciarse de los demás y lograr una 
mejor posición. 

 Es sumamente idealista, en el trabajo se establece objetivos muchas veces inalcanzables. 
 Considera el trabajo sólo como un medio para satisfacer necesidades y no como elemento 

para su superación, la motivación hacia el mismo, solo se da cuando logra satisfacer sus ne-
cesidades básicas. 

 Generalmente no se identifica con los objetivos organizacionales y en consecuencia asume 
una actitud poco comprometida con los mismos. 

 Su forma de pensar es generalmente a corto plazo, le falta una visión estratégica. 
 Actitud individualista que impide asumir compromisos de tipo grupal. 
 Valores particularistas; intereses personales sobre las obligaciones; relaciones para su-

perarse en el trabajo; pensar a corto plazo. 
 Énfasis en respetar los niveles de autoridad. 

 

A esta caracterización del desempeño del trabajador de las llamadas MIPYMES, se le suma el desin-
terés o desconocimiento de estas unidades económicas para proceder en sus procesos productivos 
y de gestión de acuerdo a un modelo de competencias, que bien podría ser el referido por el Consejo 
Nacional de normalización y certificación de competencias Laborales (CONOCER), que es una ins-
tancia del Gobierno Federal responsable del desarrollo, implementación y promoción del Sistema 
Nacional de Competencias para contribuir a mejorar la empleabilidad, productividad y competiti-
vidad de México, y cuya propuesta de competencias deseables es la siguiente (Conocer, 2017): 
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 Organizacionales y gerenciales 
 Planeación estratégica  
 Integración de equipos de trabajo  
 Desarrollo organizacional y calidad  
 Ventas y mercadotecnia  
 Comunicación efectiva  
 Liderazgo  
 Eficiencia administrativa  
 Visión estratégica y de negocio  
 Gestión del conocimiento  
 Gestión del cambio 

 Técnicas 
 Actualización  
 Dominio de procesos  
 Aseguramiento de la calidad 

 Socioemocionales 
 Empatía y compañerismo  
 Autoregulación  
 Motivación  
 Orientación al servicio  
 Inteligencia emocional 

 Digitales 
 Comunicación, marketing y publicidad digital.  
 Conocimiento de lenguajes y plataformas de última generación  
 Industria 4.0  
 Redes sociales y mercadotecnia (p. 10-12) 

 

Cabe señalar que esta instancia del Gobierno Federal, por carecer de información sobre el grado de 
penetración del enfoque de competencias entre los distintos sectores productivos del país, aplicó en 
el 2017 un cuestionario de captación de información con la finalidad de conocer las principales ca-
racterísticas de las empresas e instituciones participantes en la encuesta y su demanda de compe-
tencias; para investigar el grado de penetración del enfoque de competencias en estas organizacio-
nes, y finalmente, para saber en qué medida estas organizaciones conocen y aplican el Sistema Na-
cional de Competencias del CONOCER, y los  beneficios y problemática a la que se enfrentan.   
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Entre algunos de los resultados obtenidos, resaltan, para los fines del presente estudio, los siguien-
tes: 

a. Se reunieron un total de 304 casos de organizaciones que contestaron la encuesta, de las 
cuales 56 (25.3%) participan actualmente en el Sistema Nacional de Competencias; 34 utili-
zan competencias pero no las emitidas por el CONOCER  (15.4%). Con ello, se cuenta con 
90 organizaciones que utilizan el enfoque de competencias laborales en sus procesos. Final-
mente 131 organizaciones que representan 59.3% de las que contestaron la pregunta sobre 
uso de competencias manifestaron no utilizarlas. (fig. 1) 

 

Figura 1. Razones por la que no utiliza competencias 

 
Fuente: Conocer (2017: 7) 

 

b. En cuanto al origen del capital de las organizaciones y el uso de competencias laborales, re-
salta que cuando el capital es predominantemente de origen extranjero el uso de compe-
tencias alcanza el 75% de las organizaciones en la muestra. Este porcentaje baja hasta 37.5% 
cuando la organización tiene capital de origen nacional en su totalidad o 33.3% cuando 
tiene participación de capital extranjero pero menor al 50 por ciento. (fig. 2) 
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Figura 2. Porcentaje de organizaciones que utilizan competencias según el origen del capital 

 

Fuente: Conocer (2010: 12) 

c. Entre las dificultades que enfrentan las organizaciones para el uso de estándares de compe-
tencia destaca que 44.1% señala una falta acoplamiento entre los estándares y los procesos y 
necesidades particulares de su propia organización. Este elemento refleja la aspiración que 
tienen las organizaciones a contar con estándares emanados directamente de sus procesos 
y la dificultad de resumir en un estándar los criterios de desempeño a nivel rama o indus-
tria. 

 

En lo hasta aquí señalado resalta la dificultad manifiesta del mercado de trabajo en México para ser 
receptivo de sujetos formados bajo el modelo de competencias. 

A la par con estas dificultades, se manifiesta también la que experimentan los profesionistas para 
insertarse en el mercado de trabajo de forma congruente con el criterio de capital humano, derivado 
de la situación ocupacional en México, en donde: 

[…] en 2005, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en los resultados 
del Censo General de Población y Vivienda del año 2000, presentó una serie de estudios mono-
gráficos por entidad federativa sobre la situación ocupacional de los profesionistas. Sus resul-
tados permitieron apreciar lo siguiente: a) cerca de 80 por ciento de los profesionistas formaban 
parte de la población económicamente activa; b) las tasas de desempleo no eran mayores a 2 
por ciento; c) las ocupaciones que desempeñaban algunos de ellos (aproximadamente 14 por 
ciento) no correspondían a su nivel de formación; d) los profesionistas se concentraban en el 
sector servicios de la economía (cerca de 70 por ciento); y e) la situación ocupacional de los 
profesionistas no era homogénea, pues tendía a variar en función de las diferentes entidades 
federativas del país, las características de los sujetos (género y grupo de edad, por ejemplo) y la 
disciplina en que se formaron. (Márquez, 2001: 170) 
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A la par con esta caracterización, que nos permite interrogarnos sobre la validez del modelo del 
capital humano en un país como México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó 
en el 2016 el siguiente resultado (gráfica 3) que da cuenta del impacto generacional que la educación 
tiene en el terreno de la movilidad social: 

 

Gráfica 3. Percepción de movilidad social. Distribución % de la población de 25 a 64 años por 
nivel de escolaridad según percepción de cambio en su situación socioeconómica actual. 

 

 
Fuente: INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017) 

 

Lo anterior, nos habla de las tendencias que existen en la percepción de la movilidad social, cuyo 
impacto restrictivo resulta menor en los niveles educativos de primaria completa y secundaría, que, 
si bien el propio estudio refiere una diferencia en términos de percepciones entre estos y el nivel de 
licenciatura o superior, no es una diferencia que nos permita validar el modelo del capital humano 
y las bondades del modelo educativo por competencias en un país como México, pues lejos de ello: 

Resulta contradictorio que los profesionistas vean cada vez más limitadas sus oportunidades 
laborales, pues una de las formas a través de las cuales pueden contribuir al desarrollo del país 
es, precisamente, mediante el ejercicio de su carrera profesional. En este sentido, aunque hay 
diversas propuestas para entender las causas de los problemas que aquejan la participación de 
los profesionistas en el sector productivo, […] todo apunta a considerar que el problema tiene 
un origen estructural cuya solución necesariamente involucra la participación de diferentes 
actores (IES, empresas y gobierno) y no a alguno de ellos en particular. En este sentido, la 
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propuesta de la triple hélice constituye una solución posible; sin embargo, se requiere vencer 
muchos obstáculos para no quedar sólo como un “deber ser” y constituirse realmente en una 
medida viable para solucionar los problemas de desvinculación entre las IES y el sector produc-
tivo. (Márquez, 2001: 170) 

 

Tal es la realidad de países como México, en donde lejos de que la aplicación de modelos pretendi-
damente exitosos en otros países, deriven en mejoras sustantivas en aspectos tales como la produc-
tividad nacional, el crecimiento económico y las mejoras individuales de los sujetos participantes, 
da lugar a efectos contraproducentes, como es el caso del llamado lumpen profesional, referido por 
Marcos Kaplan (2002): 

La revelación de la contradicción entre demandas crecientes de educación superior y recursos 
menguantes para satisfacerlas, el consiguiente desvanecimiento de esperanzas de ascenso me-
diante el estudio y la profesionalización, crean o refuerzan fenómenos y tendencias de conflic-
tividad en el seno de la Universidad. Surge y crece la categoría del lumpen intelectual o lumpen 
profesional, compuesta por aquellos a quienes se les da, la ilusión, sobre todo, y poco o nada la 
realidad, de una formación y de una carrera académico-profesional, y del derecho por capacidad 
y status profesionales, al empleo, el ingreso, el rango, el consumo, la realización personal y la 
participación social y política. (p. 157) 

 

Estos son, entre otros, los efectos derivados de la aplicación de un modelo ajeno a los rasgos cultu-
rales, económicos, políticos y sociales del país de origen, en donde los rasgos propios del país en el 
que se pretende su aplicación, derivan en situaciones no sólo distintas, sino incluso contraprodu-
centes, tales como el desempleo, el subempleo y la frustración de aquellos sujeto formados bajo 
criterios distintos y distantes de las condiciones en que habrán de desempeñarse en el mercado de 
trabajo, como lo es el caso de México, país eterno de aplicación de modelos extraños a su idiosin-
crasia y realidad política, económica y social. 

A manera de conclusión 

La teoría del capital humano se corresponde con una sociedad que ha hecho del conocimiento un 
factor de producción, arribando por ello a una economía del conocimiento en donde la educación 
se transforma en una mercancía que habrá de dotar a quien la consume de mayores cualidades o 
competencias para insertarse en el mercado de trabajo de forma más competitiva por la nuevas 
cualidades adquiridas; pero habrá de ser este recurso humano un algo siempre perfectible y por lo 
tanto en permanente formación, lo que la transforma en una educación para el mercado y en el 
mercado, en una sociedad de emprendedores y para emprendedores, y de empresas que han hecho 
de la productividad y del impulso a las competencias una constante. 

El rasgo característico de este recurso humano es el de ser un sujeto siempre innovador capaz de 
producir bienes y/o servicios de manera creativa y efectiva, por lo que en su desempeño habrá siem-
pre de manifestarse un alto grado de libertad vinculado con un dejar hacer en el que será su interés 
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el móvil principal, pero que no por personal habrá de confrontarse con el interés de los otros, dado 
el hecho de su correspondencia con el interés de un mercado autorregulado por la competencia 
como principio rector de todos sus actos. 

A decir de los defensores de esta teoría, complementada con el modelo por competencias, en este 
sistema se encuentra el óptimo deseable y posible, dada la presencia de un mercado de trabajo do-
tado de las capacidades necesarias para gratificar mediante el éxito a los sujetos formados y practi-
cantes de las competencias necesarias para alcanzar el nivel de innovación y de competitividad re-
querido por toda empresa y por ser el propio recurso humano en un empresario de sí mismo, sin 
requerir nunca más de factores externos. 

Vista en sí misma, esta teoría del capital humano y el modelo educativo por competencias resultan 
sumamente deseables y poco descalificables, pero ¿qué sucede cuando les vemos a la luz de países 
en donde los supuestos requeridos para su éxito están ausentes? en un país en donde lo propio del 
mercado de trabajo no es la presencia de las grandes empresas innovadoras sujetas a procesos de 
alta tecnología, ni al uso de competencias organizacionales, técnicas o socioemocionales, sino em-
presas micro, pequeñas y medianas sujetas a criterios de liderazgo autoritario y a rutinas de trabajo 
que garantizan la continuidad de estas empresas en un mercado en donde no es la productividad ni 
la competitividad lo que prevalece, sino acuerdos de carácter monopólico y de un fuerte proteccio-
nismo gubernamental, legal o no. 

De un país en donde históricamente la movilidad social poco depende de la educación adquirida, 
sino que las más de las veces enfrentan al sujeto a procesos de frustración por la inaplicabilidad de 
las competencias adquiridas y proporcionadas sin consideración alguna de la ausencia de un mer-
cado de trabajo capaz de ser receptivo de esos sujetos, y que sin embargo, ha dado lugar a que las 
propias universidades se piensen a sí mismas como un santuario de formación de sujetos formados 
en competencias, dando con ello lugar a lo que bien podríamos nombrar como falacia educativa.  
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