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�.� � �¿�C�u�á�l�e�s� �s�o�n� �l�o�s� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s� �y� 
�a�p�t�i�t�u�d�e�s� �e�x�i�g�i�d�o�s� �h�o�y� � �e�n� �d�i�a� �e�n� 
�e�l� �m�u�n�d�o� �l�a�b�o�r�a�l�.� 

�.� � �¿�D�e� �q�u�é� �f�o�r�m�a� �s�e� �d�e�b�e� �a�d�a�p�t�a�r� 
�l�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�?

�. �¡�Q�u�é� �c�a�p�a�c�i�t�a�c�i�ó�n� �d�e�b�e�n� �r�e�c�i�b�i�r� 
�l�o�s� �d�o�c�e�n�t�e�s�?

�P�u�n�t�o� �C�e�n�t�r�a�l� �T�e�m�á�t�i�c�o

�4�.� �T�o�d�o�s� �l�o�s� �e�s�p�e�c�i�a�l�i�s�t�a�s� �c�o�i�n�c�i�-
�d�e�n� �e�n� �q�u�e� �l�a� �m�e�t�a� �e�n� �l�a� �e�d�u�c�a�-� 
�c�i�ó�n� �s�u�p�e�r�i�o�r� �c�o�n�s�i�s�t�e� � �e�n� �m�e�j�o�-� 
�r�a�r� �l�a�s� �c�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a�s� �d�e� �l�o�s� 
�a�l�u�m�n�o�s�.� �E�n� �e�s�t�e� �c�a�s�o� �l�a� �c�o�m�-� 
�p�e�t�e�n�c�i�a� �s�e� �r�e�f�i�e�r�e� �a� �l�a� �c�a�p�a�c�i�-
�d�a�d� �d�e� �u�n�a� �p�e�r�s�o�n�a� �d�e� �a�c�t�u�a�r� 
�c�o�n� �s�e�n�t�i�d�o� �d�e� �r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�d�a�d� 
�e�n� �l�o�s� �á�m�b�i�t�o�s� �p�r�i�v�a�d�o�,� �p�r�o�f�e�-� 
�s�i�o�n�a�l� �y� �s�o�c�i�o�p�o�l�i�t�i�c�o� �(�W�i�l�s�d�o�r�f� 
�1�9�9�1�)� �E�l� �é�x�i�t�o� �o� �f�r�a�c�a�s�o� �d�e�l� 
�a�l�u�m�n�o� �t�a�m�b�i�é�n� �d�e�p�e�n�d�e�r�á� �e�n� 
�g�r�a�n� �m�e�d�i�d�a� �d�e� �s�u� �c�a�p�a�c�i�d�a�d� 
�d�e� �a�c�t�u�a�r� �o� �c�a�p�a�c�i�d�a�d� �d�e
�a�c�c�i�ó�n� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l� �l�a� �c�u�a�l� 
�p�u�e�d�e� �f�r�a�c�c�i�o�n�a�r�s�e� �e�n� �c�u�a�-
�t�r�o� �c�o�m�p�o�n�e�n�t�e�s�:

�C�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l� �e�s� �l�a
�c�a�p�a�c�i�d�a�d� �y� �l�a� �d�i�s�p�o�s�i�c�i�ó�n� �d�e� 
�r�e�a�l�i�z�a�r� �c�o�r�r�e�c�t�a�m�e�n�t�e� �c�o�m�e�t�i�-
�d�o�s� �d�e� �m�a�n�e�r�a� �i�n�d�e�p�e�n�d�i�e�n�t�e�,� 
�p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�,� �m�e�t�ó�d�i�c�a� �y� �d�e� 
�j�u�z�g�a�r� �e�l� �r�e�s�u�l�t�a�d�o�.

�C�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a� �i�n�d�i�v�i�d�u�a�l� �e�s� �l�a� 
�c�a�p�a�c�i�d�a�d� �y� �l�a� �d�i�s�p�o�s�i�c�i�ó�n� �d�e� 
�e�v�o�l�u�c�i�o�n�a�r� �e�n� �e�l� �m�e�r�c�a�d�o� �d�e� �l�a� 
�a�c�t�i�v�i�d�a�d� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�,� �d�e� �f�o�r�j�a�r�-� 
�s�e� �s�u� �p�r�o�p�i�a� �o�p�i�n�i�ó�n�,� �d�e� �d�e�s�p�l�e�-� 
�g�a�r� �s�u�s� �d�o�t�e�s� �y� �m�o�t�i�v�a�c�i�o�n�e�s

�C�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a� �s�o�c�i�a�l� �e�s� �l�a� �c�a�p�a�-� 
�c�i�d�a�d� �y� �d�i�s�p�o�s�i�c�i�ó�n� �d�e� �e�n�t�e�n�d�e�r�-� 
�s�e� �c�o�n� �o�t�r�a�s� �p�e�r�s�o�n�a�s� �d�e� �m�a�n�e�-� 
�r�a� �r�a�c�i�o�n�a�l� �y� �c�o�n�s�c�i�e�n�t�e� �d�e� �s�u� 
�r �e �s �p �o �n �s �a �b �i �l �i �d �a �d �, � �i �n �d �e �p �e �n �- � 
�d�i�e�n�t�e�m�e�n�t�e� �d�e� �l�a� �e�d�a�d�,� �e�l� �s�e�x�o�,� 
�e�l� �o�r�i�g�e�n�,� �l�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n�,� �e�t�c

�C�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a� �m�e�t�o�d�o�l�ó�g�i�c�a� �e�s� 
�l�a� �c�a�p�a�c�i�d�a�d� �y� �l�a� �d�i�s�p�o�s�i�c�i�ó�n� �d�e� 

Definición de las Aptitudes Claves

encontrar y aplicar métodos in- 
dependientes con respecto a los 
cometidos didácticos y de traba- 
jo.

5. En lo que  concierne a las aptitu- 
des claves se trata de hallar o de 
establecer las aptitudes priorita- 
rias que se requerirán en el 
mundo del trabajo futuro to- 
mando en cuenta el cambio 
técnico y de la organización del 
trabajo y la manera en que 
pueden impartirse y fomentarse 
estas aptitudes. A manera de 
guía se establecieron las 
siguientes preguntas:

¿Qué significado tiene para los 
expertos el concepto de 
aptitudes claves?
¿Cuáles son 

            los puntos 
                  fuertes o los lados 

débiles del concepto de aptitu- 
des.
¿Cuáles podrían ser las aptitu- 
des claves importantes en los 
años venideros tomando en 
cuenta el contexto cultural 
vigente?
¿Cómo se podría fomentar las 
aptitudes claves en la formación 
profesional?
¿Qué se exigiría en tal caso de 
los docentes?

Definición de las Aptitudes Claves

6. Son varias las interpretaciones 
que los autores dan a las 
aptitudes claves, por ejemplo:
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LL
1. Como lograr el desarrollo 

económico y social en América 
Latina es un tema vigente y de 
mucha controversia, en la re- 
gión se han intentado muchos 
modelos cuyas pretensiones 
contrastan con los hechos con- 
cretos. Actualmente se observa 
que el enfoque debe superar el 
plano meramente economicista 
e incorporar otras dimensiones.  
Así ha cobrado un peso crecien- 
te la incorporación del Capital 
Social, entendido como la capa- 
cidad de asocietividad de una 
sociedad, el nivel de conciencia 
cívica, el grado de confianza 
interpersonal. Nos queda muy 
claro el papel que la educación 
en todos sus niveles tiene para 
movilizar ese capital social, y 
que esta educación debe estar 
fundada en valores trascenden-
tales para conseguir el cambio 
que nuestras sociedades nece- 
sitan y poder conseguir el desa- 
rrollo  sostenible. 

2. La formación profesional tiene 
por objetivo impartir las aptitu- 
des requeridas para ejercer una 
profesión, pero al mismo tiempo 
debe contribuir al desarrollo de 
la personalidad del que se pre- 
para para ejercerla.

3. Tenemos que estar conscientes 
de que la formación profesional 
no se desarrolla aisladamente 
en la universidad, sino en un 
ámbito económico, social y eco- 
lógico determinado. Este ámbito 
o las condiciones marco relacio- 
nadas con el cambian constan-
temente, por ejemplo la evolu- 
ción científica y técnica influyen 
constantemente en el sector a- 
grario y cuando analizamos 
estos profundos y frecuentes 
cambios surgen preguntas 
como:

as Aptitudes Claves en la Educación Superior

Ing. Hugo Nava, Vicerrector Académico de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina

Objetivos principales de la Formación profesional



¿Pueden enseñarse las aptitudes 
claves?

clara y comprensible, también 
en un idioma extranjero, coope- 
rar con los colegas, ser servicial, 
todo ello con la autoestima co- 
rrespondiente.

Competencias individuales, per- 
sonales, las relacionadas con la 
creatividad, capacidad de resol- 
ver problemas, interés por las 
innovaciones, sentido de inicia- 
tiva, capacidad de aprender por 
si mismo.

Competencias prácticas, meto- 
dológicas o técnicas, las que 
permiten el manejo de útiles de 
trabajo, habilidades para dirigir 
una reunión, capacidad para 
recurrir a técnicas de planifica- 
ción y organización del trabajo.

Es en realidad difícil distinguir 
con precisión entre estas cate- 
gorías ya que se superponen 
parcialmente. Se sabe también 
que estas obran en forma recí- 
proca. No pueden imaginarse 
unas sin otras, por consiguiente 
estos no deben separarse ni 
enseñarse en situaciones dife- 
rentes, sino son necesarios con- 
ceptos didácticos integrados

¿Pueden enseñarse las aptitudes 
claves?

9. En cuanto a la pregunta sobre la 
manera en que pueden ense- 
ñarse estas aptitudes tan impor- 
tantes, conviene entender mejor 
la manera en que estas pueden 
aprenderse. La calidad de la 
enseñanza no se mide según lo 
que se enseña o su cantidad, 
sino según lo que aprende el 
alumno y cuanto.

10. En 1972 el biólogo y etnólogo 
Gregory Bateson ya había 
señalado en su libro Ecología 
de la mente, que existen dos 
procedimiento de aprendizaje, 
uno de aprendizaje de infor- 
mación aislada (que denomi- 
naba aprendizaje I ) y el apren- 
dizaje frecuentemente incons- 
ciente de modelos mas profun- 
dos del uso y procesamiento de 
los conocimientos adquiridos 

durante el aprendizaje I (apren- 
dizaje II ). Esta idea se volvió a 
tomar repetidas veces, por 
ejemplo en la diferenciación 
entre el aprendizaje superfi- 
cial y el aprendizaje profundo, 
entre el aprendizaje cognitivo y 
el aprendizaje metacognitivo o 
estratégico. También la discu- 
sión actual sobre la eficacia, 
ignorada por mucho tiempo de 
la “inteligencia emocional” 
(Goleman 1995) y las nuevas 
dimensiones de UNESCO La 
educación encierra un tesoro 
(1996) se refieren a esta rela- 
ción.

11.Cuando estudiamos nuestra 
lengua materna, aprendemos 
de manera consciente palabras 
sueltas pero, la mayoría de las 
veces, asimilamos la gramática 
de forma inconsciente; Luego 
la gramática determina la 
aplicación exacta o inexacta de 
las palabras sueltas, con las 
que no puedo formar una frase 
que tenga sentido si no he 
aprendido al mismo tiempo la 
gramática invisible y si no se 
emplearla como es debido. Las 
aptitudes claves puedencom- 
pararse a esa gramática, se 
aprenden de manera totalmen- 
te inconsciente y cobran segui- 
damente un significado decisi- 
vo por encima de nuestra 
percepción, de nuestro apren- 
der, de nuestros sentimientos, 
de nuestra inteligencia y de 
nuestras experiencias, se trans- 
forman en nuestra gramática 
de acción o de comportamien- 
to. (Wesseler, M. 1998)

12.Estos modelos de acción 
profunda se aprenden una vez y 
pueden modificarse y desarro- 
llarse con la repetición reitera- 
da. Sin embargo todo aprendi- 
zaje de aptitudes claves siem- 
pre es una reorientación, lo que 
viene asociado con irritación, 
el trastorno y el malestar de 
dañar a un modelo antiguo. 
Frecuentemente la adquisición 
de una competencia social 
nueva se percibe también en su 
dimensión emocional como fe- 
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¿Qué tipo de aptitudes?

Por aptitudes claves se entiende 
generalmente la capacidad de 
trasponer actos concretos a 
situaciones nuevas y de encon- 
trar soluciones de manera autó- 
noma (Stheli, R 1999)

... no solo permiten a los 
profesionales llevar a cabo los 
requisitos de la profesión , sino 
también y ante todo contribuir a 
crear y modificar los contenidos 
y las formas de trabajo (Meifort 
1991)

... la expresión de la capacidad 
de acción madura de la persona 
en su relación con el entorno 
(Reetz, 1990 citado por Stheli 
1999)

...los representantes de la 
empresa privada reiteran su 
interés por contratar profesiona- 
les que posean cualidades per- 
sonales al igual o mayor nivel de 
importancia que sus capacida- 
des  técnicas. Aparentemente 
las habilidades técnicas se dan 
por sentadas o pueden ser 
enseñadas en las compañías. 
Esto se traduce en la búsqueda 
de habilidades para el trabajo 
en equipo, manejo de personal, 
administración adecua- da de 
los recursos asignados, ética 
profesional y en general 
aspectos de creatividad y 
ca l idad humana de los  
profesionales. (Pinel, A. 1998).

¿Qué tipo de aptitudes?

7. La Dra. Ute Laur-Ernst (1998) 
distingue cuatro categorías prin- 
cipales de competencias com- 
plementarias.

Competencias socioculturales, 
es decir la capacidad de aceptar 
las normas sociales, sensibilidad 
social, comprensión multicultu- 
ral, desarrollo de la “cultura de 
la empresa/organización”, sa- 
ber como comportarse en situa- 
ciones de trabajo combinando 
lo que se espera del rol formal y 
las interpretaciones individuales
Competencias interpersonales, 
poder comunicarse de manera 



cesos de aprendizaje social y 
estando abierto a los comenta- 
rios de los alumnos respecto a 
su experiencias.

Creando un clima social en que 
tanto ellos como los estudiantes 
puedan aceptar el riesgo de un 
nuevo comportamiento y la 
eventualidad  de un fracaso.

16. El curriculo
La mayoría de los programas 
de estudios están tan saturados 
de cursos de especialidad, que 
apenas dejan lugar a que los 
estudiantes se entrenen en 
competencias sociales. Esto se 
podría solucionar:

 S i  s e  d e s c r i b e n  
e x p l í c i t a m e n t e  l a s  
compe tenc ia s  soc ia le s  
deseadas y se les integra en 
los objetivos de las asignatu- 
ras.

Dejar espacios en la 
metodo- logía de enseñanza 
para efectuar experiencias 
sociales

Los ejercicios que dan 
lugar a actividades de 
aprendizaje significativas son 
más impor- tantes que todos 
los medios auxiliares de 
enseñanza.

 Organizar, especialmente en  
cursos de especialidad, mó- 
dulos que permitan una varie- 
dad trabajo en grupos, tuto- 
rías, excursiones  y conferen- 
cias que fomenten proyectos 
específicos de aplicación en 
contextos reales.

17. Los estudiantes
El éxito en la adquisición de las 
aptitudes claves no solo lo 
decide la calidad de la oferta 
(docentes y programas), sino 
también la demanda, es decir 
la voluntad de aprender del 
alumno, para ello es recomen- 
dable.

Establecer sistemas 
de admi- sión basados en 

Los Estudios Generales

otros crite- rios además de las 
b u e n a s  n o t a s  y  
conocimientos en ciencias 
básicas.
 Motivar profundamente a 

los alumnos al inicio de su ca-  
rrera.
 S i  s e  r e ú n e n  e n  

comunidades de aprendizaje 
q u e  s e  a p o y e n  e n  
competencias sociales
 Si se les ayuda a organizar 

sus estudios de una manera 
inde- pendiente y bajo su 
propia responsabilidad.

18. La cultura institucional.
No solo las personas son 
susceptibles de aprender, sino 
también las organizaciones y 
en muchos aspectos la forma 
como las personas aprenden 
está determinado por el patrón 
institucional o la cultura de la 
organización. Al respecto es 
conveniente:

 Definir una misión y visión 
claras
Esforzarse por que la visión 
institucional sea compartida 
por todos

E s t a b l e c e r  
i n c e n t i v o s  q u e  r e -  
compensen las competen- 
cias sociales 
Fomentar un clima de con- 
fianza que posibilite la 
opinión y sugerencias del 
personal.

Los Estudios Generales

19.La UNALM siempre se ha 
caracterizado por formar hom- 
bres cultos comprometidos con 
su medio y su entorno y con la 
base suficiente que le permita 
desempeñarse en cualquier 
etapa de su vida. En ese sentido 
es imprescindible contar en los 
currículos con un área, como la 
describe Peñaloza, “que aspire 
a evitar que los alumnos vivan 
excluyendo todo lo que mora 
mas allá del estrecho campo de 
las ciencias de su profesión; y 
les permite ser no solo gradua- 
dos, sino seres humanos cuaja- 
dos, realmente de nivel univer- 
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¿Cómo enseñar las aptitudes 
claves?

�l�i�c�i�d�a�d� �s�o�l�a�m�e�n�t�e� �a�l� �f�i�n�a�l� �d�e�l� 
�p�r�o�c�e�s�o� �d�e� �r�e�o�r�i�e�n�t�a�c�i�ó�n�.

�¿�C�ó�m�o� �e�n�s�e�ñ�a�r� �l�a�s� �a�p�t�i�t�u�d�e�s� 
�c�l�a�v�e�s�?

�1�3�.�D�e�f�i�n�i�t�i�v�a�m�e�n�t�e� �l�a�s� �a�p�t�i�t�u�d�e�s� 
�c�l�a�v�e�s� �n�o� �p�u�e�d�e�n� �t�r�a�n�s�m�i�t�i�r�s�e� 
�c�o�m�o� �c�o�n�o�c�i�m�i�e�n�t�o�s�,� �e�s� �s�i� �ú�t�i�l� 
�i�n�t�e�g�r�a�r�l�a�s� �a� �u�n� �p�l�a�n� �d�e� �e�s�t�u�-� 
�d�i�o�s� �c�o�n� �c�u�r�s�o�s� �c�o�m�o�  � �T�e�o�r�í�a� 
�d�e� �l�a� �C�o�m�u�n�i�c�a�c�i�ó�n�  ��y� �o�t�r�o�s�,� 
�p�e�r�o� �e�s�t�o� �n�o� �g�a�r�a�n�t�i�z�a� �l�a� �t�r�a�n�s�-� 
�m�i�s�i�ó�n� �e�f�i�c�i�e�n�t�e� �d�e� �l�a�s� �c�o�m�p�e�-� 
�t�e�n�c�i�a�s� �s�o�c�i�a�l�e�s� �y� �a� �m�e�n�u�d�o� �e�l� 
�r�e�s�u�l�t�a�d�o� �e�s� �a�l�u�m�n�o�s� �q�u�e� 
�a�p�r�e�n�d�e�r� �a� �h�a�b�l�a�r�  ��s�a�b�i�a�m�e�n�-� 
�t�e� �d�e�l� �t�e�m�a�,� �p�e�r�o� �l�o� �e�s�e�n�c�i�a�l� �n�o� 
�e�s� �e�n�t�e�n�d�e�r�l�a�s� �s�i�n�o� �a�p�l�i�c�a�r�l�a�s� �y� 
�v�i�v�i�r�l�a�s�.

�1�4�. �S�o�n� �v�a�r�i�o�s� �l�o�s� �f�a�c�t�o�r�e�s� �q�u�e� 
�t�i�e�n�e�n� �i�m�p�o�r�t�a�n�c�i�a� �p�a�r�a� �e�l� 
�a�p�r�e�n�d�i�z�a�j�e� �d�e� �c�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a�s� 
�s�o�c�i�a�l�e�s� �t�a�l�e�s� �c�o�m�o� �c�a�p�a�c�i�d�a�d� 
�d�e� �c�o�m�u�n�i�c�a�c�i�ó�n�,� �a�p�t�i�t�u�d� �d�e� 
�t�r�a�b�a�j�a�r� �e�n� �e�q�u�i�p�o�,� �l�a� �c�a�p�a�c�i�-� 
�d�a�d� �d�e� �m�a�n�e�j�a�r� �c�o�n�f�l�i�c�t�o�s� �y� �l�a� 
�a�p�t�i�t�u�d� �d�e� �m�a�n�d�o�:

� � � �L�o�s� �d�o�c�e�n�t�e�s
� � � �E�l� �c�u�r�r�í�c�u�l�o
� � � �L�o�s� �a�l�u�m�n�o�s
� � � �L�a� �c�u�l�t�u�r�a� �i�n�s�t�i�t�u�c�i�o�n�a�l

�1�5�.� �L�o�s� �d�o�c�e�n�t�e�s
�L�a� �m�a�y�o�r� �p�a�r�t�e� �d�e� �l�o�s� �d�o�c�e�n�t�e�s� 
�s�i�g�u�e� �f�o�c�a�l�i�z�a�n�d�o� �s�u� �t�r�a�b�a�j�o� �e�n� 
�e�l� �d�e�s�a�r�r�o�l�l�o� �d�e� �c�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a�s� 
�e�x�c�l�u�s�i�v�a�m�e�n�t�e� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�e�s�,� 
�p�e�r�o� �e�l�l�o�s� �p�o�d�r�í�a�n� �f�o�m�e�n�t�a�r� �e�l� 
�a�p�r�e�n�d�i�z�a�j�e� �d�e� �c�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a�s� 
�s�o�c�i�a�l�e�s� �e�n�f�a�t�i�z�a�n�d�o� �l�o�s� �s�i�-� 
�g�u�i�e�n�t�e�s� � �p�u�n�t�o�s�.

�S�i� �e�l�l�o�s� �m�i�s�m�o�s� �e�s�t�á�n� �c�o�n�v�e�n�-� 
�c�i�d�o�s� �d�e� �l�a� �i�m�p�o�r�t�a�n�c�i�a� �d�e� �l�a�s� 
�C�S� �y� �o�b�r�a�n� �d�e� �a�c�u�e�r�d�o� �a� �e�l�l�a�s� 
�e�n� �s�u� �t�r�a�b�a�j�o� �c�o�t�i�d�i�a�n�o�,� �p�r�a�c�t�i�-� 
�c�a�n�d�o� �e�s�a�s� �c�o�m�p�e�t�e�n�c�i�a�s� �e�n� 
�s�u�s� �c�l�a�s�e�s�.

�C�r�e�a�n�d�o� �o� �p�e�r�m�i�t�i�e�n�d�o� �s�i�t�u�a�-� 
�c�i�o�n�e�s� �e�n� �s�u� �c�l�a�s�e� �o� �f�u�e�r�a� �d�e� 
�e�l�l�a�,� �e�n� �l�a�s� �q�u�e� �l�o�s� �a�l�u�m�n�o�s� 
�p�u�e�d�a�n� �e�j�e�r�c�i�t�a�r� �a�p�t�i�t �u�d�e�s� 
�s�o�c�i�a�l�e�s�.

�E�s�t�a�b�l�e�c�e�r� �r�e�f�u�e�r�z�o�s� �p�o�s�i�t�i�v�o�s� 
�c�o�n� �i�n�f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �s�o�b�r�e� �s�u�s� �p�r�o�-� 



sión y adquisición consciente 
de valores.

23.En lo que respecta a nuestra 
universidad, en el año 2000 
tuvo lugar un primer intento de 
ofrecer el curso de ética 
profesional en la modalidad de 
actividad cultural. Como resul- 
tado de la experiencia se cons- 
tató una doble necesidad. Por 
un lado, convenía para los 
recién ingresados impulsar el 
desarrollo de la capacidad 
crítica, una actitud proactiva y 
un ejercicio inicial de protago- 
nismo en el propio proceso 
personal y de aprendizaje. Por 
otro lado, para quienes se en- 
cuentran al final de su carrera y 
contando ya con un mayor gra- 
do de sentido de pertenencia 
con la profesión escogida brin- 
dar una reflexión puntual sobre 
las implicancias éticas en el 
ejercicio de la profesión. 

24. Tratándose de expectativas y 
necesidades distintas se impul- 
só el diseño de un curso espe- 
cífico: “Proyecto Universitario 
Personalizado” para el ciclo 
básico y “Ética Profesional” a 
partir del séptimo ciclo, prefe- 
rentemente.

25. Se aspira a que la reflexión 
ética otorgue al quehacer pro- 
fesional un horizonte de senti- 
do. En lo concreto, las carreras 
que ofrece nuestra universidad 
en la capacitación científico-
técnica para el manejo de los 
recursos renovables del país, 
requieren de una reflexión de 
la dimensión humana, tanto 
sobre la gratificación personal 
del ejercicio profesional como 
sobre la implicancia colectiva 
del mismo. 

26. Partiendo de la premisa que un 

auténtico actuar humano no 
puede ser sólo una respuesta a 
estímulos exteriores sino debe 
surgir de motivaciones intrínse- 
cas el curso quiere invitar a 
revisar críticamente los presu- 
puestos conceptuales y auto- 
biográficos de la propia cos- 
movisión y ofrecer estrategias 
de traducir convicciones per- 
sonales en el ejercicio de la 
profesión.

27. Consejería Especializada. No 
todos los alumnos pueden ser 
tratados de igual forma, 
existen ciertas individualidades 
que la universidad debe 
apoyar mas allá de la labor de 
conserjería que brindan los 
docentes y que se focaliza en el 
área académica y curricular. 
En este sentido  opera en la 
UNALM un grupo de psicólo- 
gos que orientan su labor a 
apoyar el desarrollo emocio- 
nal de estos alumnos. 

28.Organizaciones universitarias.  
La universidad promueve den- 
tro de sus posibilidades la 
creación de organizaciones 
culturales, académicas, depor- 
tivas, religiosas en la medida 
que se establezcan siguiendo 
normas democráticas y permi- 
tan a los alumnos organizarse y 
desplegar actividades formati- 
vas en contextos estables y 
reconocidos.

29.El Voluntariado constituye una 
forma muy efectiva de lograr 
que los alumnos entren en 
contacto con la realidad, desa- 
rrollen una conciencia cívica y  
asuman responsabilidades. 
Desde hace algunos años 
contamos con un proyecto 
auspiciado por la Fundación 
Kellogs denominado UNIR y 
que tiene  por objeto trasladar 
docentes y alumnos a contextos 
reales, los valles de Mala y 
Cañete, donde puedan desa- 
rrollar  una serie de actividades 
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�s�i�t�a�r�i�o�,� �p�u�e�s� �a�v�i�z�o�r�a�n� �l�o� �q�u�e� 
�a�t�a�ñ�e� �a�l� �h�o�m�b�r�e� �y� �a� �s�u� �p�r�o�p�i�o� 
�p�a�í�s�. �

�2�0�.�E�n� �l�a� �f�o�r�m�a�c�i�ó�n� �p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l� �l�o�s� 
�a�l�u�m�n�o�s� �n�o� �s�o�l�a�m�e�n�t�e� �s�o�n� 

�p �r �e �p �a�r �a �d�o�s � �p �a�r �a � �u �n � �á �m�b�i �t �o � 
�p�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l� �y� �u�n� �m�e�r�c�a�d�o� �l�a�b�o�r�a�l�,� 
�s�i�n�o� �t�a�m�b�i�é�n� �p�a�r�a� �s�u� �p�r�o�p�i�a� �v�i�d�a�,� 
�q�u�e� �c�a�d�a� �v�e�z� �m�a�s� �e�s� �u�n�a� �v�i�d�a� �e�n� 
�u�n�a� �c�o�m�u�n�i�d�a�d� �m�u�n�d�i�a�l�.� �P�o�r� �l�o� 
�t�a�n�t�o�,� �y�a� �n�o� �s�e� �t�r�a�t�a� �s�o�l�a�m�e�n�t�e� �d�e� 
�a�p�t�i�t�u�d�e�s� �a�d�a�p�t�a�d�a�s� �a�l� �m�e�r�c�a�d�o� 
�d�e� �t�r�a�b�a�j�o�,� �s�i�n�o� �t�a�m�b�i�é�n� �d�e� �u�n�a� 
�d�i�m�e�n�s�i�ó�n� �h�u�m�a�n�a� �y� �p�o�l�í�t�i�c�a�,� �q�u�e� 
�v�a� �c�o�b�r�a�n�d�o� �u�n� �s�i�g�n�i�f�i�c�a�d�o� �c�a�d�a� 
�v�e�z� �m�a�y�o�r�.� �P�o�r� �e�n�c�i�m�a� �d�e� �l�a� �r�a�z�ó�n� 
�e�c�o�n�ó�m�i�c�a�,� �s�e� �t�r�a�t�a� �d�e� �i�n�n�o�v�a�c�i�ó�n� 
�d�e� �l�a� �e�s�t�r�u�c�t�u�r�a� �s�o�c�i�a�l� �e�n� �d�i�r�e�c�c�i�ó�n� 
�d�e� �u�n�a� �m�a�y�o�r� �j�u�s�t�i�c�i�a� �y� �s�o�l�i�d�a�r�i�d�a�d�.

�2�1�.� �S�o�n� �s�e�i�s� �l�a�s� �c�a�r�a�c�t�e�r�í�s�t�i�c�a�s� �q�u�e� 
�l�a� �U�N�A�L�M� �q�u�i�e�r�e� �i�n�c�u�l�c�a�r� �e�n� 
�s�u�s� �a�l�u�m�n�o�s�,� �d�e� �m�a�n�e�r�a� �q�u�e� 
�c�o�n�t�e�m�p�l�a�d�a�s� �c�o�m�o� �o�b�j�e�t�i�v�o�s� 
�t�r�a�n�s�v�e�r�s�a�l�e�s�,� �c�o�n�f�i�g�u�r�e�n� �e�l� 
 ��s�e�l�l�o �� �d�e� �l�a� �u�n�i�v�e�r�s�i�d�a�d�.

� �A �u �t �o �n �o �m �í �a � �y � 
�r�e�s�p�o�n�s�a�b�i�l�i�-� �d�a�d�.� 
�C�a�p�a�c�i�d�a�d� �d�e� �a�b�o�r�d�a�r� �u�n� 
�p�e�n�s�a�m�i�e�n�t�o� �a� �p�r�o�f�u�n�d�i�-� 
�d�a�d�.
� � �C �a �p �a �c �i �d �a �d � �p �a �r �a � 
�a�p�r�e�n�d�e�r� �y� �e�n�s�e�ñ�a�r�.� 
�T�r�a�b�a�j�o� �e�n� �e�q�u�i�p�o
� � �S�e�r� �p�r�o�a�c�t�i�v�o�s�,� �e�n�f�r�e�n�t�a�r� �y� 
�s�o�l�u�c�i�o�n�a�r� �p�r�o�b�l�e�m�a�s
� �I�d�e�n�t�i�f�i�c�a�c�i�ó�n� �c�o�n� �u�n�a� 
�I�n�s�t�i�t�u�c�i�ó�n� �g�r�a�n�d�e�.

� 

�2�2�.�C�u�r�s�o�s� �d�e� �É�t�i�c�a� �P�r�o�f�e�s�i�o�n�a�l�.� �E�s� 
�c�l�a�r�o� �q�u�e� �l�a� �a�d�q�u�i�s�i�c�i�ó�n� �d�e� 
�v�a�l�o�r�e�s� �n�o� �p�u�e�d�e� �s�e�r� �e�n�s�e�ñ�a�d�a� 
�p�e�r�o� �s�i� �a�p�r�e�n�d�i�d�a�,� �y� �e�s�t�o�s� 
�v�a�l�o�r�e�s� �s�e� �v�a�n� �i�n�c�o�r�p�o�r�a�n�d�o� �e�n� 
�e�l� �a�l�u�m�n�o� �d�u�r�a�n�t�e� �t�o�d�a� �s�u� �v�i�d�a�.� 
�C�r�e�e�m�o�s� �q�u�e� �e�s� �v�i�t�a�l� �q�u�e� �l�a� 
�u�n�i�v�e�r�s�i�d�a�d�,� �a�d�o�n�d�e� �l�l�e�g�a�n� �a�l� 
�f�i�n�a�l� �d�e� �s�u� �a�d�o�l�e�s�c�e�n�c�i�a�,� �e�s� �e�l� 
�l�u�g�a�r� �d�o�n�d�e� �s�e� �d�e�b�e�n� �e�s�t�a�b�l�e�-� 
�c�e�r� �e�s�p�a�c�i�o�s� �d�e� �r�e�f�l�e�x�i�ó�n�,� �d�i�s�c�u�-� 


