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Enseñanza del trabajo en equipo 
en entornos virtuales: experiencia 
de docentes de una institución de 
educación superior técnica1

Teaching teamwork in virtual environments: 
experience of teachers from a technical 
higher education institution

Ensino do trabalho em equipa em ambientes 
virtuais: experiência dos professores de uma 
instituição de ensino superior técnico

Resumen

Esta investigación partió de la siguiente pregunta: ¿Cómo ha sido la experiencia 
en la implementación curricular de la competencia genérica trabajo en equipo de 
los docentes de una institución de educación superior técnica en educación a dis-
tancia? Para responder a ella, se realizó un estudio de corte fenomenológico que 
buscó describir el significado de la competencia genérica trabajo en equipo según los 
docentes, además de identificar las experiencias de enseñanza y evaluación de dicha 
competencia por parte de los docentes en la modalidad de educación a distancia. 
Los resultados visibilizan que si bien la institución y los docentes entrevistados 
consideran que la competencia es importante para el desempeño profesional de los 
estudiantes, no la comprenden como una competencia, sino como una metodología 
para el desarrollo de otras competencias específicas. Con relación a las experiencias 
de enseñanza y evaluación implementadas en la modalidad a distancia, se observó 
que, si bien hay involucramiento y seguimiento de los docentes, no se incorpora 
de manera rigurosa la retroalimentación como medio para favorecer el desarrollo y 
evaluación de la competencia trabajo en equipo.

Palabras clave: trabajo en equipo, competencias, educación superior, docencia 
universitaria.

1  Artículo aprobado por el equipo editor: Carolina Cabrera y Nancy Peré.
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Abstract

This investigation started with the following question: How has a technical higher education institution’s teacher’s experience imple-
menting the generic competence “teamwork” in their curriculum during long-distance education been? To answer it, a phenomenological 
study which sought to describe the meaning of the generic competence of teamwork according to the teachers, as well as identifying the 
experiences of teaching and evaluation of said competence by teachers in long-distance education mode was carried out. The results show 
that, although the institution and the teachers interviewed consider that competence is important for the student’s professional develop-
ment, they do not consider it a competence, but a methodology for the development of other specific competencies. Concerning the teach-
ing and evaluation methods implemented during distanced education, it was observed that, although there is involvement and follow-up 
by teachers, feedback is not rigorously incorporated as a means of favoring the development and evaluation of teamwork competence.
Keywords: teamwork, competencies, higher education, long-distance education, university teaching.

Resumo
Esta pesquisa foi baseada na seguinte pergunta: Qual tem sido a experiência na implementação curricular da competência genérica 
“trabalho em equipe” de professores em uma instituição de ensino superior técnico à distância? Para responder a esta pergunta, foi 
realizado um estudo fenomenológico que procurou descrever o significado da competência genérica do trabalho em equipe de acordo 
com os professores, assim como identificar as experiências de ensino e avaliação desta competência pelos professores na modalidade de 
educação à distância. Os resultados mostram que, embora a instituição e os professores entrevistados a considerem importante para o 
desempenho profissional dos alunos, eles não a entendem como uma competência, mas como uma metodologia para o desenvolvimento 
de outras competências específicas. Com relação às experiências de ensino e avaliação implementadas no modo à distância, observou-se 
que, embora haja participação e monitoramento por parte dos professores, o feedback não é rigorosamente incorporado como um meio de 
favorecer o desenvolvimento e avaliação da competência do trabalho em equipe.
Palavras-chave: trabalho em equipe, competências, competências genéricas, ensino superior, ensino universitário.

1. Introducción

La educación técnica profe-
sional de calidad se ha con-
vertido en una preocupación 

compartida entre países de la región 
latinoamericana debido a la crecien-
te necesidad de una oferta educativa 
que responda a los sectores produc-
tivos de dichos países (Ginestié et 
al., 2006).
El Ministerio de Educación del 
Perú (Minedu, 2018, 2019) ha nor-
mado la incorporación de compe-
tencias para la empleabilidad entre 
las cuales destaca el trabajo en equi-
po). Su incorporación en el diseño 
curricular cobra importancia debi-
do a la demanda de los empleado-
res (Cannon-Bowers, 1995, citado 
en Figl, 2010; Chan et al., 2017), 
quienes requieren egresados que no 
sean solo expertos en su disciplina, 

sino también líderes con capacidad 
de resolver problemas mediante la 
interacción social (Asún et al., 2019; 
Badcock et al., citado en Dwi, 2017). 
Por ello, resulta importante explo-
rar estrategias que permitan formar 
a los estudiantes en el desarrollo de 
esta competencia. Además, si bien su 
desarrollo puede resultar difícil para 
los docentes, esta situación se com-
plejizó, aún más, en el contexto de 
emergencia sanitaria por covid-19. 
Por ello, el presente estudio de corte 
fenomenológico busca describir el 
significado de la competencia gené-
rica trabajo en equipo según las per-
cepciones de un grupo de docentes 
de educación técnica superior a dis-
tancia durante el confinamiento por 
la pandemia de covid-19 en Lima, 
Perú.

2. Desarrollo de la competencia 
trabajo en equipo

El desarrollo de la competencia tra-
bajo en equipo es un proceso multi-
dimensional que implica, a su vez, el 
desarrollo de otras capacidades como 
integración y colaboración activa para 
lograr objetivos en común y respon-
sabilidad individual de cada miem-
bro del equipo (Ibarra y Rodríguez, 
2011). Para ello, el docente debe esta-
blecer un clima que fomente la par-
ticipación activa de los estudiantes, el 
consenso de normas que faciliten la 
dinámica interna del equipo y la de-
finición de roles y cronogramas (Jaca 
et al., 2016). Sin embargo, no debe 
intervenir en su dinámica interna al 
resolver los problemas que se puedan 
presentar (Natoli et al., 2014).
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Finalmente, el establecimiento de cri-
terios de evaluación y actividades de 
evaluación compartida (autoevalua-
ción y coevaluación) propicia el de-
sarrollo del trabajo en equipo como 
parte del aprendizaje (Viles et al., 
2013).

3. Experiencia de docentes en la 
implementación curricular de la 
competencia trabajo en equipo 
durante la pandemia

Las competencias genéricas presentes 
en el perfil de egreso deben incorpo-
rarse en la malla curricular mediante 
cursos en los que se desarrolle cada 
una de ellas en un nivel determina-
do (Del Valle, 2010). En este contex-
to, surgen retos pedagógicos, puesto 
que se requiere diseñar nuevas estra-
tegias de enseñanza y de evaluación, 
así como experiencias de aprendizaje 
orientadas al acompañamiento dis-
ciplinar y emocional del estudiante 
(Del Valle, 2010; Jaca et al., 2016).
Diversos estudios reflejan que el de-
sarrollo de la competencia trabajo en 
equipo genera percepciones positi-
vas y negativas en los docentes. Ruiz 
Esparza Barajas et al. (2016) indican 
que los profesores son conscientes de 
que su intervención es importante a 
la hora de organizar y supervisar un 
equipo. Es así que Lilo (2013) señala 
como ventajas el compartir conoci-
mientos y debatir ideas entre pares 
como medio para mejorar el aprendi-
zaje de los alumnos.
No obstante, entre las percepciones 
negativas están la demanda de trabajo 
adicional y el esfuerzo extra que re-
quiere la planificación de las sesiones 
que involucran trabajo en equipo y su 
respectivo monitoreo (Ruiz Esparza 
Barajas et al., 2016).
A este escenario se suma que desde 
el 2020 las instituciones educativas 
de todo el mundo tuvieron que ce-
rrar como medida preventiva ante la 
pandemia por covid-19. Esto signifi-
có un reto para la coordinación y la 
comunicación en la interacción de 
estudiantes, que en muchos casos no 

se conocían aún (Al Adwani y Al Fad-
ley, 2022; Isohätälä et al. 2020; Oraif 
y Elyas, 2021; Wildman et al., 2021). 
Además, los docentes, a pesar del uso 
que le dieron a los entornos virtua-
les, tuvieron dificultades para el desa-
rrollo de esta competencia (Kukard, 
2020; Mustakim, 2020).
Cabe resaltar que la mayoría de los 
estudios realizados escasamente abor-
dan la labor del docente para promo-
ver y orientar esta competencia en 
tan particular contexto, sino que se 
enfocan más en la perspectiva estu-
diantil.

4. Metodología

La presente investigación se centró 
en recoger la experiencia de la im-
plementación curricular de la com-
petencia trabajo en equipo con el sig-
nificado que le otorgan los docentes 
de un instituto privado de Lima du-
rante el confinamiento por la pande-
mia de covid-19. Para ello, se empleó 
un enfoque cualitativo y descriptivo 
que buscó comprender y describir el 
sentido que los participantes le han 
dado a dicho proceso, profundizando 
en las creencias, motivaciones y cons-
trucción de la realidad (Corona, 2018; 
Rodríguez y Valldeoriola, 2014).
La investigación, realizada en el año 
2021 durante la pandemia de co-
vid-19 partió de la siguiente pregun-
ta: ¿Cómo ha sido la experiencia en 
la implementación curricular de la 
competencia genérica “trabajo en 
equipo” de los docentes de una insti-
tución de educación superior técnica 
en educación a distancia, durante el 
confinamiento por la pandemia de 
covid-19?
Para responder la pregunta, se planteó 
el siguiente objetivo general: describir 
la experiencia de la implementación 
curricular de la competencia gené-
rica de trabajo en equipo, según los 
docentes de una institución superior 
técnica en educación a distancia, du-
rante el confinamiento por la pande-
mia de covid-19.
Además, se plantearon dos objetivos 
específicos:

- Describir el significado de la com-
petencia genérica trabajo en equipo 
según los docentes.
- Identificar las experiencias de 
enseñanza y evaluación de la com-
petencia trabajo en equipo imple-
mentadas por los docentes en la 
modalidad de educación a distan-
cia durante el confinamiento por la 
pandemia de covid-19.

Se utilizó un método de corte feno-
menológico, ya que el interés de la 
investigación estuvo en el significado 
que los sujetos atribuyen a los diver-
sos fenómenos que experimenta-
ron durante la implementación de la 
competencia trabajo en equipo (Mc-
Millan y Schumacher, 2005). A través 
de este método, se obtuvo un cono-
cimiento más profundo de las expe-
riencias de los docentes con relación 
a la implementación curricular de la 
competencia trabajo en equipo, en lo 
que corresponde a la enseñanza y a la 
evaluación de los aprendizajes. El inte-
rés de la investigación se centró en el 
significado esencial de las experiencias 
cotidianas de los docentes como par-
te del fenómeno del trabajo en equi-
po dentro de la institución educativa, 
y qué importancia y sentido tuvieron 
dichas experiencias vinculadas a la im-
plementación curricular.
Los participantes fueron docentes de 
una institución de educación supe-
rior técnica cuyos módulos o cursos 
tuvieron las siguientes características:

- Tener indicadores enfocados en el 
trabajo en equipo declarados en los 
sílabos.
- Ser de los últimos dos ciclos de 
la línea de emprendimiento, en que 
los estudiantes elaboran proyectos 
en equipo.
- Incluir estrategias de aprendizaje 
colaborativo o aprendizaje basado 
en proyectos declaradas en los síla-
bos.

En base a los criterios antes señalados, 
se seleccionó a cuatro profesores.
La técnica utilizada fue la entrevista 
semiestructurada y el instrumento fue 
una guía semiestructurada que per-
mitió hallar categorías emergentes; de 
esa manera, se obtuvo una perspectiva 
más completa del escenario del entre-
vistado a través de preguntas abiertas 
(Edwards y Holland, 2013).
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Para la elaboración de esta guía de 
pautas señaladas, se consideraron 
aspectos planteados por Merlino 
(2009), como el marco conceptual, la 
cercanía que tiene el entrevistado con 
la implementación de la competencia 
trabajo en equipo y la interrelación 
de este tema con otros aspectos de su 
desempeño docente.
El instrumento fue validado previa-
mente por dos jueces expertos que 
brindaron una retroalimentación a las 
preguntas de la guía semiestructurada.
Para la recolección y el análisis de la 
información, primero se entrevistó a 
los docentes mediante reuniones vir-
tuales y luego se procedió a su trans-
cripción. A partir de la información 
recabada, se crearon códigos que se 
agruparon en cinco categorías, que se 
presentan en los resultados.
Respecto a los principios éticos de 
la investigación, se tomó en conside-
ración el respeto por las personas a 
través del consentimiento informado. 
En él se describieron los objetivos, la 
metodología y el uso de la informa-
ción brindada. Además, se les aseguró 
la confidencialidad a los participantes 
para proteger su identidad. También 
se consideró el principio de integri-
dad científica, ya que uno de los auto-
res es una autoridad académica en la 
institución, por lo que la recolección 
de información fue realizada por los 
autores que no pertenecían a ella; se 
evitó así cualquier sesgo.

5. Resultados y discusión

5.1. Significado de la 
competencia trabajo en equipo

Al conceptualizar la competencia tra-
bajo en equipo, los docentes lo con-
ciben de manera similar: como una 
estrategia de trabajo para alcanzar el 
indicador de logro de la sesión. En-
tonces, el trabajo en equipo es en-
tendido por los docentes como un 
medio formativo para el desarrollo de 
otras competencias, principalmente 
las disciplinares. Esto contrasta con la 
concepción compleja y multidimen-
sional de competencia que incluye 

distintas capacidades a desarrollar du-
rante la formación (Ibarra y Rodrí-
guez, 2011).
En el discurso de los docentes, el de-
sarrollo de la competencia trabajo 
en equipo es importante y debe ser 
transversal al currículo que empodere 
a los egresados durante su incursión 
al mundo laboral; sin embargo, no 
la conciben como una competencia 
con sus propias características, parti-
cularidades y formas de ser enseñada 
y aprendida.
Conforme a lo afirmado por Del 
Valle (2010) y Jaca et al. (2016), aun 
cuando requieren alinear sus concep-
ciones sobre la competencia de traba-
jo en equipo y su desarrollo, los do-
centes se mostraron conscientes de su 
necesidad de profundizar en el tema 
para mejorar su labor formativa.

5.2. Implementación curricular 
de la competencia: enseñanza y 
evaluación

Los docentes manifestaron que para 
el desarrollo de la competencia traba-
jo en equipo utilizan estrategias como 
resolución de problemas, análisis de 
casos, aprendizaje basado en proyec-
tos, entre otras. Coincidiendo con 
Del Valle (2010), reconocieron que 
la implementación curricular para 
el desarrollo de competencias trans-
versales demanda diversas estrategias. 
Es a través de estas que se tiene una 
oportunidad para potenciar otras ha-
bilidades disciplinares; incluso com-
petencias para la empleabilidad, como 
la comunicación asertiva y la resolu-
ción de problemas.
Tal como plantean Viles et al. (2013), 
los docentes afirmaron que durante 
la implementación curricular de la 
competencia se deben promover es-
pacios participativos y de intercam-
bio para consensuar procesos y metas. 
Además, se reconocieron responsables 
de contextualizar las estrategias ya 
definidas y diseñar nuevas cuando es 
conveniente (Pukelis y Pileičikiené, 
2010), tomando en cuenta la promo-
ción de la solución de problemas de 
forma colectiva, más que individual 
(Goltz et al., 2008).

Sobre la evaluación de esta compe-
tencia, los docentes indicaron que si 
bien se describe que el curso contri-
buye al logro de esta, los indicadores 
de logro son específicos para los con-
tenidos del curso y no están directa-
mente relacionados con dicha com-
petencia. Asimismo, afirmaron que es 
difícil de observar y evaluar, ya que no 
pueden estar presentes durante todas 
las interacciones de los estudiantes. En 
desmedro de la evaluación formativa 
se privilegia la evaluación sumativa, a 
la vez que se minimiza la importancia 
de la autoevaluación y la coevalua-
ción (Asún, Rapún y Romero 2019; 
Del Valle 2010; Jaca et al., 2016; Viles 
et al., 2013). Más bien, los docentes 
deben monitorear los equipos, retroa-
limentarlos y promover su capacidad 
de organizarse, a fin de desarrollar la 
autonomía individual y grupal en sus 
aprendizajes.
Como los instrumentos de evaluación 
son establecidos por la institución, al-
gunos docentes declararon que hacen 
ajustes para adaptar las evaluaciones 
según lo requieren, manteniendo la 
coherencia entre los indicadores de 
logro y la competencia asignada al 
curso. Esta iniciativa es importante 
en la implementación de la evalua-
ción de competencias; sin embargo, 
no especificaron si solo la orientan a 
competencias específicas o también a 
la competencia trabajo en equipo.

5.3. Participación de los actores 
en la implementación curricular 
de la competencia genérica 
trabajo en equipo

5.3.1. Participación de los 
docentes

Los docentes manifestaron que el de-
sarrollo de la competencia trabajo en 
equipo implica promover la interac-
ción y motivación en los estudiantes, 
así como plantear y repensar estrate-
gias de enseñanza en base a sus ob-
servaciones sobre el desarrollo de esta 
competencia por los estudiantes. Lo 
mencionado se relaciona con lo pro-

Investigaciones y experiencias - ANDREA ESPEJO, GIMENA BURGA, PABLO GUTIÉRREZ, URSULA COGORNO, ROSSANGEL CUENTAS, HILDA MUÑOZ, JHENNIFER RAMÍREZ. 



45IC VOL. 10  n.º 2 (2023). ISSN 2301 - 0118

puesto por Del Valle (2010) y Jaca et 
al., (2016), puesto que el desarrollo de 
la competencia requiere la formación 
del docente respecto a estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, procesos de 
evaluación y experiencias de apren-
dizaje.
Los docentes declararon que deben 
establecer pautas claras para el desa-
rrollo del trabajo designado, tener un 
nivel de involucramiento cercano y 
fomentar la participación activa de los 
estudiantes (Viles et al., 2013). Además, 
coincidieron en que deben guiar la re-
solución de conflictos entre los equi-
pos, cumpliendo el rol de mediadores, 
orientadores y acompañantes. La per-
cepción de los docentes se relaciona 
con lo propuesto por los autores Viles 
et al., (2013) y Asún, Rapún y Rome-
ro (2019), debido a que el docente se 
debe encargar de consensuar y estable-
cer acuerdos que le permitan al equi-
po desempeñarse adecuadamente en el 
proceso del trabajo.
Respecto a su participación en la eva-
luación, los docentes entrevistados no 
manifestaron brindar retroalimenta-
ción sobre desempeño, conductas y 
actitudes deseables en el trabajo en 
equipo señaladas en el indicador de 
logro. Con relación a este aspecto, 
Jaca et al. (2016) postulan que el do-
cente debe asegurar la retroalimenta-
ción a los equipos para favorecer el 
desempeño en las actividades; en ese 
sentido, se pierde el impacto de la re-
troalimentación en el desarrollo de la 
competencia trabajo en equipo.

5.3.2. Participación de 
los estudiantes según las 
percepciones de los docentes

Los docentes entrevistados manifes-
taron que la participación activa y 
permanente de los estudiantes resultó 
esencial para el desarrollo de la com-
petencia trabajo en equipo, a pesar 
de las dificultades de conectividad en 
las clases virtuales. Lo mencionado 
es respaldado por Jaca et al. (2016) y 
Viles et al. (2013), puesto que afir-
man que el involucramiento de los 
estudiantes les permite desarrollar la 
capacidad de organizarse, escuchar, 

aportar, cuestionar, formular y con-
sensuar propuestas para la solución de 
problemas.
Asimismo, los docentes comentaron 
en las entrevistas que para el desarro-
llo de la competencia en mención fo-
mentaron un ambiente de respeto en-
tre los integrantes del equipo, promo-
viendo una comunicación oportuna 
y asertiva. Lo mencionado guarda 
relación con lo postulado por Natoli, 
Jackling y Seelanatha (2014), puesto 
que un adecuado ambiente permiti-
rá que los integrantes de un equipo 
puedan cumplir con la actividad asig-
nada de manera conjunta.

5.3.3. Participación de 
la institución según las 
percepciones de los docentes

Los docentes mencionaron que la 
institución cumple un rol norma-
tivo y facilitador. Respecto a su rol 
normativo, destacan que la propuesta 
educativa de la institución fomenta el 
desarrollo de la competencia de tra-
bajo en equipo en el perfil de egresa-
do. Lo mencionado está alineado a la 
propuesta curricular del Minedu, que 
en ese sentido promueve el desarrollo 
de competencias para la empleabili-
dad, ya sea como una unidad didác-
tica o de forma transversal durante la 
formación del estudiante.
Respecto al rol facilitador, comen-
taron que la institución brinda de 
manera periódica capacitaciones a 
los docentes sobre el desarrollo de la 
competencia en mención. Este punto 
resulta esencial, puesto que permite 
la implementación curricular de la 
competencia trabajo en equipo, según 
Jaca et al. (2016).

5.4. Implementación de 
estrategias de enseñanza y 
evaluación a distancia para el 
desarrollo de la competencia 
trabajo en equipo

Los docentes entrevistados expresa-
ron que las estrategias de enseñanza 
que emplearon durante la experiencia 
de educación a distancia para el desa-

rrollo de la competencia en mención 
son las casuísticas, como el aprendiza-
je basado en proyectos (ABP) y el aula 
invertida o flipped learning. Asimismo, 
declararon que promueven la comu-
nicación efectiva, la argumentación 
y el respeto mutuo en la solución de 
problemas.
Esto último se relaciona con lo pre-
sentado por Márquez de Pérez (2019), 
quien enfatiza que el trabajo colabo-
rativo se fundamenta en el enfoque 
sociocultural, lo cual implica que el 
docente propicie interacciones entre 
el entorno y los factores sociocultu-
rales que se condicen con las estrate-
gias mencionadas como ABP y aula 
invertida.
Con relación a la evaluación, como 
se mencionó, los docentes no cuentan 
con criterios vinculados a esta com-
petencia, pues la institución propor-
ciona los instrumentos de evaluación 
que deben ser aplicados en los cur-
sos, en la educación tanto presencial 
como a distancia.
Respecto a esto último, Jaca et al. 
(2016) manifiestan que los docentes 
deben brindar un marco conceptual 
que implique el involucramiento de 
los estudiantes en el trabajo en equi-
po y asegurar la retroalimentación 
de los equipos para monitorear el 
comportamiento de cada uno de sus 
miembros. De esta manera, se podrían 
garantizar el desarrollo y evaluación 
auténtica de la competencia.

5.5. Retos para el desarrollo de 
la competencia en la educación 
a distancia

Los docentes consideraron que al-
gunos retos importantes respecto a 
la implementación del trabajo en 
equipo en la educación a distancia se 
relacionan con la limitación de la co-
nectividad de los estudiantes. Como 
consecuencia, se tienen: la ausencia 
o participación limitada de un inte-
grante del grupo, lo cual perjudica el 
trabajo en equipo durante las clases; 
la limitada comunicación entre es-
tudiantes, y la falta de participación 
activa en el entorno virtual. Además, 
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hay estudiantes que escuchan la cla-
se a distancia mientras siguen en su 
rutina laboral, situación que limita la 
capacidad de concentración, lo que a 
su vez afecta la posibilidad de interac-
ción y coordinación entre miembros 
del equipo. Todo esto complica el de-
sarrollo de la competencia.

6. Conclusiones

A partir de los objetivos de la inves-
tigación realizada, se encontró que 
el significado que atribuyen los su-
jetos a la competencia se acerca más 
a la conceptualización del trabajo en 
equipo como una estrategia de ense-
ñanza para el logro de los objetivos 
del curso. Esto repercute en las ac-
ciones pedagógicas de los profesores, 
cuya preocupación está más en el re-
sultado de la actividad que en cómo 
se lleva a cabo, con lo que se pierde 
de vista el desarrollo auténtico de esta 

competencia; es decir, la comprensión 
de su dimensión real y las capacidades 
que incluye.
Si bien hay un soporte de la institu-
ción para el desarrollo de la compe-
tencia trabajo en equipo en los cursos, 
los profesores consideran que debe 
haber cursos propios para la forma-
ción de esta competencia ya que su 
evaluación es compleja y difícil de 
llevar a cabo. Además, los indicadores 
de logro están orientados al logro de 
las competencias específicas.
Los docentes señalaron que no cuen-
tan con herramientas metodológicas 
para implementar su enseñanza en 
sus cursos. Los roles del docente y los 
estudiantes se asumieron de manera 
intuitiva, sin tomar en cuenta los li-
neamientos establecidos para el traba-
jo en equipo.
Algunos de los retos vinculados a la 
implementación de la competencia 
trabajo en equipo en la modalidad 
de educación a distancia tienen que 

ver con las limitaciones en la conec-
tividad y el lugar desde donde se co-
nectaban. Ambas situaciones deman-
dan plantear nuevas estrategias para 
garantizar el desarrollo óptimo de la 
competencia.
Se puede aprovechar el reconoci-
miento de la competencia trabajo en 
equipo como una de las más impor-
tantes competencias laborales para 
trabajar en una planificación inten-
cional y estructurada, que incluya es-
trategias didácticas que propicien el 
logro de los aprendizajes previstos y 
una evaluación formativa con retroa-
limentación.
Finalmente, desde un nivel curricular 
se recomienda una integración mu-
cho más específica de la competen-
cia en el plan de estudios, así como la 
promoción de estrategias, herramien-
tas y recursos para los docentes que 
permitan la enseñanza y evaluación 
de la competencia trabajo en equipo.
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