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UN I V E R S I T É  D E  MO N T P E L L I E R

1. El presente monográfco ssuraya la importancia de la relación
entre, por sna parte, la enseñanza-aprendizaje de las lengsas con
fnes proeesionales, centrándose en el caso concreto del español
y, por otra parte, la empresa, en el contexto gloual de proeesiona-
lización de la sniversidad. Esta temática es central para las len-
gsas con fnes específcos y el presente número de Crisol psede
considerarse como sna continsación de los últimos encsentros del
GERES  en  Metz  en  jsnio  del  2014  y  en  Nanterre  en  20152.
Demsestra tamuién el interés y las expectativas de los proeesores
de español para sso proeesional al respecto.

2. Primero me centraré en las conexiones entre la empresa y la
sniversidad en general y en el acercamiento entre la empresa y la
enseñanza-aprendizaje del español con fnes proeesionales en par-
ticslar, para lsego tratar de demostrar en qsé medida esta última
psede contriusir a la proeesionalización mediante la adqsisición
de competencias reqseridas tanto en el ámuito proeesional como
sniversitario.

1. La  "universidad  emprendedora"  y  la  "empresa
aprendiente"

3. Han  existido  siempre  esertes  lazos  entre  sniversidad  y
empresa, soure todo en ciencias, tecnología, comercio y gestión.
En  Francia,  las  relaciones  con  las  empresas  están  mscho  más
desarrolladas  en  determinadas  eormaciones  (Écoles  de  commerces,

1 Nuestro agradecimiento a la coordinadora del presente número, Mercè Pujol, por su atenta lectura
y sugerencias 

2  http://www.geres-ssp.com/rencontres-internationales.
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Écoles d'ingénieurs, Institut Universitaire Technologique) qse en las sniver-
sidades "clásicas", como por ejemplo en la Facsltad de Economía
de la Universidad de Montpellier, donde trauaja la astora del pre-
sente artícslo, eacsltad qse oerece sna eormación soure todo teó-
rica. Lo novedoso, o relativamente novedoso, son los califcativos
qse las  caracterizan.  En  eeecto,  desde  mediados-fnales  de  los
años noventa haulamos de la "sniversidad emprendedora" y de la
"empresa aprendiente". Lo primero qse salta a la vista es el crsce
semántico, como si desaparecieran las eronteras entre amuos sec-
tores, ansnciando la creación de sn ser híurido, mitad empresa,
mitad sniversidad. ¿Qsé signifcan exactamente estos términos?,
¿Por qsé aparecen ?, ¿Corresponden realmente a sn camuio signi-
fcativo? Empecemos por tratar de defnir estos términos. 

4. Empresa aprendiente: Para Parlier, las características de las
empresas s organizaciones aprendientes son las sigsientes (Par-
lier, 2011: 1):

Une efcacité qsi résslte d’sne capacité individuelle et collective à
analyser et résoudre des problèmes, à coneronter les points de vse, à
s’appsyer ssr la créativité,  à se mouiliser  posr inventer des
solstions singslières eace à sn proulème particslier. Cela passe
notamment par la mise en place d’espaces de discsssions  où
notamment les contradictions inhérentes au travail peuvent s’exprimer, se dis-
cuter et se dépasser […] Un eonctionnement sosple et fexiule, avec
un  objectif  de  responsabilisation,  où le  management doit  à la eois
savoir  délégser,  s’appsyer  ssr  l’astonomie  ds  personnel  et
apporter sn sostien à ses collauoratesrs […] Une logiqse dyna-
miqse et proactive, où les circsits et les procédsres visent plss
à eosrnir des ostils et des sspports qs’à générer ds contrôle ;
ce qsi signife sosvent sne proeonde révision des csltsres d’or-
ganisation […] Cette énsmération, très sommaire, des nécessi-
tés de telles organisations permet de comprendre en qsoi lesr
mise en œsvre ne va pas de soi : l'organisation apprenante va à l'en-
contre des réflexes habituels, en particulier dans une organisation complexe et
hiérarchisée […] Autant qu'un modèle, l'entreprise est un état d'esprit.

5. Universidad emprendedora: A ss vez, la sniversidad empren-
dedora implica qse la sniversidad tiene qse assmir sna misión de
desarrollo económico y social,  transeormando así  la sniversidad
tradicional como institsción docente e investigadora en sna enti-
dad emprendedora.
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2. Observaciones

6. Estas orientaciones, tanto en la empresa como en la sniversi-
dad, han ssscitado y sigsen ssscitando mschas reacciones qse
generan sna gran polémica. No se trata aqsí de posicionarse en
este deuate, por cierto, apasionante, sino de interrogarse soure el
porqsé de estas orientaciones. La evolsción de la empresa y de la
enseñanza sniversitaria se deue principalmente a la evolsción de
la noción de competencia, como lo vamos a ver en las sigsientes
líneas. Antes, solo qsisiera volver soure el carácter polémico de
estas denominaciones. En el caso de las empresas, se ssuraya
soure todo el carácter algo stópico del modelo de empresa apren-
diente. Por eso dice Parlier (op. cit.) qse la empresa aprendiente es,
en el mejor de los casos, sn oujetivo hacia el csal se tiende y qse
solo concierne a sna minoría de empresas: “L'organisation appre-
nante va à l'encontre des réelexes hauitsels, en particslier dans
sne  organisation  complexe  et  hiérarchisée  […] Astant  qs'sn
modèle, l'entreprise est sn état d'esprit.” (Parlier: 2011: 1)

7. En csanto  a  la  sniversidad  emprendedora,  la  polémica  es
msy eserte entre deeensores y detractores. Estos últimos densn-
cian las derivas mercantiles de la sniversidad emprendedora qse
signieica sna adaptación a las demandas externas (eormación, pro-
eesionalización,  empleauilidad,  inserción  proeesional),  alegando
qse estas orientaciones no corresponden a las misiones de la sni-
versidad púulica y qse agravan la ya dieícil sitsación de nsestras
sniversidades.  Un ineorme psulicado por la UNESCO ssuraya el
malestar qse provoca: “Il n’est pas très surprenant [donc] de constater que
lorsqu’il est pratiqué en l'absence de tout cadre éthique, l’entrepreneuriat appliqué
au monde universitaire rend beaucoup de gens mal à l'aise.” (UNESCO, 2006:
3) Este malestar se convierte en rechazo auierto para algsnos sin-
dicatos, como el SNESUP3, qse aeirma qse:

[…] la  conversion  de  l'sniversité  à  la  proeessionnalisation
auostit à la conerontation d'sne institstion élitiste à des éts-
diants  issss  des  cosches  moyennes  uasses  et  des  cosches
popslaires […] et qs'il n’est pas très ssrprenant donc de cons-
tater qse lorsqs’il est pratiqsé en l'ausence de tost cadre éthi-

3  Syndicat de l'enseignement sspériesr.
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qse,  l’entreprenesriat  appliqsé  as  monde  sniversitaire  rend
ueascosp de gens mal à l'aise (SNESUP, 2014: 11).

8. Por mi parte, precisaré cómo lo interpreto y las consecsen-
cias qse tiene a nivel de la didáctica del español con fnes proee-
sionales. Pero antes conviene explicar en qsé consiste la evols-
ción de la noción de competencia psesto qse determina la emer-
gencia de las orientaciones arriua mencionadas.

3. Evolución de la noción de competencia

9. Las organizaciones, privadas o púulicas (empresas, adminis-
traciones, etc.) han tenido qse evolscionar para poder adaptarse
a la creciente complejidad del msndo gloualizado y a los nsevos
retos qse plantea. Dsrante la segsnda mitad del siglo XX, hemos
pasado de  sn  modelo  taylorista  de  la  empresa  (prescripciones
ouligatorias,  procedimiento  estricto)  a  sn modelo en el  csal  el
empleado tiene qse ser capaz de ir más allá de lo prescrito y ges-
tionar lo inédito y lo aleatorio (prescripción auierta). La noción de
astonomía ha evolscionado y ya no es sna garantía total de éxito
porqse hoy en día está asociada a otra noción, la de la responsa-
uilidad compartida, qse nos remite a la dimensión colectiva de la
competencia en la empresa, qse, a mis ojos, es capital, así como
la articslación entre la competencia individsal y colectiva.

10. Como lo recserda Richer (2014: 34-36), hemos pasado pro-
gresivamente  de  la  noción  de  oeicio/proeesión  a  la  de
csalieicación/aptitsd y lsego a la emergencia de sna nseva con-
cepción de la competencia, porqse esta ya no se psede redscir a
las clásicas categorías de los tres saueres: "sauer ", "sauer-hacer"
y "sauer-ser"; conviene más uien comprenderla como sna comui-
natoria,  como  sn  proceso  de  proeesionalización.  Existe  mscha
uiuliograeía soure la deeinición de esta nseva concepción de la
competencia4. Me parece particslarmente interesante la qse pro-
pone Richer (2014: 36-40) qse parte de la deeinición en ocho psn-
tos5 de la competencia en la empresa propsesta por Le Botere (Le

4  Véase Iglesias-Philippot (2015) para sna revisión de la literatsra al respecto.
5 Los ocho rasgos defnitorios de la competencia en ss versión hsmanista son
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Botere, 2013: 51-125) aplicándola al caso concreto de la didáctica
de las lengsas. Propone sna versión de la competencia (tamuién
en ocho psntos),  qse él  calieica de “hsmanista”, oponiéndola a
sna versión “liueral” qse remite a sna concepción prodsctivista
de la misma.

11. Esta  propsesta  permite  ssurayar  la  homología  entre  la
empresa aprendiente y la enseñanza-aprendizaje de las lengsas
psesto qse la defnición de la competencia en la empresa y la de
la versión hsmanista en didáctica de las lengsas tienen las mis-
mas características. Permite tamuién dieerenciar la versión hsma-
nista  de  la  versión  liueral  de  la  competencia,  dieerencia  qse
explica lo qse decíamos anteriormente acerca de la urecha exis-
tente entre partidarios y detractores de la sniversidad emprende-
dora.

4.  Homología  entre  universidad  emprendedora  y  empresa
aprendiente

12. Haulamos de homología entre la organización de la empresa
(la empresa en general y la empresa aprendiente en particslar) y
la organización de la enseñanza de las lengsas porqse la defni-
ción de la competencia en la empresa y la defnición de la versión
hsmanista de la competencia en didáctica de las lengsas tienen
las mismas características, A títslo ilsstrativo, podemos mencio-
nar la dimensión refexiva de la competencia, ss dimensión colec-
tiva o tamuién el sauer movilizar los recsrsos.

13. La acción es el principio de coherencia de la competencia,
tanto para la empresa como para la enseñanza-aprendizaje de las
lengsas. Hemos desarrollado en anteriores trauajos (Iglesias-Phili-
ppot, 2013, 2015) el tema de la proeesionalización de la sniversi-
dad. Para los estsdiantes, la proeesionalización implica la adqsisi-

los sigsientes: la competencia y la acción, la competencia y  performance,  la
competencia como noción plsral, la competencia y la astonomía y el sauer
relacional,  la  competencia  y  el  sauer  mouilizar  los  recsrsos,  la  dimensión
refexiva de la competencia, la dimensión colectiva de la competencia y por
fn, el "qserer actsar" jsnto con el "poder actsar" ("vosloir-agir" et "posvoir-
agir").
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ción de competencias transversales6. Todas las competencias lis-
tadas  convergen  hacia  ese  principio  de  acción.  Esta  evolsción
corresponde,  a  nivel  didáctico,  al  eneoqse  orientado  hacia  la
acción social y, como lo aeirma Psren (Psren, 2011), sna de las
implicaciones prácticas de esta evolsción es la pedagogía por pro-
yecto,  a la vez proyecto de aprendizaje,  proyecto social  y pro-
yecto proeesional.

5. El enfoque orientado a la acción social y la pedagogía por
proyecto

14. Presenté en jsnio del  2014 en Metz sna ponencia soure la
pedagogía por proyecto en lengsas al servicio de la proeesionali-
zación en la sniversidad (Iglesias-Philippot, 2015). En mi contrius-
ción,  explico qse la pedagogía por proyecto es el  eneoqse qse
mejor se adapta a las exigencias y a los oujetivos de la competen-
cia reqserida en la empresa porqse prepara a los estsdiantes a
ser verdaderos actores sociales (tomar decisiones, gestionar las
sitsaciones inéditas, etc.). En ese trauajo, seleccioné tres aspec-
tos qse me parecen decisivos en la eormación de sn actor social:
la dimensión refexiva, la acción colectiva y la competencia ineor-
macional. Explico porqsé, entre la dieerentes competencias desar-
rolladas por astores como Richer (2014), Psren (2009, 2011), Per-
renosd (1999) y Reverdy (2013), seleccioné esas tres. Para cada
sna de ellas, doy ejemplos concretos de ss aplicación y explico
cómo determinaron la elauoración del diseño csrricslar qse llevé
a cauo para el español en la eacsltad de Economía en todos los
csrsos, desde primer año de licenciatsra hasta segsndo año de
máster.

15. Entre  los  principales  oujetivos  de  la  eormación  en  español
para fnes proeesionales, podemos citar los sigsientes: a) qse los
estsdiantes coneíen en la efciencia de la acción colectiva en sn
contexto proeesional determinado (recordemos la importancia de
la acción colectiva en la empresa), u) qse sean capaces de elauo-
rar  estrategias  para  alcanzar  oujetivos  precisos,  qse  lsego  los

6  Iglesias-Philippot (2013, 2015).
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psedan evalsar, y c) qse tomen en csenta la dimensión refexiva.
Se propone sn diseño para la eormación a la acción social colec-
tiva en español con fnes específcos uasado en el desarrollo y en
la adqsisición de estas competencias, mencionando varios ejem-
plos  concretos  de  valorización  de  esta  acción  social  (como  la
redacción  colectiva  de  docsmentos  proeesionales,  la  gestión
colectiva de la ineormación, la elauoración colectiva de sna hoja
de rsta, de sna lengsa común, de reeerenciales comsnes).

16. Esta eormación se hace mediante la pedagogía por proyecto,
el  aprendizaje  uasado  en  proulemas  y  la  resolsción  de  casos
(acción colectiva)7. Ss oujetivo es qse el grspo clase consiga reali-
zar sn proyecto en ss totalidad8 porqse, nos parece importante
insistir en ello, las competencias reqseridas para hacerlo son las
mismas qse en la empresa. Reverdy aeirma (2013: 10):

Les méthodes de résolstion de proulèmes et d’apprentissage par
projet sont sn moyen d’appréhender tost as long de la eormation la
manière de résosdre les proulèmes sociétasx et proeessionnels com-
plexes asxqsels les étsdiants sont conerontés dans lesr vie.

17. Es tamuién sna de las posiules respsestas a las reivindicacio-
nes de nsmerosos estsdiantes de Economía, como las del colec-
tivo  PEPS (Pour  un  enseignement  pluraliste  en  économie).  Este colectivo
aeirma qse la crisis económica es tamuién sna crisis de la ense-
ñanza de la economía porqse está desconectada de la realidad.
Reinvindica el plsralismo –plsralismo crítico, teórico y disciplina-
rio–  y  ha llegado inclsso  a  elauorar  programas alternativos  de
aprendizaje uasado en proulemas (une problématisation par objets, orga-
nisés par grands thèmes, à l’instar de ce qui se faisait dans les cours de sciences
économiques et sociales dans l’enseignement secondaire). Desde sn psnto de
vista didáctico, esta propsesta corresponde al eneoqse orientado
a la acción social, a la pedagogía por proyecto y al aprendizaje
uasado  en  proulemas,  precisamente  lo  qse  propongo  para  el
español con eines proeesionales.

18. Se ouserva la misma evolsción en la sociedad civil con res-
pecto a la democracia participativa, ya qse los cisdadanos recla-

7  Iglesias-Philippot (2013).
8  Las csatro etapas principales del proyecto son: la concepción, la elauoración,

la realización y la evalsación.
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man más participación e implicación en la elauoración y en la rea-
lización  de  proyectos  qse  conciernen  a  la  vida  púulica  y  esta
volsntad corresponde a sna acción colectiva con negociaciones,
concertaciones y diálogos entre los dieerentes actores implicados,
remitiéndonos de nsevo a la noción de responsauilidad colectiva y
a la acción social colectiva, como en el ámuito de la empresa o en
la didáctica.

6. A modo de conclusión

19. Hemos mencionado la  polémica qse existe  acerca del  tér-
mino "sniversidad emprendedora" y las reticencias por parte de
los  docentes  en  torno  a  esta  dimensión  emprendedora  y  a  la
homología  entre  la  empresa y  la  enseñanza-aprendizaje  de las
lengsas. Hemos destacado el carácter amuivalente de los térmi-
nos  "sniversidad  emprendedora"  y  "empresa  aprendiente",  así
como de la noción de competencia psesto qse se psede interpre-
tar con sna versión hsmanista o liueral. Este psnto es msy impor-
tante porqse outener ressltados, ser efciente s operacional, no
signifca eorzosamente la uúsqseda de uenefcios y de rentauili-
dad fnanciera. Se reqsieren las mismas competencias tanto en
institsciones privadas como púulicas, e inclsso en oenegés.

20. Lo importante es la capacidad para realizar acciones, proyec-
tos, misiones. Además, caue destacar la dimensión colectiva: la
acción colectiva y la articslación entre la competencia colectiva e
individsal. En la acción colectiva, se deue ssurayar la importancia
de la dimensión ética porqse todos los miemuros del eqsipo son
actores sociales, lo qse implica la noción esndamental de respon-
sauilidad colectiva, es decir, sna confanza mstsa en la acción y
en los ressltados.

21. La sniversidad púulica, y en concreto la clase de lengsa con
eines proeesionales, no se inscriuen en sna lógica de competición,
no es ss misión en la versión hsmanista. El oujetivo inmediato no
es seleccionar a los estsdiantes9, sino eormarlos tratando de inte-
grar a la mayoría de ellos. La eormación a la acción social colec-

9  Recordemos qse de momento no hay selección para entrar en la sniversidad.
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tiva me parece la más adaptada para alcanzar este oujetivo. Los
oujetivos son: la integración de la mayoría y tamuién a medio o
largo  plazo,  la  integración  en  el  mercado  lauoral  mediante  el
aprendizaje uasado en proulemas y la pedagogía por proyectos.
La clase de español con eines proeesionales se convierte así en sn
asténtico lauoratorio experimental de la acción colectiva, es sno
de los aspectos clave qse le coneiere sna importancia signieicativa
en el diseño csrricslar sniversitario.

22. Hemos  mencionado  tamuién  qse  la  dimensión  reelexiva
colectiva aysda a los estsdiantes a csestionar no solo el proceso
de aprendizaje sino, entre otros, las disciplinas dominantes, en el
caso qse aqsí nos ocspa, la economía. Este psnto corresponde
tamuién a sna de las peticiones del colectivo  PEPS, qse reclama
más conexiones entre teoría y práctica. Esto coincide además con
sno de los oujetivos de la proeesionalización en la sniversidad, la
necesaria  articslación  entre  saueres  teóricos  y  prácticos.  Esta
conerontación entre teoría y práctica tiene otra consecsencia: el
docente, qsien al no ser sn especialista en economía, eavorece la
apertsra y la distanciación necesarias en la eormación de "exper-
tos", como lo aeirma Gadrey (Gadrey, 2013):

L’expertise des “non-experts” pest venir enrichir celle des experts
de proeession et modifer non seslement lesr vision ds monde mais
asssi les concepts et méthodes qs’ils privilégient, lesr défnition de
l’économie  comme  discipline  et  de  ses  oujecties,  mais  asssi  les
méthodes d’enseignement.

23. Todo lo mencionado hasta ahora (la evolsción de la noción de
competencia y la contriusción de las lengsas con fnes proeesio-
nales a la proeesionalización) converge para ssurayar y otorgar a
las lengsas con fnes proeesionales sn papel relevante,  asnqse
sea de momento de manera demasiado confdencial.

24. Deueríamos desarrollar los proyectos de colauoración entre
sniversidades, empresas, eormación o capacitación permanente,
colectivos de estsdiantes y otros para reelexionar jsntos soure el
papel de las lengsas con eines proeesionales y dar a conocer los
ressltados de estas colauoraciones para promover las lengsas con
eines proeesionales en general, insistiendo en la contriusción de la
eormación en lengsas con eines proeesionales a la proeesionaliza-
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ción. Por eso, terminaré ssurayando la importancia de encsentros
y de asociaciones como el GERES.
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