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APRESENTAÇÃO

Neste livro, intitulado de “Educação enquanto Fenômeno Social: avanços, limites 
e contradições”, reúnem-se estudos dos mais diversos campos do conhecimento, que se 
complementam e articulam, constituindo-se enquanto discussões que buscam respostas e 
ampliado olhar acerca dos diversos problemas que circundam o processo educacional na 
contemporaneidade, ainda em um cenário de desafios demandados pela Pandemia.  

Sabemos que o período pandêmico, como asseverou Cara (2020), escancarou 
e asseverou desigualdades. Nesse movimento de retomada do processo de ensino e 
aprendizagem presencial, pelas redes de ensino, o papel de “agente social” desempenhado 
ao longo do tempo pela Educação passa a ser primordial para o entendimento e 
enfrentamentos dessa nova realidade, vivenciada na atualidade. Dessa forma, não se pode 
resumir a função da Educação apenas a transmissão dos “conhecimentos estruturados 
e acumulados no tempo”. Para além do “ler e escrever, interpretar, contar e ter noção 
de grandeza” é papel desta, assim como, da escola, enquanto instituição, atentar-se as 
inquietudes e desafios postos a sociedade, mediante as incontáveis mudanças sociais e 
culturais (GATTI, 2016, p. 37).

Diante disso, a Educação se consolida como parte importante das sociedades, ao 
tempo que o “ato de ensinar”, constitui-se num processo de contínuo aperfeiçoamento 
e transformações, além de ser espaço de resistência, de um contínuo movimento de 
indignação e esperançar, como sinalizou Freire (2018). No atual contexto educacional, a 
Educação assume esse lugar “central”, ao transformar-se na mais importante ferramenta 
para a formação crítica e humana das pessoas, como lugar real de possibilidade de 
transformação da sociedade. 

Destarte, os artigos que compõem essa obra são oriundos das vivências dos 
autores(as), estudantes, professores(as), pesquisadores(as), especialistas, mestres(as) 
e/ou doutores(as), e que ao longo de suas práticas pedagógicas, num olhar atento para 
as problemáticas observadas no contexto educacional, buscam apontar caminhos, 
possibilidades e/ou soluções para esses entraves. Partindo do aqui exposto, desejamos a 
todos e a todas uma boa, provocativa e lúdica leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
Ariana Batista da Silva
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RESUMEN: La renovación curricular y 
metodológica ha permeado a los diversos 
estamentos universitarios incluyendo al 
formador de pedagogos de ciencias el cual 
debió transformar su práctica pedagógica en 
afán de cumplir con el desarrollo de sus propias 
competencias docentes. Sin embargo, hasta 
el día de hoy, se discuten los alcances de esta 
renovación en las competencias docentes del 
formador de pedagogos de ciencias. En este 
contexto, el estudio entrega una discusión 
actualizada y referentes teóricos sobre las 
competencias docentes del formador de 
pedagogos de ciencias. 

PALABRAS CLAVE: Educación por 
competencias, formador de pedagogos de 
ciencias, competencias docentes. 

TEACHING COMPETENCIES IN SCIENCE 
PEDAGOGUE EDUCATORS: AN 

UPDATED DISCUSSION
ABSTRACT: The curricular and methodological 
renewal has permeated the various university 
levels, including the trainer of science educators, 
who had to transform their pedagogical practice to 
fulfill the development of their own teaching skills. 
However, to this day, the scope of this renewal 
in the teaching skills of the science pedagogue 
trainer is discussed. In this context, the study 
provides an updated discussion and theoretical 
references on the teaching skills of the science 
pedagogue trainer.
KEYWORDS: Education by competences, 
Science educator training, teaching skills. 

 

INTRODUCCIÓN
En numerosos países la educación se 

está centrando en el desarrollo de competencias, 
y Chile no es la excepción. Tras la llegada 
del proyecto Tuning Latinoamérica, nuestro 
país se vio en la necesidad de reformular su 
educación desde una renovación curricular a un 
cambio metodológico en donde el formador de 
pedagogos de ciencias tuvo que convertir sus 
roles y tareas al verse en la obligatoriedad de 
adquirir y desarrollar competencias docentes 
que le permitan atender las nuevas funciones 
profesionales que están siendo demandadas. 
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La educación por competencias plantea la necesidad de que el formador de pedagogos 
de ciencias deje de ser el típico expositor, emisor de contenidos, para transformarse en un 
facilitador que crea entornos de aprendizaje que favorezca la interacción en el aula. Sin 
embargo, en este contexto, es necesario comprender lo que se entiende por competencias 
docentes de cara a que dichas habilidades puedan ser desarrolladas en la formación inicial 
de pedagogos de ciencias. 

REFERENTES TEÓRICOS

Educación por competencias
El sistema educativo parece necesitar una transformación. Sus marcos de 

funcionamiento han quedado obsoletos, dando cabida a reformas educativas, propuestas 
de mejora en calidad, infinitos proyectos de cambios y constantes revisiones en torno a 
cómo llevar a cabo los procesos formativos (Gómez et al. 2015).

Estos procesos de cambio no son sesgados a un determinado nivel educativo. La 
educación básica y media ha visto incorporadas grandes transformaciones en sus marcos 
normativos, y la educación superior no ha sido la excepción. Durante años, la educación 
universitaria estuvo centrada en el saber academicista orientada a la transmisión acabada 
de información, sin considerar los procesos de adaptación y acomodación que el estudiante 
debe realizar, para favorecer sus esquemas de asimilación, y aplicación del conocimientos 
obtenidos en los diversos aspectos de su vida diaria con lo cual se vio obligada a 
transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos (Alvar & Annunziata, 2017).

En este sentido, la UNESCO, en su Comisión Internacional en Educación para el 
Siglo XXI, reconoce que no es suficiente acumular conocimiento sino saber qué hacer con 
este. Dado lo anterior, en las últimas décadas se ha intentado integrar y reconfigurar la 
naturaleza práctica de la docencia, con base en las demandas que le impone la sociedad 
del conocimiento. Es por esto, que los procesos formativos han debido incorporar aspectos 
antes no considerados en afán de que la educación cumpla con su misión (Romero-
Sánchez, Gleason, Rubio & Arriola-Miranda, 2016).

Es así como el saber, el saber hacer, el saber ser y el saber estar, son aspectos 
fundamentales que, dada la globalización actual, y la obsolescencia del conocimiento han 
invitado al desarrollo de enfoques formativos más integrales que permitan el progreso 
de habilidades y en especial de competencias (Díaz-Barriga, 2006; Cano-García, 2015; 
Gutiérrez, 2018; Torres-Rivera et al., 2014).

Esta nueva forma de entender la educación, derivada del proyecto Tuning 
Latinoamérica, en principio propone la acumulación de créditos transferibles entre los 
países, la garantía y control de la calidad educativa, compatibilizar los programas de estudio, 
mejorar las prácticas docentes al orientarlas a un aprendizaje más profundo mediante la 
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aplicación de metodologías activas y así también optimizar la movilidad del estudiantado 
entre las universidades de los diversos países (Sánchez & Ruiz-Poblete, 2011; Salgado et 
al., 2012;, Gómez et al., 2018). 

El concepto de competencias
Dado lo anterior, el concepto de competencias y las propuestas pedagógicas y 

didácticas asociadas a este, han irrumpido con fuerza en el panorama educativo actual, 
circunscribiéndose en todos los ámbitos de la formación profesional, ocupacional, laboral e 
inclusive en todos los niveles educativos (Vega-Román et al., 2022).

Sin embargo, a pesar de lo anterior, bajo el enfoque educativo por competencias, su 
conceptualización sigue siendo compleja, lo cual se evidencia en la Tabla I. 

Año Autor Definición

1992 Kane

Grado de utilización de los conocimientos, las habilidades y el buen juicio 
asociados a la profesión, en todas las situaciones que se pueden confrontar 
en el ejercicio de la práctica profesional.

1998
Stephenson 
& Yorke

Integración de conocimientos, habilidades, cualidades personales y 
comprensión utilizadas adecuada y efectivamente tanto en contextos 
familiares como en circunstancias nuevas y cambiantes. 

2001 Weinert

Habilidad respecto a un dominio básico, pero, sobre todo, implica 
regulación, monitorización y capacidad de iniciativa en el uso y desarrollo de 
dicha habilidad.

2002 Roe

Habilidad aprendida para llevar a cabo una tarea, deber o rol 
adecuadamente. Está relacionada con el trabajo específico en un contexto 
particular e integra diferentes tipos de conocimientos, habilidades y 
actitudes. A diferencia de los conocimientos, habilidades y actitudes, no 
se pueden evaluar independientemente. También hay que distinguir las 
competencias de rasgos de personalidad, que son características más 
estables del individuo

2004 Perrenoud

Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, 
movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, 
múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro competencias, 
informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y 
de razonamiento. 

2007 Collis
Integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que nos 
capacita para actuar de manera efectiva y eficiente. 

2008 Prieto

Ser capaz, estar capacitado o ser diestro en algo. Las competencias tienden 
a transmitir el significado de lo que la persona es capaz de o es competente 
para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para 
ciertas tareas. 

2010 Tobón et al.

Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 
problemas con idoneidad y compromiso ético, movilizando los diferentes 
saberes: ser, hacer y conocer.

Tabla I. Conceptualizaciones sobre el término competencia.

(Modificado de: Mulder et al., 2008)

Por una parte, Hager et al. (2002) establecen una definición de competencias 
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otorgándole un estatus propio, al diferenciarlas del conocimiento profesional específico 
de cada área disciplinar y de las habilidades técnicas propias de la formación superior, 
señalando que:

“Es un término ampliamente usado para designar un rango de cualidades 
y capacidades que son consideradas crecientemente como importantes 
para el ámbito educativo. Incluye habilidades específicas de pensamiento 
(razonamiento lógico y analítico, de solución de problemas), de comunicación 
efectiva, trabajo en equipo y diversas capacidades para identificar, acceder y 
gestionar el conocimiento científico, la información, atributos personales como 
la imaginación, la creatividad y el rigor intelectual, así también los valores y la 
ética profesional e integridad” (Hager, Holland y Becket, 2002. p, 3). 

En esta misma línea se encuentra la OCDE (Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico). Organismo internacional que define a las competencias como:

“Un conjunto identificable y evaluable de capacidades (conocimientos, 
habilidades y actitudes) que permiten desempeños satisfactorios en situaciones 
reales de la práctica profesional de acuerdo con los estándares vigentes. Tanto 
para competencias profesionales, o laborales que son comunes a todas las 
profesiones u ocupaciones y que constituyen en su conjunto un perfil profesional 
de un egresado. A diferencia de las competencias específicas o particulares 
que son las que distinguen a cada una de las profesiones u ocupaciones del 
resto” (OCDE, 2017. 3, p).

Siguiendo esta visión, Marín establece una definición conceptual de las competencias 
en base a dos tipos.

“Las competencias son aquel conjunto de capacidades que debe tener 
cualquier individuo para desempeñarse profesionalmente en un ámbito laboral 
concreto. Así también, existen las competencias específicas que se remiten a 
los desempeños que se relacionan con el uso de capacidades en un campo 
profesional específico. (Marín, 2012. 3, p).

Desde una perspectiva más amplia, Cano-García señala que las competencias 
pueden entenderse como: “técnicas o capacidades instrumentales concretas” (Cano-
García, 2006. 67, p). Sin embargo, la misma autora señala que este intento de definición 
es pobre y no corresponde al verdadero sentido de las competencias, las cuales deben 
entenderse como: “Conjunto de conocimiento, capacidades y aptitudes que permiten 
desempeñar un trabajo, así también como el conjunto de saberes que se aplican con 
criterio, en una situación y momento en particular” (Cano-García, 2006. p, 67).

Estas diversas visiones permiten observar que la conceptualización de competencia, 
a pesar de circunscribirse dentro del ámbito educativo, no devienen de un solo paradigma 
teórico ni tampoco de una sola tradición pedagógica. Su uso y su aplicación se da a partir 
de acuerdos necesidades u orientaciones que cada autor desea incorporarle.

Sin embargo, a pesar de esta polisemia, hoy en día, una de las conceptualizaciones 
más aceptadas sobre el concepto, deviene de Perrenoud quien va más allá en la 
conceptualización de estas, al definir a las competencias como:
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“La facultad de movilizar un conjunto de recursos cognitivos (conocimientos, 
capacidades, información) para enfrentar con pertinencia y eficacia una familia 
de situaciones” (Perrenoud, 2000. p, 15).

Perrenoud, propone que las competencias remiten a un debate entre paradigmas 
de la didáctica. Por una parte, aquellos que plantean la importancia del orden de los temas 
de una disciplina, en tanto a aquellos que señalan la importancia de atender el proceso 
de aprendizaje con base en las vivencias del sujeto respecto de su entorno (Díaz-Barriga, 
2006).

Esta última idea es interesante de analizar, ya que el contenido escolar no tiene 
ningún sentido sino es aprendido en un contexto de gran intensidad que proviene de 
la realidad misma, de donde el individuo se sitúa. Perrenoud, además, señala que las 
competencias: “Son un traje nuevo con el que se visten las facultades de la inteligencia 
más antiguas, desde los saberes eruditos” (Perrenoud, 2000. p, 61), propuesta similar a lo 
planteado por Vega-Román & Sánchez (2022).

Por su parte, en el proyecto Tuning Latinoamérica Beneitone, Esquetini, González, 
Maletá, Siufi y Wagenaar señalan que:

“Las competencias son las capacidades que todo ser humano necesita 
para resolver de manera eficaz y autónoma las situaciones de la vida. Se 
fundamentan en un saber profundo, no solo saber qué y saber cómo, sino 
saber ser persona en un mundo complejo, cambiante y competitivo” (Beneitone 
et al., 2007. p, 35).

En este sentido se debe reconocer que la significación de competencias no debe 
prestarse a confusión. Existen diversos conceptos que tiende a sinonimizarse. Según 
García-San Pedro uno de estos conceptos es el de habilidades, el cual define como: 
“cualidades que permiten realizar tareas y actividades con eficacia y eficiencia” (García-
San Pedro, 2009.13, p). Mientras que las competencias buscan también la eficiencia y la 
eficacia, pero desde la integración y la comprensión de las situaciones. 

Mansfield (2004) señala que la persistencia de un concepto de competencias 
asociado a eficiencia y eficacia tiende a relacionarse casi axiomáticamente a la aplicación de 
procedimientos y reglas en torno a tareas o rutinas típicas del proceso de industrialización. 

Esto también sucede con el concepto de destrezas, el cual se entiende como: “las 
mediadoras entre las capacidades y las habilidades cuya adquisición supone el dominio 
tanto de la percepción frente a los estímulos como de la reacción eficaz para realizar 
la tarea”. Por el contrario, las competencias tienen como base a las destrezas para la 
actuación, pero difieren de éstas en que integran el conocimiento, los procedimientos y las 
actitudes en la búsqueda de objetivos a corto y largo plazo (Díaz-Barriga, 2006; García-San 
Pedro, 2009).
Competencias docentes

Al igual que con el concepto de competencias, definir qué son o a qué nos referimos 
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cuando se habla de estas habilidades docentes, es complejo. Esto, porque es difícil sostener 
que las habilidades desarrolladas puedan ser las mismas para todas las instituciones o 
niveles escolares, ya sea educación básica, media o superior, puesto que esta última no 
solo vela por el desarrollo de la pedagogía sino también por la investigación entre otras 
características que las hacen ser disímiles (Rueda, 2009).

Zabala & Arnau, luego de llevar a cabo un análisis sobre las diversas definiciones de 
competencias docentes, las conceptualizan como:

“La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones 
diversas de forma eficaz en un contexto determinado, movilizando actitudes, 
habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada” 
(Zabala & Arnau, 2008. p, 43-44). 

La definición de competencias docentes de Zabala & Arnau (2008) muestra que 
estas adquieren una connotación articulada por los mismos elementos en los cuales se 
define al concepto de competencias, al asociar: actitudes, habilidades y conocimientos. No 
obstante, no es capaz de llegar al nivel reflexivo ni llevarlas al ámbito social.

Al igual que Zabalza & Arnau (2008), Bernal & Teixido (2012) y Marín (2012) proponen 
que las competencias docentes deben entenderse desde las funciones y acciones que el 
formador debe desarrollar dentro de su práctica en el aula de clases. No obstante, también 
señala que algunas deben ir más allá al mencionar a algunas como la planificación, la 
cual, no necesariamente se desarrolla en el aula de clases. Es así como plantean que las 
competencias docentes deben entenderse desde una función determinada así, como de 
una realidad dada. 

Siguiendo esta misma línea, Rueda señala que:

“Es muy difícil sostener que las competencias docentes puedan ser las mismas 
para todas las instituciones escolares, ya se trate de educación básica, media 
superior o superior, orientadas a la formación técnica o profesional centradas 
en la docencia o la investigación, entre algunas posibles características 
distintivas que se pueden considerar para tal efecto” (Rueda, 2009. p, 10).

Rueda señala que es complejo establecer una definición específica que interprete 
con precisión que son las competencias docentes, en especial porque el contexto, desde 
el cual se definan, si influye en su conceptualización. Un formador de formadores posee 
un desarrollo diferente de ciertas habilidades respecto de las de un profesor de ciencias de 
nivel escolar. 

Por otra parte, Botello, Vega y Jara señalan que las competencias docentes 
corresponden al:

“Saber (disponer del conocimiento, información, teorías y conceptos, etc.) 
que fundamenten el saber hacer (desempeñar acciones competentes) y el 
saber ser/estar (disponer de actitudes, valores y/o normas que requiera el 
desempeño) para que así lo aprendido por los estudiantes sea una plataforma 
de despegue para el aprendizaje a lo largo de la vida” (Botello, Vega & Jara, 
2016. p, 7).
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Bajo esta concepción, independiente del nivel educativo, las competencias docentes 
se definen con base a tres saberes: el saber, hacer y ser. El primero hace referencia a los 
conceptos internalizados del sujeto, el segundo son estos saberes llevados a la práctica y 
un tercero que permite movilizar esta capacidad cognitiva hacia un plano mayor como el 
ámbito social, con lo cual las competencias docentes vienen a comprender al sujeto desde 
estas tres perspectivas.

Existe cierto consenso en que las competencias docentes deben constituirse en 
torno a cuatro conjuntos de habilidades: teóricas, conceptuales, metodológicas y sociales 
(Perrenoud, 2004; Tejada, 2009). Las primeras consideran los conocimientos (competencia 
de tipo disciplinar), las segundas consideran las habilidades puestas en práctica en 
determinadas situaciones profesionales y las competencias sociales (trabajo en equipo), 
son referidas al saber ser y estar, dentro de una determinada comunidad tal como lo 
muestra la figura 1.

Figura 1. Competencias docentes. 

(Modificado de Galvis, 2007).

Competencias docentes en el formador de pedagogos de ciencias.
Diversos son los autores que han tratado de definir, cuáles son las competencias 

docentes propias del formador de pedagogos de ciencias.

Para Zabalza, el profesorado universitario debe poseer 10 competencias: 
1) planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 2) seleccionar y preparar 
los contenidos disciplinares, 3) ofrecer informaciones y explicaciones 
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comprensibles y bien organizadas, 4) manejar las nuevas tecnologías, 5) 
diseñar metodologías y organizar actividades, 6) comunicarse y relacionarse 
constructivamente con los alumnos, 7) tutorizar a estudiantes y colegas, 8) 
evaluar los aprendizajes y los procesos, 9) reflexionar e investigar sobre la 
enseñanza, 10) identificarse con la institución y trabajar en equipo” (Zabalza, 
2003. p, 50).

En este caso, las competencias docentes que conforman el perfil de un docente 
universitario (formador de formadores) van en el sentido de construir y configurar un sujeto 
con una capacidad que vaya más allá de poseer determinados contenidos teóricos. Este 
debe construirse llegando a la reflexión individual pero también a un proceso colectivo el 
cual permite, inclusive, el desarrollo a nivel institucional (Vega-Román & Sánchez, 2021). 

En esta línea, para Cano-García el formador de formadores:

“Debe ser capaz de desarrollar sus propias competencias de modo que rompan 
su dependencia del discurso político, de los expertos, de los libros de textos 
y de la racionalidad burocrática para que se encuentren cualificados y tengan 
poder de decisión real a partir de la reflexión contextualizada” (Cano-García, 
2005. p, 29).

Desde la perspectiva de Cano-García, el formador de formadores más que 
preocuparse de sus competencias, debe ser capaz de permitir el desarrollo de ciertas 
habilidades y destrezas en la formación inicial de pedagogos. En este sentido, propone 
que las competencias docentes del formador de formadores pueden estructurarse en 
dos grandes tareas: La primera como mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y la segunda como un conocedor de los contenidos disciplinares. Sin embargo, también 
pone en evidencia que el desarrollo de competencias en la formación inicial de pedagogos 
debe considerar una dimensión aún mayor a los contenidos disciplinares y al proceso de 
enseñanza aprendizaje, al incorporar una dimensión social que involucre a las anteriores. 

Para Perrenoud, las competencias docentes, de un formador de formadores 
son diez:

“1) Organizar y animar las situaciones de aprendizaje, 2) gestionar la 
progresión de los aprendizajes, 3) concebir y promover la progresión de los 
dispositivos de diferenciación, 4) implicar al alumnado en sus aprendizajes y su 
trabajo, 5) permitir y facilitar el trabajo en equipo, 6) participar en la gestión de 
la escuela, 7) informar e implicar a los padres tanto en la institución así como 
en el aprendizaje de sus hijos, 8) utilizar nuevas tecnologías, 9) afrontar los 
deberes y los dilemas éticos de la profesión, 10) gestionar la propia formación 
continua” (Perrenoud, 2004. p, 35). 

Bajo la mirada de Perrenoud, las competencias docentes, de un formador de 
formadores se entienden de forma laxa, amplia y flexible enfatizando en el sentido explicativo 
y en especial en el contexto. Al igual que Zabalza, Perrenoud va en el sentido de construir 
y configurar un sujeto con una capacidad que vaya más allá de poseer determinados 
contenidos teóricos al involucrar a los padres en el proceso de enseñar y aprender del 
estudiantado e inclusive participar de la gestión de la institución escolar. Sin embargo, 
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no señala ni menciona como estas competencias pueden incorporarse en una dimensión 
social aún mayor, que es, finalmente, lo que las competencias docentes buscan al darle un 
nuevo realce a la pedagogía, señalando un determinado perfil docente.

El proyecto Tuning busca iniciar un proceso cuya meta es identificar e intercambiar 
información, y así también mejorar la colaboración entre las instituciones de educación 
superior para el desarrollo de la calidad, la efectividad y la transparencia. Los lineamientos 
establecidos en él, sus bases señalan que el docente universitario (formador de formadores), 
tiene percepciones positivas, valorando, al menos, 6 competencias: 

“1) domina los saberes disciplinares del área de conocimiento de su 
especialidad, 2) desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo en los 
educandos, 3) reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo, 
4) domina la teoría y la metodología, 5) diseña y operacionaliza estrategias de 
enseñanza según los contextos, 6) crea y evalúa ambientes favorables para el 
aprendizaje según contextos” (Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi y 
Wagenaar, 2007. p, 138).

Dentro del análisis de los resultados del proyecto Tuning, se registran casi 30 
competencias docentes que el formador de formadores y los pedagogos en formación 
inicial deben poseer al terminar su formación profesional. Sin embargo, se pone énfasis 
en las seis competencias recién mencionadas, al ser estas las que alcanzaron mayores 
puntajes. Bajo esta misma medición, el proyecto Tuning muestra que las competencias 
menos importantes, desde las perspectivas de los pedagogos en formación inicial son:

“1) Interacción social y educativamente diferentes con actores de la comunidad 
para favorecer los procesos de desarrollo, 2) diseña, gestiona, implementa y 
evalúa programas y proyectos educativos, 3) conoce los procesos históricos de 
su país y de América Latina, 4) conoce y utiliza las diferentes teorías de otras 
ciencias que fundamentan la educación, 5) identifica y gestiona apoyos para 
atender necesidades educativas específicas, 6) diseña e implementa acciones 
educativas que integren a personas con necesidades educativas especiales” 
(Beneitone, Esquetini, González, Maletá, Siufi & Wagenaar, 2007. p, 139).

Las competencias docentes más importantes hacen hincapié en aquellas habilidades 
requeridas para el ejercicio docente a nivel profesional y disciplinar, tanto de aplicación en 
el aula o a nivel institucional. Mientras que, las menos importantes, se refieren a aquellas de 
proyección social, comunitaria o en relación con aspectos históricos y culturales. Es decir, 
se da más importancia a aspectos profesionalizantes que con competencias vinculadas a 
la proyección social y cultural de la profesión docente.

En la figura 2 se involucran e interrelacionan diversos aspectos tratados sobre las 
competencias docentes en el formador de pedagogos de ciencias.
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Figura 2. Competencias docentes en el formador de pedagogos de ciencias.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El enfoque educativo por competencias ha irrumpido con fuerza en el panorama 

educativo actual circunscribiéndose en todos los ámbitos formativos (Vega-Román et al., 
2022). Bajo esta premisa, la educación por competencias, tanto en su conceptualización y 
operacionalización en el aula se ha complejizado pues se desconocen las percepciones de 
los formadores de pedagogos en ciencias respecto a ellas y a las competencias docentes.

Artículos de índole histórica, plantean que el concepto de competencias ha sido 
complejo de develar. Mulder et al. (2008) plantean la necesidad de definir el concepto 
situándolo desde distintas perspectivas según su uso. A nivel educativo, sus primeras 
acepciones fueron realizadas por Skinner (1968) y Chomsky (1989) aplicándola en las 
teorías del lenguaje y en el proceso formativo educacional.

En estudios sobre este tema, se encontró que los profesores de formación básica 
chilenos desconocen la integralidad del concepto y que sus prácticas pedagógicas 
evidencian el trabajo centrado en los contenidos por sobre la transformación esperada en 
la práctica pedagógica, que la educación por competencias busca al revertir la postura de 
un docente conocedor de dominio absoluto (Quintana & Gámez, 2020). 

Esta postura es consensuada por el documento de Vega-Román et al. (2019) 
en donde a partir del análisis de entrevistas a docentes universitarios se recogen ideas 
similares respecto a la carga académica del formador de pedagogos de ciencias. Mismo 
caso que los estudios de Jaña & Rivera-Rivera (2009) y Ortega & Castañeda (2009), 
quienes señalan que el formador de pedagogos de ciencias se debate entre la lógica de la 



 
A educação enquanto fenômeno social: Avanços, limites e contradições Capítulo 2 24

escuela y la academia. 
En el estudio de Vega-Román & Sánchez (2020) se evidencia que a pesar de que 

las universidades realizan constantes actividades de perfeccionamiento docente en torno a 
una renovación metodológica en el aula persisten posturas pedagógicas rígidas y por ende, 
un bajo desarrollo en las competencias docentes del formador de pedagogos de ciencias. 

Estas ideas se reafirman con los estudios de Castillejo & Bonals (2015) quienes, 
con base a entrevistas grupales realizadas a docentes de educación universitaria, 
determinaron que en los discursos docentes se enmascaran luchas de apropiación y el 
dominio de un campo profesional, así como un conflicto en la identidad de los agentes 
de dicho campo. Y que, a pesar de los esfuerzos por una renovación metodológica, los 
docentes, confiesan que no perciben mejoras en la práctica académica en el aula. Lógica 
que también es posible encontrar en los escritos de Moreno-Olivos (2010) quien plantea 
que la educación por competencias, probablemente, no logré una “verdadera” reforma de 
la enseñanza universitaria principalmente por la confusión que existe en el profesorado en 
torno al significado de las competencias.  

Por otra parte, en los estudios de Oleson & Hora (2013) se señala que, a pesar 
de los cursos de perfeccionamiento universitario e inclusive las lógicas de hostigamiento 
directivo, con objetivo de desarrollar dichos cursos, los docentes universitarios participantes 
del proceso de formación inicial llevan a cabo actividades de aula moldeadas a partir de 
sus instrucciones previas validadas desde sus experiencias previas como instructores, 
investigadores y estudiantes.

Dado lo anterior, la diversidad de perspectivas, definiciones y concepciones en 
torno al concepto de competencias, decantan en la complejidad de situar una nueva 
práctica docente, evidenciado en los trabajos de Vega-Román et al. (2020) y Quintana & 
Gámez (2020), entre otros. Si bien los docentes participantes del proceso de formación 
inicial comprenden a la educación por competencias como una innovación curricular y 
metodológica, la cual viene acompañada de nuevas metodologías para enseñar y aprender 
(aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, indagación, aulas 
invertidas, etc.) factores tales como concepción de competencias docentes arraigadas a 
una educación tradicional no permiten el desarrollo de una nueva practica pedagógica. 
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