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r e s u m e n

El presente artículo constituye una pequeña investigación para la caracterización en el ám
bito de la formación basada en competencias alcanzadas por los futuros profesionales de la 
educación, en el momento previo al ingreso al campo laboral, es decir durante la formación 
de pregrado. Para fortalecer y fomentar la visión general del enfoque basado en competen
cias (EFC) de los futuros docentes se pretende con el siguiente artículo sintetizar las carac
terísticas del modelo de formación por competencias para su comprensión en el proceso de 
formación profesional de los estudiantes de las carreras de educación.
Al finalizar el proceso de la investigación, se logró la consecución de los siguientes aspec
tos: elaboración de una síntesis de un enfoque de formación basada en competencias que 
refleje la integración de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales por 
parte de los futuros profesionales de la educación.
Palabras claves: competencia, formación, enfoque, evaluación.

te a c h e r  t r a in in g  fr o m  th e  p e r s p e c tiv e  o f  a  c o m p e t e n c e  
based  a p p r o a c h

a b s tr a c t

This article corresponds to a small scale research to characterize the field of competence- 
based training for future professionals in education, before entering the workforce, i.e. during 
their undergraduate training. To strengthen and encourage an overview of the competence- 
based approach (CBA) of future teachers, the following article seeks to synthesize the cha- 
racteristics of the competence-based training model to understand the training process of 
students majoring in education.
On completion of the investigation, the following aspects were achieved: the elaboration 
of a synthesis of a competence-based approach that reflects the integration of conceptual, 
procedural and attitudinal learning by the future professionals of education.
Keywords: Competency, Training, Approach, Assessment.
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i . s ín t e s is  d e  l a  e v o l u c ió n  h i s t ó r i c a  d e l  e n f o q u e  d e  f o r m a c ió n  
b a s a d a  e n  c o m p e t e n c ia s

La fo rm ac ión  basada  en com pe tenc ias  -d e  aqu í en ade lan te  F B C - es un 
m od o  de enseñanza-aprend iza je  para  co n tr ib u ir al desa rro llo  de un p ro fes iona l 
ín tegro  en su área de desem peño. Pero ¿qué es en tonces una co m p e te n c ia  
para  este en foque  o qué  se en tende rá  p o r com petenc ia?  C on re lac ión  a sus 
rasgos m ás d is tin tivos, según  las p ropuestas  de d ive rsos autores, se puede  
llegar al c rite rio  que  la de fin ic ión  de com petenc ia , a d o p ta d a  para  este traba jo  
investiga tivo , es la de un “ ...m o d o  de cua lificac ión  y  de fo rm a c ió n  p ro fes iona l, 
cons titu ida  por una re lac ión  de estándares e lem enta les, d ife renc iados  artific ia l
m ente  en un idades a is ladas y  cuya  agregac ión  m ecán ica  con figu ra  una un idad  
de co m p e te n c ia ” (B las Aritio , 2007).

Los au to res Ver Tuxworth &  Burke (1989) seña lan  com o  resum en del o ri
gen h is tó rico  del en foque  de FBC el s igu ien te :

• D écada de 1920, con  las re fo rm as educativas en Estados U n idos se co 
m ienzan a reque rir resu ltados específicos con respecto  de la fo rm ac ión  
educac iona l para  los sec to res  industria les y  con e llo  para  el desem peño  
en el traba jo .

• D écada de 1960, s ig lo  XXI, en Estados U nidos, se re lac iona  por p rim era  
vez la tríada p ro feso r - a lum nos - resu ltados, es decir, que  los buenos 
p ro fesores consegu ían  m ejores resu ltados p o r parte  de sus  estud ian tes. 
E n tonces se com enzó  a ap lica r una espec ie  de ce rtificac ión  de c o m p e 
tenc ias  para  ca lifica r en la carrera  docente .

• D écada de 1980, en E uropa  la a lta  can tidad  de jóvenes y  el ba jo  núm ero  
de em p leos, p ro d u c to  de la exp los ión  d em og rá fica  de los p rim eros años 
de la d écada  del setenta, p ro du jo  un desa juste  y  una inco rre spo nd en c ia  
entre  la cu a lificac ión  de los jóvenes  y  la ex igenc ia  del m ercado  labora l.

• A ño  1986, se crea  en el Reino U n ido  la National Council for Vocational 
Qualification3 (NCVQ), o rg an ism o  que  basó  las cua lificac iones p ro fes io 
nales sob re  referentes de com petenc ias , d esc rib ien do  las func iones  que 
un trab a ja do r deb ía  ser capaz de realizar, es decir, de los resu ltados de 
aprend iza je  sobre  p rocesos de aprend iza je .

• Luego  de 1986 y  en la d écada  de 1990, países co m o  Irlanda, Nueva Ze
landa  y  C anadá  adop tan  y  com ienzan  a inco rpo ra r este en foque  en su 
fo rm a c ió n  pro fes iona l. En 1990, E spaña dec la ra  en la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE) in co rpo ra r este en foque  en la 
fo rm a c ió n  p ro fes iona l.

3 Concilio Nacional para la Cualificación Vocacional.
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• A fines de la década de 1990, año 1999, en la Declaración de Bolonia, Ios 
países de la Unión Europea proponen la homogeneización de Ios planes 
de estudios universitarios desde el enfoque de la formación basada en 
competencias.

1.1 El enfoque de formación basado en com petencias para Latinoamérica

Para entender el objetivo del proyecto Tuning, es necesario ir a la defini
ción que se hizo de este término en el informe final de la fase uno del proyecto 
europeo, el cual indica que

...el verbo ‘tú tune' (en inglés) significa afinar, acordar templar y 
se refiere a instrumentos musicales. También significa preparar
se, ejercitarse, ponerse a punto. En el proyecto se usa Tuning en 
gerundio, para dejar claro que es algo que está en proceso y que 
siempre lo estará, puesto que la educación debe estar en dialogo 
con las necesidades sociales y este es un proceso abierto y diná
mico (Deusto U. , 2003).

Por otro lado, en el informe final de la fase dos se indica que “En inglés, 
‘tune’ significa sintonizar una frecuencia determinada en la radio; también se 
utiliza para describir la afinación de Ios distintos instrumentos de una orques
ta, de modo que Ios intérpretes puedan interpretar la música sin disonancias” 
(Deusto U. , 2003). El proyecto Tuning busca puntos de acuerdo, convergencia 
y entendimiento mutuo para facilitar la comprensión de las estructuras educati
vas (Universidad de Deusto, 2007).

El proyecto Tuning había sido exclusivo para Europa hasta el año 2004, 
momento en el cual surge el proyecto Tuning América Latina, con la finalidad 
de incorporar Ios diferentes aspectos de la diversidad de Ios países que en él 
intervienen e interactúan. El proyecto Tuning busca, entre otras cosas, impulsar 
un nivel de convergencia de la educación superior, facilitar la transparencia en 
las estructuras educativas, crear redes entre Ios países que faciliten la reflexión 
y el intercambio mutuo de información y crear puentes entre las universidades 
y entidades pertinentes para producir convergencia en las áreas de las discipli
nas abordadas por el proyecto.

El proyecto Tuning América Latina participa en el sistema universitario 
latinoamericano y Ios gobiernos han reconocido la importancia del proyecto 
y también Ios resultados de su etapa en Europa, por lo que se ha aceptado la 
convocatoria de participación de diecinueve países que integra el grupo de tra
bajo del proyecto: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Pa
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raguay, Perú, R epúb lica  D om in icana, U ruguay, Venezuela, en to ta l son  c ien to  
noventa  un ivers idades que  partic ipan  del p royecto .

El p royec to  Tuning espera  co m o  resu ltados Ios s igu ien tes  puntos:

• La e labo rac ión  de los perfiles académ ico -p ro fes iona les  de las titu lac io 
nes basadas en co m p e te n c ia s  y  resu ltados de aprend iza je  en las 15 
áreas tem á ticas invo lucradas en el p royecto .

• P ropuestas de m arcos d isc ip lina res  sob re  las co m p e te n c ia s  para cuatro  
sec to res  (salud, ingen iería , c ienc ias natura les y  exactas, c ienc ias so c ia 
les y  hum an idades), e labo rada  a partir de las q u ince  áreas tem áticas 
traba jadas.

• P ropuesta  de un s is tem a  de aná lis is para  an tic ipa r las nuevas p ro fes io 
nes em ergen tes en la soc iedad  y  las nuevas com pe tenc ias  que se re
qu ieren  para ello.

• M ode lo  de innovac ión  socia l un ivers ita ria  que d escriba  las d im ens iones 
y  com pe tenc ias  que  lo con figu ran  y  los pos ib les  ind icado res  para su eva
luación.

• Estra teg ias com unes  para la eva luación , la enseñanza  y  el ap rend iza 
je  de las com petenc ias .

• O rien tac iones po lítico  educativas para el es tab lec im ien to  de un s is tem a 
de c réd itos  académ icos  para  A m érica  Latina.

• Estra teg ias com unes  para la m ed ic ión  del vo lum en  de traba jo  de los es
tud ian tes  y  su v incu lac ión  con los resu ltados del aprend iza je  en los p la 
nes de estud io .

• Q u ince  redes tem á ticas de un ivers idades europeas y  la tinoam erica 
nas trab a ja nd o  activam ente  para  la re fo rm a y  m odern izac ión  de las titu la 
c iones y  el reconoc im ien to .

• Una red de responsab les  de po lítica  un ivers ita ria  (C entros N aciona les 
Tuning) trab a ja nd o  activam ente  y  a po rta n do  apoyo  y  con tex to  po lítico  a 
las un ivers idades (U n ivers idad de Deusto).

1.2 De Ios  saberes a las com petencias

El nuevo pa rad igm a  im p lica  cam b ia r bás icam ente  la ecuac ión  conoc i- 
m ie n to -do cen te -a lum no  pasando  de los saberes a las com petenc ias . Esto so lo  
será  p os ib le  si se to m a  conc ienc ia , se red iscu te  y  se redefinen los e jes bás icos 
que subyacen  al actua l m ode lo  de e ducac ión  (Agerrondo, 1993).

Los e lem en tos  que definen la es truc tu ra  bás ica  del s is tem a  educa tivo  
son de d iferen te  orden, pero  pueden  d is tingu irse  a partir de d ife ren tes n ive les 
de aná lis is co m o  e lem entos de un sistem a. Un p rim er nivel p o lítico -ideo lóg ico ,
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un segundo nivel técnico-pedagógico y un tercer nivel organizacional. Cada 
uno de ellos implica al otro.

Las definiciones que se asumen en estos tres niveles de análisis de una 
formación social determinada definen un “paradigma o modelo” educativo. Ac
tualmente está en crisis el paradigma clásico de la educación, es decir, los 
acuerdos sociales básicos aceptados en la sociedad en relación con las defini
ciones implicadas en estos tres niveles.

Los sistemas educativos actuales, nacidos como consecuencia de la in
dustrialización, se encuentran organizados sobre la base de las definiciones de 
ciencia (conocimiento), de aprendizaje y contenidos vigentes en el momento 
en que se generaron.

En el paradigma de organización del sistema escolar, que se ha heredado 
en Latinoamérica en general, se definen el conocimiento, el aprendizaje y los 
contenidos, respecto a las necesidades de cuando fueron planteadas. A conti
nuación, se dan a conocer algunas de las definiciones o características que son 
válidas a un sistema educativo orientado hacia las necesidades del siglo XXI.

Conocimiento se entendía como actividad humana que tiene como obje
tivo la descripción y explicación de los fenómenos de la realidad, con el fin de 
generar teoría que permita predecir su comportamiento. Un sistema educativo 
orientado hacia las necesidades del siglo XXI debe incorporar una definición de 
ciencia (conocimiento) que la entienda con el enfoque de investigación y desa
rrollo, es decir, como la actividad humana que explica los diferentes campos de 
la realidad y genera teoría, tratando de producir cambios en ellos.

Igual sucede con la definición - arcaica para el autor de este artículo - de 
aprendizaje, que se utilizaba como el resultante de un proceso estímulo-res
puesta, en el que tiene un papel preponderante el esfuerzo individual, el estí
mulo de los textos y la acción de transmisión del docente sobre el alumno. Es 
decir, la relación docente-alumno debe ser directa, personal y permanente.

Hoy se debe propender a entender el aprendizaje como el resultado de 
la construcción activa del sujeto sobre el objeto de aprendizaje. Lo que supone 
un aprendiz activo, que desarrolla hipótesis propias acerca de cómo funciona 
el mundo, que deben ser puestas a prueba permanentemente. Y con los conte
nidos, entendidos anteriormente como ciertos elementos conceptuales de las 
disciplinas, que llegan a ser muchas veces solo datos descriptivos singulares 
(fechas, datos, nombres).

Se incorpora en este nuevo paradigma una definición de contenido de 
la enseñanza “mucho más amplia de lo que es habitual en las discusiones
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p e d a g ó g ica s ” . En rea lidad, Ios co n te n id os  des ignan  el co n jun to  de saberes o 
fo rm as cu ltu ra les cuya  as im ilac ión  y  a p rop iac ión  por Ios a lum nos y  a lum nas 
se co ns ide ra  esencia l para  su desa rro llo  y  soc ia lizac ión  (C o II, Po zo , Sarabia, & 
Valls, 1994).

Es necesario  m enc ionar que  Ios es tab lec im ien tos  educa tivos  deben  en
señar to do s  Ios e lem en tos  concep tua les  que  el avance de la c ienc ia  y  las ne
ces idades de reso lver de te rm ine ; pero, y  con igual nivel de com p ro m iso , es 
ta rea  del s is tem a  esco la r enseñar Ios p ro ced im ien to s  m enta les que perm itan  
actua liza r Ios concep tos , ap lica rlos  a la rea lidad, las ac titudes y  va lo res que 
entran en ju e g o  cu ando  d ich a  a p licac ión  tiene  lugar.

Es en tonces la redefin ic ión  la que  subyace  y  da  razón a la idea que  el 
es tab lec im ien to  e duca tivo  no se debe  centra r ya  so lo  en Ios saberes, s ino  que 
debe  p oder da r cuen ta  de la fo rm ac ión  de las co m p e te n c ia s  para  el sabe r ha
cer y  tam b ién  el sabe r sentir y  convivir.

2 . c o m p e t e n c ia s

D urante  el ú ltim o  tiem po, las ins tituc iones de e ducac ión  se han v is to  in
m ersas en un p roceso  de re fo rm a e innovac ión  cu rricu la r para  estab lece r una 
re lac ión  m ás e fectiva  con la p rob lem á tica  socia l, d on de  no so lo  han te n id o  que 
m od ifica r sus p lanes y  p rog ram as de estud ios, s ino  que han v is to  la necesidad 
de trans ita r a o tro  m ode lo  e duca tivo  co m o  lo es el de co m p e te n c ia s  cen trado  
en el aprend iza je , ya  que  se v isua liza  co m o  el que  m e jo r responde  a las d em an 
das de una soc iedad  en co n tin uo  m ovim iento .

2.1 Definición del térm ino com petencia

Son variadas las de fin ic iones rec ien tes con  re lac ión  al té rm ino  c o m p e 
tencia , por e llo  se presentan  a co n tinuac ión  a lgunas que presentan  c iertas re
gu la ridades;

• “ Las ca pac idades  para  transfe rir destrezas y  co no c im ien to s  a nuevas 
s ituac iones  den tro  de un área de ocup ac ión  labora l; aba rca  la o rg an i
zac ión  y  la p lan ificac ión  del traba jo , la innovac ión  y  la capac idad  para 
a bo rd a r ac tiv idades no rutinarias; inc luye  las cua lidades de e ficacia  per
sona l que  se necesitan  en el puesto  de traba jo  para re lac ionarse  con  Ios 
com pañeros , d irec tivos  y  c lien tes ” (G raham , 1991).

• “ C on jun to  de saberes puestos en ju e g o  p o r Ios traba jado res  para reso l
ver s ituac iones concre tas  del traba jo , co n fig u ran do  una d isoc iac ión  entre 
la co m p e te n c ia  y  la acc ión , con  una ex igenc ia  de d e te rm inado  c o n o c i
m ien to  que o rien ta  esta a c c ió n ” (G allart &  Jac in to , 1995).
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• “ E structu ra  basada  en recursos persona les (conoc im ien tos , hab ilidades, 
cua lidades o ap titudes) y  recursos am b ien ta les (re lac iones, d ocum entos , 
in fo rm ación) que se m ovilizan para log ra r un d e se m p e ñ o ” . “ Saber co m 
b ina to rio  desde  una aprox im ac ión  s is tém ica  y  d in á m ica ” . “ Las c o m p e 
tenc ias  no son e llas m ism as recursos en la fo rm a  de sabe r actuar, saber 
hacer o ac titudes, m ás m ovilizan, in tegran  y  o rquestan  ta les recursos. 
Esa m ovilizac ión  so lo  es pertinente  en una s ituac ión , y  cada  s ituac ión  es 
s ingular, m ism o que  pueda  tra tá rse la  en ana logía  con  o tras ya e ncon tra 
d a s ” (Le Bortef, 2001).

• “ El co n jun to  de saberes (saber, sabe r hacer, sabe r estar y  sabe r ser), de 
conoc im ien tos , p ro ced im ien to s  y  actitudes, com b inados , co o rd in ad os  e 
in teg rados en el e je rc ic io  p ro fes io na l” (Tejada, 1999).

• “ C aracterís tica  subyacen te  en el ind iv iduo  que está causa lm ente  re lac io 
nada  con el es tánda r de e fectiv idad  y /o  a una perfo rm ance  su pe rio r en 
un traba jo  o s itu a c ió n ” (S pencer &  Spencer, 1999).

• “ La capac idad  para actua r con e fic iencia , e ficac ia  y  sa tis facc ión  sobre  
a lgún  aspecto  de la rea lidad persona l, socia l, natura l o s im b ó lic a ” (P into, 
1999).

• “ Una capac idad  de m oviliza r d ive rsos recursos cogn itivos  para enfren tar 
un tip o  de s itu ac ion es ” (Perrenoud, 2000).

• “ La capac idad  de responde r a d em andas com p le jas  y  llevar a cabo  ta 
reas d iversas de fo rm a  adecuada . S upone  una co m b in a c ió n  de hab ili
dades p rácticas, conoc im ien tos , m otivación , va lo res é ticos, actitudes, 
em oc iones  y  o tros co m p on en te s  soc ia les y  de co m p o rta m ie n to  que se 
m ovilizan para  log ra r una acc ión  e ficaz” (Rychen & Hersh., 2002).

• “ C apac idad  de poner en m archa  de m anera  in teg rada  aque llos  c o n o c i
m ien tos a dq u ir id os  y  rasgos de persona lidad  que perm iten  reso lver s i
tuac iones d ive rsas” (M arqués, 2000).

• “ C om pe tenc ia  es trans fo rm ar el co no c im ien to  en a cc ió n ” . “ C om pe tenc ia  
es la co m b in a c ió n  in teg rada  de un saber, un sabe r hacer, un sabe r ser y 
un sabe r ser con los dem ás; que se pone  en acc ión  para un desem peño  
ade cua do  en un con tex to  d a d o ” (Irigo in  &  Vargas, 2002).

• “ C apac idad  de a rticu la r y  m oviliza r co nd ic io ne s  in te lectua les y  e m o c io 
nales en té rm inos de conoc im ien tos , hab ilidades, actitudes y  prácticas, 
necesarias para  el dese m p eñ o  de una func ión  o ac tiv idad , de m anera  efi
ciente , e ficaz y  creativa, con fo rm e  a la natura leza  del traba jo . C apacidad  
p roduc tiva  del ind iv iduo  que  se define  y  m ide  en té rm inos de desem peño  
real y  dem ostra do  en d e te rm ina do  con tex to  de traba jo  y  que  no resu lta  
só lo  de la ins trucc ión , s ino  que, de la experienc ia  de s ituac iones co nc re 
tas de e je rc ic io  vo ca c io n a l” (o iT- MTE, 2003).

• “ U tilizar de fo rm a  co m b in a da  los conoc im ien tos , destrezas, a p titudes y 
ac titudes en el desa rro llo  personal, la inc lus ión  y  el e m p le o ” (C om is ión  
Europea, 2004).
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• “ La co m b in a c ió n  de destrezas, co no c im ien to s  y  ac titudes que  posee una 
p e rson a ” (OCDE, 2005).

• “ Ser capaz de m oviliza r co no c im ien to s  para resp on de r a p rob lem as rea
les, d ich o  de o tro  m odo , poseer conoc im ien to , func iones, no inerte, uti- 
lizab le  y  reu tilizab le ” . “ C on lleva  a reso lver p rob lem as de c ierta  co m p le ji
dad  e nca denando  estra teg ias de m anera  c o o rd in a d a ” (M onereo  & p o z o , 
2007).

• “A ctiva r y  u tiliza r los co no c im ien to s  re levantes para a fron tar de te rm ina 
das s ituac iones y  p ro b le m a s” (Co II, Po zo , Sarabia, &  Valls, 1994).

• “A que llo  que  neces ita  cua lqu ie r pe rsona  para dar respuesta  a Ios p ro 
b lem as con Ios que  se enfren ta  a lo la rgo  de la v id a ” (Zabalza &  Arnau, 
2007).

• “ El co n ce p to  de co m p e te n c ia  bás ica  tiene  que ver con  la capac idad  de 
Ios es tud ian tes para ex trapo la r lo que han a p ren d id o  y  ap lica r sus co n o 
c im ien tos  ante nuevas c ircunstanc ias, su re levancia  para  el aprend iza je  a 
lo la rgo  de la v ida  y  su reg u la rida d ” (OCDE, 2006).

En las definiciones presentadas de autores, organismos e instituciones, 
se observa la necesidad de demostrar la competencia en contacto con contex
tos y escenarios reales y relevantes.

En el marco de referencia que establece, por ejemplo, la Comisión Eu
ropea (Universidad de Deusto, 2006) es clara: “formar personas competentes 
para la vida personal, social, académica y profesional”. Para conseguirlo, pre
senta una alternativa de competencias clave que dista mucho de ser la suma 
de Ios saberes disciplinares que el alumnado acumula a través de su historia 
escolar. En esa alternativa se afirma que las competencias claves son paquetes 
“multifunoionales y transferibles” que “integran” Ios conocimientos (hechos y 
principios), procedimientos y actitudes necesarios para la vida actual y el futuro 
académico y profesional.

2.2 Características de las com petencias

Las competencias clave o básicas ayudan a definir qué es lo importante 
y, al hacerlo, se alejan de forma clara de Ios llamados contenidos específicos 
disciplinares, ya sean máximos o mínimos (Deusto & Groningen, 2007).

• Las competencias básicas, a diferencia de Ios contenidos específicos, 
son multifuncionales, pues permiten la realización y el desarrollo perso
nal a lo largo de la vida, la inclusión y la participación como ciudadanos 
activos y el acceso a un puesto de trabajo en el mercado laboral.

• Son transferibles, a diferencia de Ios contenidos específicos, pues se 
aplican en múltiples situaciones y contextos para conseguir distintos ob
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je tivos, reso lver s ituac iones o p rob lem as va riados y  rea lizar d ife ren tes 
tip os  de traba jos.

• Son transversa les e in te rd isc ip lina res  a las áreas y  a las m aterias cu rricu- 
lares porque  su aprend iza je  no es exc lus ivo  de una de ellas.

• Son in teg rado ras  a d ife renc ia  de los co n te n id os  específicos po rque  co m 
b inan co no c im ien to s  (saber), destrezas (hacer) y  ac titudes (querer).

• Y  son  d inám icas, po rque  la co m p e te n c ia  de las personas carece de lím i
tes en su c rec im ien to  y  se construye  a lo la rgo  de la vida.

Desde estas seña les de iden tidad , co b ra  sen tido  al cons ide ra r que  la en
señanza  y  el aprend iza je  de las com pe tenc ias  básicas no se reduce  al currícu- 
lo, pues hay o tros ám b itos  en la v ida  de los cen tros  educa tivos  que  fac ilitan  su 
desarro llo . De este m odo , la pa rtic ipac ión  en la o rgan izac ión  y  fu nc io na m ie n to  
de los centros, la p rác tica  y  la convivencia , las ac tiv idades ex tracurricu la res y 
com p lem en ta rias  y  las d is tin tas a c tuac iones y  re lac iones con el en to rno  o fre 
cen una m u ltitud  de ocas iones para o frecer a los estud ian tes escenarios de 
aprend iza je .

2.3 Clasificación de com petencias

El s igu ien te  paso  co rresp on de  a c la rifica r el co m p le jo  tem a  de la c las i
ficac ión  de las com petenc ias , in ten tando  acercarse  a una v is ión  in teg rado ra  
den tro  de d ife ren tes perspectivas (Deusto  U. , 2003).

2.3.1. Clasificación de las competencias desde la perspectiva educativa o de
la planificación curricular

En este en foque , la co m p e te n c ia  se refiere a un co n ju n to  de resu ltados 
expresados en té rm inos  de dese m p eñ o  p ro fes iona l, co m o  una m eta  a alcanzar, 
al final de un p roceso  educativo . En esta perspectiva , las com pe tenc ias  se c la 
s ifican  en func iona les  o técn icas, ins trum enta les o de apoyo  a las anterio res, y 
co m p e te n c ia s  genéricas  o ac titud ina les /soc ia les .

Las com pe tenc ias  func iona les  o té cn icas  son  las m ás im portan tes  en 
este en foque  y  definen el co n te n id o  fundam enta l de un d iseño  curricu lar. Estas 
com petenc ias , genera lm ente , se redactan  en té rm inos  de p rocesos.

Las co m p e te n c ia s  ins trum enta les son aque llas  que sirven de apoyo  a 
la extensión  de las func iona les  o técn icas. Estas se redactan  en té rm inos de 
co no c im ien to  y  u tilizac ión  de recursos o herram ientas.

Las co m p e te n c ia s  genéricas son, co m o  su nom bre  lo ind ica, de ca rác
te r gené rico  porque  están p resen tes en d iversas pro fes iones, o fic ios  o roles.
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Tam bién son denom inadas  a c titud ina les /soc ia les  porque  se refieren a aquellas 
ca pac idades  (conoc im ien tos , hab ilidades y  actitudes), d isp os ic ion e s  o ca rac
terís ticas in ternas del ind iv iduo  que  son desarro llab les, o b ien las que  se des
p liegan  en las re lac iones in te rpersona les. Estas se redactan  en té rm inos de 
d isp os ic ion e s  persona les o de hab ilidades socia les.

2.3.2. Clasificación de las competencias en el enfoque funcional o de la com
petencia laboral

En este enfoque , to d a  co m p e te n c ia  es func iona l o té cn ica  po rque  se usa 
para hacer a lgo  u ob tene r d e te rm inados  resu ltados, en el m arco  de un están
dar a cep tado  co m o  vá lido  o útil. En el en foque  func iona l o de norm a lizac ión , 
cu an do  se hab la  de co m p e te n c ia s  genéricas se refiere a aque llas  co m p e te n 
c ias func iona les  que  se ap lican  en d ive rsos contextos.

Igua lm ente, al hab la r de lo actitud ina l, se infiere a co m p on en te s  o as
pec tos  de actitud  v incu lad os  al desp liegue  de una co m p e te n c ia  func iona l. En 
síntesis, para  este enfoque , to d a  co m p e te n c ia  está en lazada  al desem peño  de 
una p ro fes ión, rol u o fic io , y  genera lm en te  se redactan  en té rm inos de acc iones 
o resu ltados específicos a log ra r den tro  de un p roceso  de traba jo .

2.3.3. Clasificación de las competencias en la perspectiva psicológica

Este en foque  su rge  de las inves tigac iones del Dr. David M c C le lland  
(1993) cu an do  descubre , duran te  los años setenta, que  el d esem peño  exitoso  
de las personas en unos u o tros  ro les p ro fes iona les  no está d irec tam en te  re
lac ionado  con  lo a p ren d id o  en la un ivers idad  o ins tituc ión  educativa , s ino  con 
ciertas ca racterís ticas subyacen tes  a la pe rsona  que dom inan  su desem peño  
superior, tal co m o  lo describen  las co m p e te n c ia s  los au to res Lyle S pence r y 
Sgne S pence r (1999).

En esta perspectiva , las com pe tenc ias  son bás icam ente  a tribu tos  pe rso 
nales, a lgunos  innatos o ta len tos  y  o tras capac idades  desarro llab les. Sin em 
bargo, en esta escue la  se reconoce  la ex is tenc ia  de com pe tenc ias  func iona les  
o técn icas. M c C le lland  (1993) des tacó  que “ ...n o  basta  con a dqu irir o desa rro 
llar ca pac idades  técn icas  o de ca rácter func iona l. Esto es im portan te  y  puede 
aprenderse  p o r d iversas vías, m ás o m enos fo rm a les, pero  lo que  de te rm ina  
el d esem peño  exitoso  son las ca racterís ticas persona les subyacen tes  que él 
d en om inó  co m o  co m p e te n c ia s ” .

En síntesis, en esta perspectiva , las d iversas co m p e te n c ia s  están rela
c ionadas, p rinc ipa lm en te , con  los s igu ien tes  aspectos: sabe r ser, que re r ser, 
que re r hacer y  sabe r hacer.
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3 . c o m p e t e n c i a s  g e n é r ic a s  y  e s p e c íf ic a s  p a r a  l o s  p r o f e s io n a l e s  
d e  l a  e d u c a c ió n

a  co n tinuac ión  se presentan  las com pe tenc ias  que co m p re nd en  el Pro
ye c to  Tuning (U n ivers idad de Deusto, 2007):

3.1 Com petencias genéricas

Las com pe tenc ias  genera les son los aspectos  que  debe  cu m p lir  cua l
qu ie r p ro fes iona l liga do  a la educac ión , que  cubren  de m anera  transversa l 
el desa rro llo  ó p tim o  de su labor de una m anera  com p e te n te  (U n ivers idad de 
Deusto, 2007).

Imagen 1. Competencias Genéricas,

v01 Capacidad de abstracción, análisis y sín
tesis.

v 1 5 Capacidad para identificar, plantear y re
solver problemas.

V02 Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica.

V16 Capacidad para tomar decisiones.

v03 Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo.

v17 Capacidad para trabajar en equipo.

V04 Conocimientos sobre el área de estudio y 
la profesión.

V18 Habilidades interpersonales.

v05 Responsabilidad social y compromiso ciu
dadano.

v19 Capacidad de motivar y conducir hacia 
metas com unes.

V06 Capacidad de comunicación oral y escrita. v20 Compromiso con la preservación del me
dio ambiente.

v07 Capacidad de comunicación en un segun
do idioma.

V21 Compromiso con el medio socio-cultural.

v08 Habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información.

V22 Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad.

v09 Capacidad de investigación. V23 Habilidad para trabajar en contextos inter
nacionales.

v10 Capacidad de aprender y actualizarse. v24 Habilidad para trabajar en forrra autóno
ma.

V11 Habilidades para buscar, procesar y anali
zar información.

V25 Capacidad para formular y gestionar pro
yectos.

v12 Capacidad critica y autocrítica. v26 Compromiso etico.

V13 Capacidad para actuar en nuevas situa
ciones.

V27 Compromiso con la calidad.

v 1 4 Capacidad creativa.
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3.2 Com petencias específicas

Las co m p e te n c ia s  específicas de  un p ro fes iona l de  la e ducac ión  co rres 
ponden  a la noc ión  p ro p ia  de la o cupac ión , cu m p lie n d o  ta reas co m p le jas  de 
m anera  p rec isa  (Deusto &  G ron ingen , 2007).

Imagen 2. Competencias Específicas

v01 Domina la teoría y metodología curricular 
para orientar acciones educativas (diseño, 
ejecuaón y evaluaaón).

v15 Educa en valores, formación dudadana y 
democrada.

v02 Domina los saberes de las disciplinas del 
área de conoamiento de su especialidad.

v16 Investiga en educación y aplica los resul
tados en la transform ación sistemática de 
las prácticas educativas.

v03 Diseña y operactonaliza estrategias de en
señanza y aprendizaje según contextos.

v17 Genera innovaciones en distintos ámbitos 
del sistema educativo.

v04 Proyecta y desarrolla acciones educativas 
de carácter interdisciplinario.

v18 Conoce la teoría educativa y hace uso cri
tico de ella en diferentes contextos.

v05 Conoce y aplica en el accionar educativo 
las teorías que fundamentan la didáctica 
general y las didácticas especificas.

v19 Reflexiona sobre su práctica para mejorar 
su quehacer educativo.

v06 Identifica y gestiona apoyos para atender 
necesidades educativas especificas en di
ferentes contextos.

v20 Orienta y facilita con acdones educativas 
los procesos de cambio en la comunidad.

v07 Diseña e implemento diversas estrategias 
y procesos de evaluación de aprendizajes 
con base en criterios determinados.

v21 Analiza críticamente las políticas educati
vas.

v08 Diseña, gestiona, implementa y evalúa 
programas y proyectos educativos.

v22 Genera e implementa estrategias educa
tivas que respondan a la diversidad socio- 
cultural.

v09 Selecciona, elabora y utiliza m ateriales di
dácticos pertinentes al contexto.

v23 Asume y gestiona con responsabilidad su 
desarrollo personal y profesional en forma 
permanente.

v10 Crea y evalúa ambientes favorables y de
safiantes para el aprendizaje.

v24 Conoce los procesos históricos de la edu
cación de su país y Latinoa rnérica.

v11 Desarrolla el pensam iento lógico, crítico y 
creativo de los educandos.

v25 Conoce y utiliza las diferentes teorías de 
otras cienaas que fundamentan la educa
ción: lingüística, filosofía, sociología, psi
cología, antropofagia, pditica e historia.

v12 Logra resultados de aprendizaje en dife
rentes saberes y niveles.

v26 Interactúa social y educativamente con 
diferentes actores de la comunidad para 
favorecer tos procesos de desarrollo.

v13 Diseña e implementa acciones educativas 
que integran a personas con necesidades 
especiales.

v27 Produce materiales educativos acordes 
con diferentes contextos para favorecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

v14 Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías 
de la comunicación e información como 
recurso de enseñanza y aprendizaje.
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c o n c l u s ió n

Luego  de estud ia r la evo luc ión  y  a p licac ión  del en foque  basado  en co m 
petencias, y  extrapo la rlo  a la pedagog ía , el p rinc ipa l aporte  te ó rico  que el autor 
puede  realizar d ice  re lac ión  con la pos ib ilidad  de c ritica r la teoría  de fo rm ac ión  
p o r com pe tenc ias , dec la radas según  el p royec to  Tuning, pues aquel en foque  o 
m ode lo  p ro pu es to  im p lica  la eva luación  de co m p e te n c ia s  para la m e jora  de la 
p ro du c tiv ida d  labora l y  con e llo  la p ro du c tiv ida d  económ ica : en cam b io , para  
ap lica r este en foque  en la fo rm a c ió n  de fu tu ros  p ro fes iona les  de la educac ión , 
deb ie ra  estar o rien tado  a favorece r la fo rm ac ión  in tegra l de estos p ro fes iona les, 
y  en este caso  cen trados en la eva luación  y  co m p ro b a c ió n  de sus co m p e te n 
c ias a lcanzadas, resca tando  las bases filosó ficas  a las que  se ha hecho  m en
c ión  ante rio rm ente .

La es truc tu ra  de la investigac ión  p ro p o rc io n ó  in fo rm ac ión  certe ra  con 
re lac ión  a un en foque  con te m p o rá ne o  de fo rm ac ión . Este ú ltim o, que  abarca  
co m p e te n c ia s  genera les y  específicas acordes a las ex igenc ias de los docen te  
actua les y  su área de desem peño, g ene rando  nuevos c rite rios  y  facetas que 
abo rdan  d ichas com petenc ias , las cua les buscan fina lm en te  un p roceso  de 
eva luac ión  y  de fo rm ac ión  in tegra l del estud ian te  de carreras de la educac ión , 
de la co n jun c ión  de saberes concep tua les  (d im ensión  cogn itiva ), saberes pro- 
ced im en ta les  (d im ensión  m otriz), saberes a c titud ina les  (d im ensión  a fectiva  y 
va ló rica ), duran te  el desa rro llo  de la p rác tica  p ed ag óg ica  duran te  el desa rro llo  
de su fo rm ac ión  de p re g rad o  y  su d esem peño  pro fes iona l.

No se puede  se gu ir co nce n tra nd o  el p roceso  educa tivo  en genera l, y  en 
particu la r en los estud ian tes  de pedagog ía  de las carreras universita rias, en la 
co m p ro b a c ió n  del log ro  de las com pe tenc ias  so lo  en el desa rro llo  de lo co n 
ceptua l, o a veces en lo p roced im en ta l para  el rend im ien to , o lv idando  lo actitu- 
d inal. Es de sum a im portanc ia  la re levancia  que tiene  el tem a  de la eva luación  
de las co m p e te n c ia s  a lcanzadas por los estud ian tes  en p rác tica  p ro fes iona l de 
las carreras de pedagog ía , en las tres d im ensiones: cogn itiva , m otriz  y  afectiva, 
y  sobre  to do  la ú ltim a, pues se p re tende  que  e llos sean seres ín tegros p ro fes io 
nal y  persona lm ente , y  con ello, adem ás, seres hum anos fe lices.
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