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Resumen

La presente investigación responde a la inquietud de conocer el pensamiento de 
los académicos que componen el cuerpo docente acerca de su quehacer y la forma 
como han ido asumiendo el nuevo currículo basado en competencias de la carrera 
Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Magallanes. (Oficializado 
a través de decreto 020/SU//2001 modificado posteriormente por decreto 047/ 
SU/2004). Se indaga sobre el grado de conocimiento que tienen respecto al perfil 
de egreso, sus concepciones acerca de una formación basada en competencias, los 
fundamentos que sustentan su quehacer docente, la intencionalidad educativa y 
cómo relacionan todos estos elementos curriculares con lo declarado en el perfil 
de egreso. Para desarrollar este estudio se trabaja con una muestra intencionada, no 
probabilística, compuesta por ocho académicos representativos de la totalidad de los 
ámbitos de formación contemplados en el plan de estudio de la carrera. Se opta por 
una metodología de investigación cualitativa, aplicando entrevistas en profundidad 
a cada integrante de la muestra, cuyos registros otorgan los datos básicos, que al ser 
codificados, categorizados y triangulados, permiten la realización de un proceso de 
análisis e interpretación, descubriendo fundamentalmente lo siguiente:

• Un bajo conocimiento del nuevo perfil de egreso de la carrera

• Una concepción educativa mixta, en lento proceso de transición hacia 
una verdadera comprensión del significado de la formación basada en 
competencias; siendo éste un síntoma de resistencia al cambio curricular.

• Un quehacer docente metodológica y didácticamente perneado por el nuevo 
currículo, pero no reconocido explícitamente por los docentes.

Los antecedentes que conforman el informe de esta investigación, como también 
sus conclusiones aportan a la institución, y en especial al equipo académico de la 
carrera, una serie de descubrimientos que les servirán de retroalimentación para 
comprender la dinámica que ha tenido el proceso de innovación educativa iniciado
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hace ocho años, como también cierta información clave para orientar la inducción, 
capacitación y perfeccionamiento docente.

Abstract

The following investigation was bom for the worry to know the academics’ 
thought who formed the teacher group their Works and the way that they have 
assumed the new cum culo based in the competentes of the pedagogy in primary 
education career of Magullan University (made oficial by jeans of the 020/SU/2001 
decree). It’s investigated about the level of knoledge that teachers have about the 
profile of graduation their conceptions about a formation based in competences, 
the foundations what support their teacher work, the educative intentions and how 
they relate all these curricular elements with what was declared in the graduation 
profile.

To develop this investigation it was used a intentioned sample, not probabilistic, 
composed for eight representative academics from the totality of the formation field 
incluided in the study plan of career.

It’s used a methodology of quality investigation, applying interviews in depth to 
each participant of the research, whore registers give the basic information, when 
they are codified classified and triangulized, let’ the realization o f an análisis and 
interpretation procers, discovering fundamentaly the following:

• A low level of knowledge about the graduation profile of the career.

• A combined education conception, in a slow transition procers to word a 
real understanding of an education based in competences being a sing of 
resistance to the curricular change.

• A teacher work develops under the new curriculum, but not recognize 
explicitly for the teachers.

The antecedents that confirm this inform of the research, as well as its conclusions 
give to the academic team of the career a serie of discoverier that will be useful 
to understand the dinamic that the process has had in the educational innovation 
process begun eight years ago, as well as, specific clue information to guide the 
induction, capacitation and development of the teacher.

PALABRAS CLAVE

Formación basada en competencias: Aquel proceso educativo que prioriza la 
capacidad de dar respuestas y soluciones, es decir, proyectarse hacia la acción, de 
modo que tanto la enseñanza como el aprendizaje transmita no solamente el saber 
en sí mismo, sino también el saber hacer junto al saber ser. Busca pasar de modelos
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rígidos a modelos más flexibles, reconociendo que el tema de la flexibilidad es un 
tema en construcción permanente. Permite la construcción de una nueva cultura 
de formación de recursos humanos, de nuevas prácticas académicas, curriculares y 
pedagógicas que conduzcan a generar nuevos vínculos y nuevas relaciones con el 
mundo del trabajo.

Perfil de egreso: Manifiesto de un conjunto de rasgos y capacidades debidamente 
validadas, declaradas institucionalmente que guía la labor docente y orienta a los 
alumnos hacia un “norte formativo” en sus niveles de aprendizaje.

Quehacer docente: Conjunto de acciones formativas tendientes a desarrollar 
el proceso de enseñanza -  aprendizaje. Influye y trae consigo repercusiones en el 
proceso formativo que llevan a cabo quienes tienen esta responsabilidad. Por medio 
de sus acciones el docente refleja e imprime en sus alumnos creencias, valores, 
concepciones de vida y conocimientos por nombrar algunos.

INTRODUCCIÓN

La formación del profesorado supone un fenómeno complejo y diverso que se 
constituye en pieza clave para la mejora de la calidad educativa. Un profesor formado 
adecuadamente afronta con mayores garantías de éxito los retos y exigencias que 
se le plantean.

La formación docente ha sido materia de innumerables discusiones y análisis, 
desde los factores explícitos e implícitos para la determinación del perfil profesional 
hasta los resultados esperados, pasando por los elementos que deben conformar el 
currículo y su presencia y peso formativo, como también las fuentes o factores que 
deben orientar su estructuración.

El reto actual es el progreso de la formación docente, a través de la innovación 
cualitativa del currículo y del proceso de formación. Es necesario crear un nuevo 
modelo que responda en forma diferente a la construcción del conocimiento, la 
comprensión adelantada y la vinculación con la realidad educativa, una formación 
ética y valórica comprometida, una nueva actitud del alumno frente al saber, 
como también el pleno ejercicio de su creatividad, autonomía y capacidad de 
autoperfeccionamiento e investigación, más la capacidad de operar pedagógicamente 
con nuevas tecnologías y hacer vida el trabajo de equipo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los procesos de formación que los jóvenes vivencian al interior de las 
instituciones educativas, se declaran en el currículo oficial de cada una de las 
diferentes carreras que la entidad ofrece. En éste se dan a conocer principios y 
fundamentos que sustentan el quehacer pedagógico de los académicos, quienes 
cumplen un papel preponderante, pues son los encargados principales de formar a 
los futuros profesionales universitarios. Desde esta realidad es que se hace imperiosa
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la necesidad de que los docentes conozcan este cumculo y lo implementen a través 
de sus prácticas pedagógicas. Pero, ¿qué elementos influyen directamente en que 
un cumculo formal se lleve a la práctica con sus principios y fundamentos teóricos 
que lo sustentan?, ¿Cómo lograr que docentes y alumnos se identifiquen con el 
cum culo formal de su carrera, cuando ellos no han participado activamente en su 
proceso de diseño?

La implementación de los cumculos, por lo general, son elaborados sólo por un 
grupo de académicos, y en el mejor de los casos, consideran el aporte de algunos 
alumnos; además, es necesario que lo escrito y declarado tanto en los perfiles de 
egreso como en cada uno de los programas de estudio que componen la malla 
cumcular, decante desde los niveles macro (visión, misión, perfil de egreso) hasta 
los niveles de aula, con todo lo que ello implica en cuanto a planificación, relaciones 
profesor-alumno, contenidos y su forma de tratarlos, evaluación, etc.

Además, es necesario considerar los elementos curriculares que se encuentran 
entre los niveles macro (institucionales) y micro (áulicos) como por ejemplo, 
las políticas de la institución, su normativa general, los postulados del proyecto 
educativo, etc., más las prácticas administrativas y pedagógicas que en general 
poseen ámbitos especiales y rasgos culturales que van conformando un cumculo 
oculto en cada carrera.

E. Sanz Lobo (1996), citado en María V. Sotomayor Sáez (1999) en su investigación 
indican lo siguiente: “Los docentes que participan en la formación inicial del 
profesorado, compartiendo una propuesta universitaria previamente diseñada, 
muestran distancias considerables entre su visión formativa y la que han acordado 
y explicitado como grupo académico en el cumculo institucional”. En algunas 
ocasiones se observan importantes incoherencias entre el discurso pedagógico y 
el quehacer en el aula, y en otras, un desconocimiento de los acuerdos tomados en 
cuanto al currículum institucional al que se adscriben; y es que si un profesional 
(académico) se compromete a desempeñarse en una institución cualquiera que ésta 
sea, tiene y debe autorregular su trabajo pedagógico con el fin de que las metas y 
propuesta educativa se lleven a cabo en pro de los objetivos trazados.

Es necesario analizar las concepciones que los académicos tienen acerca de los 
procesos formativos y que validan desde el discurso y/o acción; más aún cuando se 
trata de aquellos que participan en la formación de futuros profesores, ya que a través 
de su accionar cotidiano modelan el rol pedagógico y profesional. En el mismo 
estudio anteriormente citado E. Sanz Lobo (1996), señala que: “La relación entre 
los estudiantes en el período de formación y los docentes formadores, mediante el 
diseño que estos últimos hacen de sus procesos de enseñanza, las ejemplificaciones 
y representaciones que otorgan en sus materiales de apoyo y en el desarrollo de 
sus clases, determinan, en gran medida, el tipo de construcción del saber que los 
alumnos/as de pedagogía hacen en el período de formación profesional”.

92



Perspectivas Educacionales. N ° 10, año 2009

Si los académicos reconocen la importancia que tiene el proceso formativo 
y lo identifican como ruta de navegación segura para que los alumnos a quienes 
educan, logren el desarrollo de ciertas competencias, entonces se estará dando un 
gran paso en la mejora de la educación. Esto por supuesto, necesita en primer lugar 
del convencimiento, por parte de los académicos principalmente, de que el proceso 
formativo es el adecuado para los tiempos en que les toca vivir y estar ciertos que 
el camino educativo emprendido llevará a la institución universitaria, a entregar 
en un futuro próximo (5 años, que dura la carrera) educadores de niños y jóvenes, 
competentes en las distintas áreas del quehacer pedagógico.

Desde esta compleja dinámica surgen las preguntas investigativas que a 
continuación se plantean.

PREGUNTAS QUE ORIENTAN LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué relación existe entre el quehacer docente de los académicos de la 
Universidad de Magallanes y el perfil de egreso basado en competencias de 
la carrera de Pedagogía en Educación Básica?

2. ¿Qué grado de conocimiento tienen los académicos de la Universidad de 
Magallanes acerca del perfil de egreso basado en competencias de la carrera 
Pedagogía en Educación Básica?

3. ¿Qué concepciones tienen los académicos acerca de la formación basada en 
competencias que subyace al nuevo currículo de la carrera?

4. ¿Qué valoración otorgan los académicos de la Universidad de Magallanes a 
su quehacer docente en el marco de la carrera Pedagogía Básica?

5. ¿Qué repercusiones ha tenido en el quehacer docente de los académicos de la 
Universidad de Magallanes el aportar al logro de un perfil de egreso basado 
en competencias?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general

Describir y analizar la relación existente entre el quehacer docente declarado por 
los académicos y el perfil de egreso basado en competencias de la carrera pedagogía 
básica de la Universidad de Magallanes.

Objetivos específicos

1. Develar el nivel de conocimiento que el cuerpo académico de la carrera posee 
respecto al perfil de egreso basado en competencias.
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2. Analizar e interpretar las concepciones que tienen los académicos acerca de 
la formación basada en competencias que subyace al nuevo cumculo de la 
carrera.

3. Describir el quehacer docente declarado por el cuerpo académico de la carrera 
considerando como referente el perfil de egreso basado en competencias.

4. Descubrir el valor que el cuerpo académico de la carrera otorga a su quehacer 
docente a la luz del perfil de egreso basado en competencias.

5. Identificar y analizar las repercusiones que el nuevo perfil de egreso basado en 
competencias ha tenido en el ejercicio de la docencia del cuerpo académico 
de la carrera.

MARCO TEÓRICO.

LOS DISEÑOS CURRICULARES Y LOS PROCESOS FORMATIVOS BASADOS 
EN COMPETENCIAS.

“El concepto de diseño curricular reemplaza al clásico concepto de plan de 
estudios. Mientras éste enuncia la finalidad de la formación en términos genéricos y 
a través de un ordenamiento temporal de las materias que se deben enseñar, el diseño 
curricular es un documento más amplio que incluye, además, los distintos elementos 
de la propuesta formativa” (Catalano, Avolio de Cois y Sladogna, 2004:89).

La planificación de un proyecto curricular de estas características supone un 
proceso cuyo fin es entregar mayores grados de libertad a los actores involucrados, 
articular redes de trabajo, elegir un diseño de organización y de acción que responda 
a las necesidades de un contexto Educacional dado.

Quizá ésta sea la diferencia entre un diseño curricular tradicional y uno basado 
en competencias. Mientras el primero tiene una visión reducida de la educación y 
de la formación profesional, generando aprendizajes más orientados en el ámbito 
teórico y al manejo memorístico de los contenidos disciplinarios, el segundo va 
más allá y propone cambios metodológicos y didácticos que se reflejan en procesos 
de enseñanza -  aprendizaje teóricos-prácticos y estimulan la construcción de 
conocimientos asociados al desarrollo de competencias genéricas y específicas 
valoradas en el campo laboral propio de cada profesión.

Al analizar la definición de competencia se debe considerar que el término se 
arraiga a fundamentos postulados desde hace varias décadas, principalmente en 
países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Australia. “Las competencias 
aparecen primeramente relacionadas con los procesos productivos en las empresas, 
particularmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento 
ha sido muy acelerado” (Iberfop-OEI).
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Rodríguez y Feliú (1996) las definen como “Conjunto de conocimientos, 
habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le permiten la 
realización exitosa de una actividad”.

Según, Catalano “La formación profesional basada en competencias presenta 
ciertas características que se reflejan en el planeamiento curricular, en el planeamiento 
didáctico y en la práctica docente. Involucra los aspectos correspondientes a la 
organización y a la gestión de los centros, al rol docente y a las modalidades de 
enseñanza y de evaluación”. Incluso propone el siguiente diagrama

Planeamiento 1 • Diseño curricular

Los principios curricular J • Elaboración de módulos

de la
formación Planeamiento 1 ■ Secuencia didáctica

basada en didáctico del j • Materiales cuniculares

competencias módulo

se refleje en
Práctica • Metodología de enseñanza-aprendizaje
docente J • Evaluación

(Catalano, Avolio de Cois y Sladogna. Diseño curricular basado en normas de competencia laboral. 
2004)

Los diseños curriculares basados en competencias nacen de la necesidad de dejar 
atrás un currículum que esté centrado en el contenido, avanzando hacia aquel que se 
enfoque en las habilidades del estudiante.

Los motivos para innovar son sin lugar a dudas muchos, sin embargo, las 
resistencias al cambio por el cambio sin fundamentos sólidos, también son varias 
y entonces surgen autores que advierten de los peligros que se corre con esta 
modificación sustancial en los currículos. Hay quienes plantean que la formación 
académica de la universidad no puede estar sólo focalizada y preocupada de las 
demandas laborales que surgen como necesidades en los campos ocupacionales 
donde se desempeñarán los alumnos egresados.

Existe hoy en día una tendencia de fijar estándares nacionales para los egresados 
de las diferentes carreras, con el fin de constituir un marco referencial de aquellas 
competencias que debieran tener al momento de concluir una determinada carrera 
profesional. “Para el diseño de este currículo es preciso identificar un conjunto 
de competencias específicas que el estudiante tiene que adquirir y/o comprobar 
antes de graduarse. Una vez identificadas las competencias, se desarrollan una serie
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de recursos educativos, incluidos cursos, conducentes a que el estudiante pueda 
diagnosticar los niveles de logros de las competencias y trabaje en alcanzar los 
niveles deseados”. (González, 2004).

PERFILES ACADÉMICO-PROFESIONALES DE EGRESO

Los perfiles profesionales evolucionan y cambian según la demanda ocupacional 
y el mercado de trabajo, por tanto son dinámicos. Deben considerar las necesidades 
sociales de los grupos que son objeto de la intervención. Son analíticos, pues 
posibilitan orientar y promover el comportamiento futuro e identificar espacios 
y condiciones disponibles para desarrollar determinadas estrategias y acciones. 
Obedecen a la racionalidad esbozada por el cum culo del plan de estudios.

Las competencias pertinentes al perfil profesional se determinarán según los 
criterios de los académicos, los empleadores y los graduados.

Aún cuando estemos hablando de un curso, materia o asignatura, componente de 
un plan de estudios asociado a un perfil de egreso, podemos plantear que existe una 
expectativa de cobertura de ciertas capacidades de ese perfil general. Este perfil tiene 
entonces el mismo sentido, pero aplicado a la escala de un curso en particular.

LA PRACTICA DOCENTE UNIVERSITARIA COMO ELEMENTO 
CENTRAL DE LOS PROCESOS FORMATIVOS

Con el fin de formar alumnos que egresen demostrando una serie de competencias 
que le permitan desempeñarse efectivamente en sus respectivos campos 
ocupacionales, la Universidad, o cualquiera sea la institución formadora, necesita 
reflexionar una y otra vez acerca de su misión en el presente siglo.

Este cambio de paradigma reflejado en el perfil de egreso debe comprometer a 
todos los actores sociales que participan en los distintos niveles de gestión, para que 
le vayan dando vida al currículo, es decir: rector y autoridades, decanos, secretarios 
académicos, jefes de departamentos y profesores, para que desde su campo de 
decisión y actuación aporten a la construcción de una nueva cultura formativa. Es 
aquí donde la práctica docente universitaria incide de manera notoria ya que por 
décadas se ha consolidado una fuerte postura positivista y/o racionalista, sobre todo 
en educación superior. En este ámbito, para lograr la innovación, se requiere aplicar 
permanentemente estrategias de inducción, capacitación y perfeccionamiento 
docente que vayan aportando y sosteniendo el proceso de cambio.

Métodos /  Modo de Indagación

El diseño metodológico de esta investigación tiene un enfoque cualitativo, pues 
dado su objeto de estudio, se requiere recolectar información en profundidad sobre 
aspectos subjetivos, percepciones y preconcepciones intrínsecas de los académicos 
respecto a los procesos formativos y la relación de éstos con el perfil de egreso

96



Perspectivas Educacionales. N ° 10, año 2009

basado en competencias de la carrera de Pedagogía Básica de la Universidad de 
Magallanes, que sólo técnicas de investigación cualitativas permiten descubrir, 
analizar e interpretar.

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

La información otorgada por los registros de entrevista se:

Vacía en matrices previamente construidas.
Sistematiza en función de las preguntas y objetivos de la investigación, 

constituyéndose estos últimos en los principales referentes que direccionan el 
estudio.

Codifica a partir de las expresiones con mayor carga de significado

Categoriza y subcategorías, asumiendo la lógica que otorgan los códigos.

Analiza e interpreta desde el sentido explícito e implícito que revelan las 
expresiones de los entrevistados y luego desde la teoría educativo-curricular 
proveniente del marco teórico previamente elaborado y lo aportado por otras fuentes 
bibliográficas consultadas en el proceso.

CONOCIMIENTO DEL CUERPO ACADÉMICO SOBRE EL PERFIL DE 
EGRESO DE LA CARRERA

Los entrevistados poseen un conocimiento muy parcial y superficial respecto al 
perfil de egreso de la carrera. Sólo indican con claridad una de las competencias 
de carácter tecnológico y las demás evidencias oscilan entre comparaciones, 
suposiciones, recomendaciones y críticas asociadas a este componente curricular que 
aparece como un referente más teórico que operacional para su accionar académico 
y por tanto para la formación inicial docente. Por otro lado, el posicionamiento 
académico respecto al proceso de innovación curricular en que se enmarca el diseño 
del perfil de egreso de la carrera, también oscila desde un distanciamiento y mirada 
extema, hasta cierto grado de compromiso de los docentes por el nivel de calidad 
logrado y posible de alcanzar a mediano y corto plazo.

Lo que está ocurriendo al interior de la institución lo fundamenta el autor Bolívar 
en su texto Cultura escolar y cambio curricular, manifestando “ ...para que los 
cambios educativos no caigan en el vacío es preciso conocer su grado de disonancia 
con la cultura escolar, y promover la intemalización de significados y condiciones 
favorables a la nueva cultura de la innovación. La reconstrucción cultural de los 
cambios curriculares por los centros es un proceso para generar condiciones que 
permitan la apropiación de la innovación de acuerdo con sus prioridades y realidad 
interna” (Bolívar, 1996. 1). Precisamente es este uno de los objetivos planteados 
por el presente estudio que busca develar el nivel de conocimiento que tienen los 
académicos respecto al nuevo perfil de egreso basado en competencias, para desde
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allí propiciar una verdadera intemalización de éste, que les permita lograr un cambio 
real que no quede en la superficialidad de un documento, sino que se encame en el 
quehacer del cuerpo docente.

VALORACIÓN QUE OTORGA EL CUERPO ACADÉMICO A SU 
QUEHACER DOCENTE EN EL MARCO DE LA CARRERA PEDAGOGÍA

BÁSICA

Por otro lado, este cuerpo académico valora su quehacer desde un ámbito teórico, 
destacando con mucha fuerza el conocimiento que posee de una concepción educativa 
conductista, que no es la que subyace al currículo actual y por el aporte pedagógico 
que hacen a los estudiantes para que comprendan que son parte de un proceso de 
educación continua y actúen en consecuencia. Además, valoran su quehacer desde 
un ámbito práctico, diferenciando su accionar en aula de los procesos de supervisión 
en terreno. A nivel de aula, esta valoración se asocia a una integración de la intuición 
y praxis, al aporte que hacen para el desarrollo de competencias básicas y a la 
autonomía de sus estudiantes. En las prácticas en terreno la valoración se asocia a 
los procesos de supervisión, donde han mejorado su accionar evaluativo.

CARACTERIZACIÓN DEL QUEHACER DOCENTE

• Quehacer docente orientado desde el paradigma constructivista

• Quehacer docente orientado desde el paradigma de formación academicista

• Quehacer docente orientado desde el paradigma basado en competencias

• Quehacer docente orientado desde un paradigma mixto

Los docentes declaran realizar actividades que directamente desarrollan 
competencias como la siguiente contemplada en el perfil de egreso: “Poseer los 
saberes fundamentales de la disciplina sobre las que enseña y las formas cómo 
construyen aprendizajes sus alumnas y alumnos, de acuerdo a su desarrollo 
psicológico y socio afectivo”. El trabajo académico en pro de esta competencia 
contempla actividades de aprendizaje tales como:

• Simulación de clases en el aula universitaria, con orientación del 
académico.
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• Explicación y presentación de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
sustentadas en distintos paradigmas.

• Resolución de situaciones educativas problemáticas.

• Análisis de temas de actualidad educativa.

• Argumentación de aspectos educativos y curriculares.

• Análisis de documentos.

En este tipo de quehacer pedagógico se observa integración teórico-práctica y 
construcción de conocimiento desde diversos referentes internos y de contexto, lo 
que es concordante con un paradigma educativo mixto, orientado hacia el desarrollo 
de las competencias comprometidas en la formación. El análisis, la simulación, 
la argumentación y la resolución de problemas correspondientes al campo real de 
desempeño amplían la visión del estudiante, estimulan sus más altos niveles de 
pensamiento y lo posicionan en escenarios de desempeño, otorgándoles señales 
claves de profesionalización y acción.

Este paradigma mixto pareciera el más adecuado y viable de asumir en el 
desarrollo del nuevo currículo de la carrera, pues reconoce la historia académica, 
los estilos docentes, las prácticas pedagógicas y a la vez brinda rutas reales de 
cambio hacia una formación con enfoque en competencias.

REPERCUSIONES DEL NUEVO CURRÍCULO EN EL QUEHACER 
DOCENTE

• Orientación de la docencia hacia la integración de saberes

• Orientación de la docencia hacia la construcción del saber.

• Orientación de la docencia hacia la construcción del saber hacer

• Orientación de la docencia hacia la construcción del saber ser y convivir

• Orientación de la docencia hacia la evaluación de la formación

Se reconoce una importante repercusión de los fundamentos, principios, y en 
especial, del nuevo perfil de egreso, en el quehacer docente del cuerpo académico 
de la carrera. Los antecedentes aquí presentados y analizados desde diversos 
referentes teóricos, permiten distinguir cierto grado de inconsistencia en el discurso 
académico, pues la información incorporada en los capítulos anteriores da cuenta 
que éstos poseen un conocimiento superficial y parcial del nuevo currículo y de 
las competencias de egreso a desarrollar en los estudiantes que se encuentran en 
proceso de formación; pero a la vez su práctica pedagógica se ve muy influenciada 
por estos nuevos referentes formativos. Esto también permite identificar cierto 
grado de resistencia al cambio, desde una perspectiva teórica; pero una inclinación 
positiva hacia la innovación, desde un ángulo práctico, lo que en definitiva permite
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el logro de algunas competencias esenciales comprometidas en el nuevo currículo 
de formación.

CONCLUSIONES

La relaciones existentes entre el quehacer docente y un currículo de formación 
basado en competencias, son múltiples y diversas. La gran cantidad de variables 
que intervienen en el quehacer pedagógico son complejas y difíciles de identificar, 
describir y analizar, pues forman parte de un conjunto de construcciones que 
los individuos han elaborado con el paso del tiempo y a partir de sus propias 
experiencias. Este quehacer es dinámico y se modifica constantemente debido a 
factores de contexto, socioculturales, psicológicos y pedagógicos.

Debido a esto las conclusiones que a continuación se presentan son provisorias 
y se enmarcan en un determinado momento histórico. Esto hace pensar que si el 
estudio se volviera a realizar, lo más probable es que suija un nuevo escenario 
y concepciones educativas modificadas a partir de otras experiencias, ya que la 
realidad es siempre inacabada y está en constante movimiento.

>  El cuerpo académico posee un conocimiento parcial y superficial del perfil de 
egreso basado en competencias, planteado para la carrera Pedagogía Básica. 
Las causas de este hecho oscilan entre la falta de un proceso sistemático de 
inducción docente y la debilidad de las estrategias utilizadas para comunicar, 
compartir y discutir este importante componente curricular; pasando también 
por una pasiva participación de los académicos en las primeras instancias 
del proceso de renovación curricular.

>  Las concepciones educativas que poseen los docentes se construyen a 
partir de referentes y fundamentos mixtos, los que transitan desde el 
academicismo característico de las instituciones de nivel superior, hasta 
los propios de una formación basada en competencias. Además, en ciertas 
instancias revelan convicciones y argumentos pedagógicos asociados al 
conductismo, y en otras, éstos se relacionan con el constructivismo. Las 
concepciones se explican y justifican desde sus propias historias formativas, 
estilos de práctica pedagógica y procesos de capacitación académica en que 
han participado durante el período de renovación curricular de la carrera. 
Considerando estos referentes y fundamentos educativos el reconocimiento 
de su quehacer oscila entre la valoración y subvaloración. La primera se 
explica fundamentalmente desde el dominio de los contenidos disciplinarios. 
La subvaloración se asocia a la inseguridad y falta de capacitación en 
aquellos aspectos técnico-metodológicos requeridos para reorientar su 
práctica educativa hacia el desarrollo de competencias.

>  El quehacer docente declarado por los académicos que constituyen la 
muestra de esta investigación, se orienta hacia los tres tipos de saberes:
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“saber conocer”, “saber hacer” y “saber convivir”, pero se hace en 
forma desequilibrada. Algunos enfatizan lo factual y conceptual, otros lo 
procedimental, y los menos, lo actitudinal. En los procesos de formación 
práctica se logra la integración de estos saberes orientándolos hacia el 
desarrollo de algunas de las competencias declaradas en el perfil (diseño 
curricular, mediación educativa, reflexión pedagógica). En las otras áreas 
formativas se producen sólo relaciones e interconexiones entre los saberes, 
sin alcanzar la fuerza requerida para el desarrollo de competencias. Aún se 
observa una sobrevaloración del contenido disciplinario, lo que impide un 
trabajo docente más holístico. Respecto a la evaluación, se capta mantención 
de las pruebas escritas y una tendencia a la estandarización lo que coincide 
con lo planteado por el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el siglo XXI en que Delors, plantea que los pilares 
en que se encuentra sustentado el proceso educativo se desarrollan de manera 
desequilibrada, dando mayor importancia al saber por sobre el saber hacer, 
ser y convivir. Por último destaca el hecho que declaren criterios evaluativos, 
esto último resulta muy positivo en un proceso de formación inicial docente, 
pues produce un efecto modelador para las prácticas pedagógicas de los 
futuros profesores.

> El quehacer docente de los académicos capta progresivamente los referentes 
otorgados por el nuevo cumculo de la carrera, y en especial, el perfil de 
egreso formulado. Esto se reconoce a través de las técnicas metodológicas 
que declaran utilizar en los procesos formativos, las que van combinando 
la típica exposición de contenidos con otras de carácter práctico como: 
demostraciones, simulaciones, proyectos, estudio de casos, resolución 
de problema. Estas últimas comienzan a predominar y a asociarse a las 
principales competencias pedagógicas de carácter disciplinario, técnico y 
social expresadas en el perfil de egreso de la carrera. El discurso respecto 
a su quehacer docente es ambiguo, y en oportunidades, permite captar 
una resistencia teórica ante la concepción educativa que subyace al 
nuevo currículo, la que se disipa al relatar lo que desarrollan en el ámbito 
práctico.
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