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APRESENTAÇÃO

O Livro “Educação: Teorias, Métodos e Perspectivas” é composto de trabalhos 

que possibilitam uma visão de fenômenos educacionais que abarcam questões 

relacionadas às teorias, aos métodos, às práticas, à formação docente e de profissionais 

de diversas áreas do conhecimento, bem como, perspectivas que possibilitam ao leitor 

um elevado nível de análise.

Sabemos que as teorias e os métodos que fundamentam o processo educativo 

não são neutros. A educação, enquanto ação política, tem um corpo de conhecimentos 

e, o processo formativo dependerá da posição assumida, podendo ser includente ou 

excludente. 

Nesse sentido, o atual contexto – econômico, social, político – aponta para a 

necessidade de pensarmos cada vez mais sobre a educação a partir de perspectivas 

teóricas e metodológicas que apontem para caminhos com dimensões e proposições 

alternativas e includentes. 

O Volume I reúne 25 trabalhos luso-hispânicos que proporcionam reflexões 

acerca das teorias educacionais, formação inicial e continuada. Neles, a formação é 

compreendida como uma das possibilidades para ressignificar os processos educativos 

para a transformação dos sujeitos. Novas perspectivas são apresentadas como tentativas 

em superar as dificuldades produzidas por mudanças no plano económico, político, social 

e cultural etc.

 A educação, entendida como um processo amplo que envolve várias dimensões, 

precisa ser (re)pensada, (re)analisada, (re)dimensionada, (re) direcionada.

Espero que façam uma boa leitura! 

Paula Arcoverde Cavalcanti 
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RESUMEN: El presente trabajo responde 

a una inquietud que es motivo de 

preocupación hace varios años en el ámbito 

académico universitario. El mismo se centra 

en los siguientes interrogantes ¿Cuál es la 

formación de quienes ejercen la docencia en 

los ámbitos universitarios? ¿qué herramientas 

pedagógico-didácticas poseen? ¿cuál el 

grado de claridad que tienen respecto de 

dicho rol? Es evidente que quienes ejercen 

la docencia en el nivel, en su mayoría 

carecen de una sólida formación docente. 

Es frecuente observar que quienes ejercen 

en aulas universitarias, son en su mayoría 

profesionales con títulos de grado que 

provienen de carreras carentes de formación 

pedagógica, lo cual resulta altamente 

paradójico dado que las universidades se 

jerarquizan, entre otras cuestiones, a través 

del desempeño de sus docentes, de allí 

que sea sustantiva su idoneidad para tal 

desempeño. Esto acontece entre cosas, por 

la falta de clara identidad sobre el rol que 

asumen. Por lo cual se reforzará la misma a 

través de las dimensiones que la constituyen, 

por parte se propiciara una revisión de la 

institución universitaria que debería priorizar 

en su política la formación de quienes ejercen 

en sus aulas. Se realizará una revisión de 

algunos aspectos que la condicionan y se 

aludirá a una formación que pueda responder 

a los retos que presenta el SXXI.

PALABRAS CLAVE: Universidad. Formación 

docente universitaria. Identidad del Profesor 

Universitario.

TRAINING OF UNIVERSITY PROFESSORS

ABSTRACT: This work concern to a 

restlessness, which has been a cause for 

concern for several years in the university 

academic environment.  This chapter focuses 

on: What is the training of those who teach 

in university settings? What pedagogical-

didactic tools do they have? What degree 

of clarity do they have regarding this role? It 

is evident that those who teach at the high 

level, mostly, lack a solid teacher training. 

It is common to observe that those who 

work in university classrooms are mostly 
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professionals with undergraduate degrees that come from careers lacking pedagogical 

training, which is highly paradoxical given that universities are hierarchical, among 

other issues, through the performance of their teachers; hence, their suitability for 

such performance is substantive. This happens due to the lack of clear identity about 

the role they assume. Therefore, it will be reinforced through the dimensions that the 

constitution, on the part, will promote a review of the university institution that should 

prioritize in its policy the training of those who practice in its classrooms.There will be 

a review of some aspects that condition it and will refer to a training that can respond 

to the challenges presented by the XXI century.

KEYWORDS: University. University teacher training. Identity of the University Professor.

“La fase histórica que vivimos coloca a la educación superior en la primera 
línea, con extraordinarios recursos, posibilidades insospechadas, y, sobre todo, 
muchos retos...”

Ángel Ruiz

1 INTRODUCCIÓN

La responsabilidad que recae sobre la educación superior es cada vez mayor, 

merced a las nuevas demandas que en estos tiempos de cambio le realizan, pero sobre 

todo a la universitaria y quienes ejercen la docencia en ella, que deben ser repensadas.

Se observa que las universidades son instituciones complejas en cuanto a su 

estructura, modelo de gestión, tipo de gobierno, etc. que suelen estar en revisión, pero 

se descuida un abordaje profundo sobre quienes ejercen la docencia en ellas. En general 

la asumen profesionales carentes de formación pedagógico-didáctica, que consideran 

suficiente para asumir el rol, los saberes disciplinares que le otorga el título de grado.

Esto acontece entre otras cosas, merced a la borrosa identidad que poseen 

respecto del rol docente universitario que requiere una preparación específica que supere 

la vocación. Una formación que le brinde las competencias y conocimientos acordes a las 

exigencias del cargo y del marcado compromiso social asumido. Que se tome conciencia 

de un pasado histórico que nos fue moldeando, perfilando, definiendo hasta este presente 

que nos envuelve con nuevos retos.

Es relevante para el presente abordaje, aludir al rol del conocimiento que 

siempre fue importante pero que hoy cobra otras características, como así también a la 

universidad que es el escenario natural del desempeño docente y ha sufrido marcadas 

transformaciones en las últimas décadas y por último, a la identidad del profesor 

universitario, que muchas veces subestima este rol, por desconocer las complejidades 

que el mismo encierra.
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2 DESARROLLO

Es una época de replanteos, de búsqueda de nuevos significados, de revisión 

acerca del rol de las instituciones, producto de la modernidad, que aún se manejan con 

supuestos que hoy se ven superados por la realidad. (Pérez Lindo, Augusto.1998).

Particularmente en el caso de las universidades, que son fiel reflejo de esta 

situación.

Se debe revisar la misión que las mismas cumplen, como así también, se impone 

una revisión del accionar de quienes las habitan. El rol docente universitario merece una 

reflexión profunda, sobre todo en la Argentina, donde está impregnado de una matriz de 

origen que lo condiciona, signada por clases magistrales, en las cuales cobra marcado 

protagonismo el docente (Dicker, Gabriela y Terigi, Flavia. 2003). 

En este siglo hay nuevas demandas educacionales que implican modificaciones 

sustantivas que afectan directamente al rol docente.

Se deben revisar, en primer lugar, supuestos básicos de la docencia convencional 

que aún pesan. (M.C. Davini, 2005. Buenos Aires). Aceptar que el rol requiere que se 

asuman otras tareas que superen la exposición de temas disciplinares, y por sobre todo 

variar el eje que tradicionalmente estuvo centrado en la enseñanza, hacia el proceso de 

aprendizaje.

Pasar, de la transmisión de contenidos académicos, hacia la construcción de 

nuevas competencias y capacidades que serán básicas para que el alumno pueda 

aprender, construir y gestionar el conocimiento.

El desempeño docente requiere de nuevas herramientas, nuevos enfoques, 

nuevas didácticas, nuevos sustentos teóricos, en fin una profunda profesionalización, lo 

cual implica asumir nuevos posicionamientos respecto del rol.

Estamos enfrentando un cambio de paradigmas, de referentes, de concepciones 

teóricas, de actitudes cotidianas, de demandas sociales, de situaciones laborales, 

cambios tecnológicos, cambios climáticos, o sea, va cambiando la concepción del mundo 

y de nosotros mismos. 

Estamos en plena transformación, en pleno proceso de mutación, proceso en el 

cual aparecen involucrados distintos aspectos, tanto sociales, como personales. (R. 

Castel, 2006. España).

A nivel social podemos afirmar que, hoy, asistimos a la transformación de las 

instituciones que proporcionaban cohesión, solidez y seguridad, a las sociedades 

organizadas. Instituciones tales como la familia, la escuela, la fábrica, la iglesia, el club, el 

hospital, la prisión, la universidad, que facilitaban la construcción de nuestra subjetividad 
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en ese tránsito institucionalizado. Tránsito que dejaba marcas subjetivas, que eran 

garantes del refuerzo y la continuidad de esa consistencia institucional, en una sociedad 

sustentada en la meta-institución Estado-Nación. (Ignacio Lewkowicz-Cristina Corea, 

2007.Buenos Aires). Eran ellas, las instituciones, quienes consolidaban la formación de 

un ciudadano acorde a las expectativas sobre él depositadas.

Ese paso por las instituciones facilitaba el egreso con la “conducta esperada”, en 

total sincronía con el funcionamiento de la sociedad a la que pertenecía. Las instituciones 

eran un claro mecanismo de regulación de conductas, tanto individuales como grupales. 

Eran instituciones marcadamente disciplinarias, que garantizaban la continuidad de esa 

sociedad organizada. (Fernández, Lidia. 1996.México). Hoy se ve agotado ese modelo 

basado centralmente en la consistencia institucional. 

El siglo XXI nos sumergió en la era de la incertidumbre, de la licuificación, caen 

esos modelos institucionales, y se tiene la experiencia subjetiva de destitución institucional 

y de sus caracteres definitorios. Hoy predomina lo efímero, se cuestionan los valores 

instituidos, se desdibujan los límites y hay crisis de autoridad. De allí que se hable de la 

“modernidad líquida”, como figura del cambio y la transitoriedad; de la precariedad de los 

vínculos humanos y de los vínculos sin rostro que nos ofrece la realidad virtual. (Bauman, 

Zygmunt 2004. México)

La aparición de las TICs también implicó un significativo cambio respecto del 

conocimiento, la información, los datos pulularon, incursionaron en todos los ámbitos de 

la sociedad provocando cierto desequilibrio entre la educación sistematizada y la que se 

prodiga sin distinciones de edades ni de espacios.

En cuanto a lo personal, es una realidad diferente, que requiere de nuevas miradas, 

nuevos abordajes, establecer nuevos vínculos, generar nuevos sentidos, gestar nuevas 

configuraciones, descubrir los nuevos entramados de significación, en fin, posicionarse 

en el enfoque de la complejidad.

Debemos revisar nuestras configuraciones relacionales y analizar las nuevas 

tramas de sentido sociales desde una perspectiva centrada en el cambio como devenir, 

como mutación, en un escenario de emergencias continuas. (Najmanovich, Denise 2005. 

Buenos Aires). 

3 CONOCIMIENTO

En este significativo reto, juega un rol preponderante el conocimiento y por 

supuesto la educación superior, cuya mirada aún dista de tal propuesta, no obstante, sobre 

ella están depositadas grandes expectativas, a tal punto que según la UNESCO deberá 
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contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. Afirma en el documento 

bajo el título: “Misiones y funciones de la Educación Superior” en el Art.2 inciso f) aportar 

su contribución a la definición y tratamiento de los problemas que afectan al bienestar de 

las comunidades, las naciones y la sociedad mundial” (Unesco 1998 p.7).1

O sea, será la educación superior, quien le permita alcanzar y mantener a los 

hombres, un nivel de calidad de vida de excelencia.  Si tan magna responsabilidad le cabe 

a la educación superior, y en particular a la universidad, quienes la habitan y la conforman 

con su quehacer cotidiano: los docentes, deberán poseer una sólida formación para 

asumir el rol acorde con las nuevas exigencias. 

Hoy la concepción de conocimiento se ha modificado, representa una fuente de 

poder, así lo entienden en el ámbito económico desde el SXIX durante el cual se hablaba 

de la formación de recursos humanos, del valor que tiene la educación para el desarrollo 

industrial, es en el SXX donde se afianza la incidencia del conocimiento en el crecimiento 

económico y en la rentabilidad de las empresas. “Es Serge Stroumiline (economista 

soviético), el primero que intentó medir el impacto de los aportes de la educación, la 

investigación científica y las innovaciones tecnológicas en el crecimiento económico de 

un país” (A.Pérez Lindo, 2005. P.21).2

De allí la necesidad de gestar políticas del conocimiento, que logren articular los 

recursos educativos, científicos y técnicos con las demandas socioeconómicas.

Al respecto afirma el Ing. Cullen, Patricio: “En el siglo XXI que estamos transitando 

el conocimiento es poder y la distribución democrática de conocimientos es un problema 

de distribución de poder. La universidad debe inclinar el fiel de la balanza para el otro lado, 

a fin de impulsar los equilibrios que hacen falta para lograr una sociedad más justa...”(p.59 

2010).3 

Es evidente que se van imponiendo nuevos enfoques, está surgiendo una nueva 

visión, más amplia e integradora y van cobrando relevancia las políticas del conocimiento, 

“que se han vuelto cruciales para definir el destino de la humanidad” (Pérez Lindo, A. 

1998).4

Una adecuada gestión del conocimiento potenciará las posibilidades que encierra 

el capital intelectual. De allí el papel sustantivo que cobra la universidad en estos nuevos 

escenarios, que debería ser generadora de nuevos aportes.

Es sabido que poseer conocimiento, fue privilegio de unos pocos, y que a pesar de 

ciertos progresos que permitieron una mayor difusión de las ideas y de los conocimientos, 
1   Unesco. 1998. Conferencia Mundial sobre Educación Superior. Declaración mundial sobre la educación superior 
en el SXXI: Visión y acción. París
2  Pérez Lindo. 2005. Gestión del conocimiento. Buenos Aires. Grupo Editorial Norma.
3  Cullen,P. 2010. Universidades para el SXXI. Buenos Aires. UTN
4  Pérez Lindo, A.1998.  Políticas del conocimiento, educación superior y desarrollo. Buenos Aires. Biblos
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éstos fueron monopolizados, ya sea por un número reducido de hombres pertenecientes 

a las élites, como, más adelante, por las instituciones que sistematizaron su difusión, entre 

ellas las universidades.

4 UNIVERSIDAD

Una breve reseña histórica sobre las universidades, permite visibilizar la evolución 

del conocimiento y el énfasis puesto en los diferentes períodos. 

La institución universitaria nace alrededor del Siglo XI y se caracterizaba este 

modelo medieval, por ser una comunidad de profesores y alumnos, dedicada al estudio 

de verdades reveladas, según eran transmitidas por la Iglesia.

La vida intelectual se desarrollaba en las escuelas monásticas, que luego fueron 

las escuelas episcopales que se caracterizaron por estar centrada en la personalidad del 

maestro, lo cual marcó una tendencia a la especialización.

El predominio de la Teología como ciencia fundamental no admitía discusión. El 

resto de los saberes se justificaban, en tanto que fueran auxiliares y/o dependientes de 

la Teología

Por lo tanto, el profesor universitario transmitía verdades incuestionables. 

Por otro lado, la Universidad Moderna, partía de la concepción de que los 

conocimientos humanos eran limitados y provisionales y, por consiguiente, no importaba 

tanto su ordenamiento y clasificación, como el conseguir otros nuevos.

El profesor universitario, por lo tanto, ya no portaba verdades incuestionables, 

sino que utilizaba métodos científicos para producir innovaciones en el conocimiento.

En el tránsito por la posmodernidad, la función de la universidad no se centra 

en la transmisión de un saber sistematizado, sino en enseñar a cuestionar lo sabido y a 

escudriñar nuevos caminos y métodos de investigación

Por lo cual el rol del docente debiera ser el de facilitador, que estimula, guía, y 

acompaña los múltiples procesos y situaciones de aprendizaje que se presentan.

La universidad, que se inicia aislada del entorno social, cual una torre de marfil, 

monopolizadora de los saberes, al paso de los años, fue cobrando otras formas, se fue 

masificando, fue modificando su relación con el medio, entre otras cosas, acusando el 

sustantivo impacto que acarreó la aparición de la tecnología.

El paradigma de la complejidad, también la atraviesa. Conviven en ella diversas 

y heterogéneas acciones, diversas y contrapuestas lógicas. Situaciones críticas que se 

considera representan una interesante oportunidad de re-pensarse, de revisarse, de 

reflexionar, y generar nuevas respuestas acordes a las demandas de este SXXI, para 
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lograr ser colaboradora de estos procesos de cambios vertiginosos que tornan obsoletos, 

rápidamente, los distintos modelos universitarios que aún conviven con características 

muy disimiles. 

“Se podría empezar reconociendo que el siglo XX ha sido un siglo en búsqueda de 

certezas, apegado a la física newtoniana y la universidad se ha concentrado en producir 

con vehemencia verdades absolutas, rígidas y lentamente modificables. Al estudiante 

se le ha estado formando para un mundo inmutable y predecible a pesar de que el 

corazón y el cerebro intuían cambios profundos y enormes agujeros negros. El nuevo 

siglo, arropado con contribuciones como las de Heisenberg, Prigogine, Geymonat, Piaget, 

Morin, Moscovici, y muchos otros científicos y humanistas de nuestro tiempo, promete 

moverse hacia concepciones menos dogmáticas. Somos parte de un mundo plural, 

diverso y multicultural que lleva en sus adentros en forma dialéctica el determinismo y la 

aleatoriedad, la linealidad y la no-linealidad, la reversibilidad y la irreversibilidad, la certeza 

y la incertidumbre, la vida y la muerte. Esto obliga al hombre educado a ser capaz de lograr 

la aprehensión de la realidad en la búsqueda de la utopía. ¿Responde la universidad a este 

sentido dinámico? ¿Estamos formando profesionales universitarios que sean capaces de 

moverse dentro de esos paradigmas?” (Escotet. p.1)5 y yo agrego ¿están los profesores 

universitarios a la altura de estos nuevos retos?

Como se viene afirmando, es evidente que la universidad a lo largo del tiempo 

asumió diferentes funciones tales como: transmitir verdades, cuestionar y producir 

innovaciones en el conocimiento a través de la investigación científica, articular el 

conocimiento con la política, jugando el rol ya sea de precursora de procesos de cambio, 

acompañándolo o conservando lo instituido. Los nuevos escenarios realizan nuevas 

demandas, tanto a la institución como a quienes asumen el rol docente dentro de ellas.

Destacados autores aluden al respecto, tal el caso de Miguel Angel Escotet quien 

afirma:

“La universidad debe ante todo enseñar a pensar, crear la actitud hacia el riesgo 

de pensar, ejercitar el sentido común y dar rienda suelta a la imaginación creadora. 

Más que a dar información, hay que estimular al sujeto que descubra el lugar donde se 

encuentra, a enseñarle cómo seleccionarla y utilizarla. Hay que enseñar para esquemas 

de incertidumbre que no es sino la vida misma. Una educación flexible para adaptarse a 

los cambios. Un adecuado equilibrio entre la generalidad y la especialidad. Una educación 

permanente inserta en la propia dinámica de la mutación e incertidumbre de la sociedad 

que no sólo exige poseer los conocimientos y técnicas para el desempeño de sus 

miembros en el mundo de hoy, sino, fundamentalmente su capacitación para aprender, 

5  Escotet, M.A, 2013. Desafíos de la educación superior en una era de transición.2002. Instituto Latinoamericano 
de educación para el Desarrollo EEUU 
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reaprender y desaprender sin pausa como única solución para adaptarse al futuro”. 

(Escotet.p.20). 6

Se requiere de una universidad diferente, que funcione como organismo que 

aprende, que incorpora nuevos dispositivos para hacer frente a las nuevas demandas, 

que ajusta sus prácticas, que desarrolla procesos de adaptación, hacia adentro y hacia 

afuera, etc.

En fin, que las universidades mejoren su funcionamiento, la gestión de sus 

recursos, la forma en que definen sus funciones y el tipo de relaciones que mantienen. 

Para incorporar mejoras, para acceder a fases superiores de desarrollo, resulta 

preciso desaprender, eliminar lastres, deconstruir prácticas, significados y aprioris que 

suelen estar bien establecidos en las rutinas institucionales. Entre esos aprioris se 

destaca el que alude a la docencia: es que a enseñar se aprende enseñando. sin una 

reconstrucción de su significado y de su proyección sobre la práctica docente existen 

pocas posibilidades de avanzar.

Esta nueva mirada obliga a los docentes a instalarse en un nuevo posicionamiento, 

estar en permanente renovación de teorías, de prácticas participativas, y en una propuesta 

de generación de conocimiento, a través de una relación fluida con el estudiante, donde el 

aprender y enseñar sean una aventura compartida, convocante superadora del tradicional 

estilo autoritario de macado corte magistral.

5 DOCENTES

Haciendo un poco de historia del quehacer docente, se puede decir que los 

profesores universitarios desempeñaron su rol con un accionar acorde a lo esperado 

por las sociedades, construyendo de ese modo diferentes subjetividades de docentes y 

alumnos.

Así fueron docentes transmisores, investigadores, reproductores, justificadores, o 

críticos de lo instituido.

Cabe preguntarnos hoy, ¿cuáles son las cualidades que definen la identidad del 

profesor universitario, qué se espera ellos en estos tiempos y si están preparados para 

enfrentar los retos actuales?

La identidad del docente es confusa, cuestión que se agudiza por los múltiples 

requerimientos a que hoy se ven sometidos en este nuevo paradigma.

Si bien se aludió a los vertiginosos cambios que tiñen los escenarios actuales, 

se enfatizó en la necesidad de repensar el rol de las universidades insertas en ellos, í 

6   Escotet, M.A. op.cit.
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también es menester repensar el de los docentes que se desempeñan en ese ámbito 

formativo por excelencia. En este nivel, encierra un profundo grado de complejidad, 

que no siempre es comprendido en su total dimensión. Por lo cual se torna frecuente 

observar un hecho altamente contradictorio, a saber, que la mayoría de quienes ejercen 

la docencia, son profesionales sin formación pedagógica específica, dado que en este 

nivel no se exige título docente habilitante. Resulta paradójico también el hecho de 

que a medida que se avanza en el sistema educativo, disminuye la exigencia en dicha 

formación (Antolí, 1992). Por lo cual es usual que quienes se desempeñan en cátedras 

universitarias, sean profesionales graduados de carreras universitarias no pedagógicas, 

que asumen el rol docente como una instancia lógica dentro de su quehacer profesional, 

por el lustre y prestigio que tal desempeño le otorga al título de grado, y por supuesto con 

las herramientas que posee: sus saberes disciplinares, en la convicción de que éstos le 

dan derecho a transmitirlos.

Está instalada la concepción generalizada de que los saberes solventes que el 

profesional universitario posee, merced a su carrera de grado, le otorgan el derecho para 

afrontar intuitivamente el quehacer docente. Suelen ser clases expositivas, magistrales, 

en las cuales, despliegan esos saberes, asumiendo un rol marcadamente protagónico, 

en detrimento del rol del alumno, que pasivamente se limita a escuchar, en ausencia de 

un auténtico proceso de aprendizaje y un distorsionado proceso de enseñanza, que 

generalmente no preocupa demasiado al expositor. Son clases que carecen de recursos 

didácticos, de estrategias para implementar en el aula, cuestiones éstas que remiten al 

profundo desconocimiento de lo que significa el rol asumido.

Por otra parte, se evidencia otra significativa contradicción, a saber, la marcada 

indiferencia que demuestran algunas universidades por la formación de quienes, con su 

quehacer, le dan vida y la prestigian. 

El rol no es sencillo, demanda sólidas herramientas para un abordaje idóneo, 

demanda la adquisición de competencias, sobre las cuales aún hoy se debate. 

Es menester definirlo y asumirlo desde otra posición, afianzando el sentido de 

identidad docente, que está altamente desdibujado. Raramente un graduado universitario 

de áreas no pedagógicas, se asume como profesor universitario, casi siempre antepone 

su profesión de grado a la de docente. En realidad, el docente universitario posee una 

doble profesión, la de su especialidad y la de profesor, aunque generalmente esta última 

está subestimada. Por ejemplo, un médico tiene claro a qué profesión pertenece, no duda 

respecto de su función y en caso de tener que definirse profesionalmente lo hará sin 

dificultad. Pero si a su vez ejerce la docencia, es casi seguro que ni lo mencione, lo omita, 
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en la convicción de que es una tarea secundaria, de menor importancia.   Tiene clara su 

identidad profesional respecto de la carrera de grado, pero posee una identidad “borrosa”, 

desdibujada, respecto de su otra actividad profesional, la docencia (Zabalza, 2002). 

Para conformar y afianzar dicha identidad, es menester que quien ejerce la 

docencia, conozca los pormenores de ese quehacer en forma detallada, qué se espera de 

su rol, cuáles son las principales dificultades que presenta, cuál el compromiso que implica, 

qué posibilidades de canalizar el proyecto personal a través del proyecto institucional, 

cuáles son las condiciones laborales, etc. Asumir que es una actividad compleja, que 

requiere preparación específica, que no alcanza con la vocación, que antes bien se 

deberá rendir cuenta a efectos de demostrar habilidades, competencias y conocimientos 

acordes a las exigencias del cargo y del marcado compromiso social asumido. Que más 

allá del aula, llevamos sobre nuestros hombros la mochila de un pasado histórico que nos 

fue moldeando, perfilando, definiendo hasta este presente que nos envuelve con nuevos 

retos. 

Se requiere una formación que contemple la complejidad de la tarea docente 

y por ende construya capacidades de intervención que respondan a la misma. (Diker y 

Terigi, 2003). O sea, urge una adecuada profesionalización del mismo.

Es necesario que quienes ejercen, realicen una reflexión acerca de sus prácticas, 

las re-signifiquen, o sea, de-construyan lo instituido en pos de optimizar el desempeño 

acorde a los nuevos tiempos. Hoy se deben incorporar nuevos recursos que promuevan 

en los estudiantes otras habilidades, más allá de la de ser pasivos escuchas. Deben 

interactuar en un ámbito dialógico. Es necesario propiciar cambios, modificaciones en las 

prácticas docentes, pero para ello, es menester, por un lado, que los propios involucrados 

sientan esa necesidad de cambio; por otro, que la propia universidad de alguna manera 

estimule el mismo; y por último, que el marco legal lo exija, o sea que figure como condición, 

en el estatuto de la universidad y como requisito en la ley universitaria o de educación 

superior.

Es una cuestión que preocupa y convoca análisis de especialistas, lo que se puede 

observar en congresos, seminarios o conferencias. Aún no hay resultados certeros, no 

se unifican los discursos, pero lo que sí es indiscutible es que la temática se instaló en 

estos nuevos escenarios y su abordaje es motivo de constantes debates y discusiones. 

No obstante, en el sistema, sigue pesando la internalizada tradición, que se basa en la 

premisa de que a enseñar se aprende enseñando, que se aprende en el propio ejercicio 

de la docencia, a través de la experiencia (Diker y Terigi, 2003). Como así también, que 

es una vocación, por lo cual implica entrega desinteresada a su ejercicio. Concepciones 
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instaladas que es menester desmontar, en pos de una mirada más profunda sobre este 

rol, que favorezca la construcción de una clara identidad. 

Se interrelacionan y entrecruzan varias dimensiones que colaboran con la 

conformación de la identidad docente, entre ellas se destacan: la profesional, la personal 

y la laboral (Zabalza, 2002), que a continuación se desarrollarán.

6 LA DIMENSIÓN PROFESIONAL 

Implica superar el saber de la especialidad e incorporar la necesidad de una 

preparación específica para la docencia.

Si bien la matriz de origen, que enfatizó en la vocación docente, ha ejercido 

una marcada influencia que aún persiste en muchas universidades, en la convicción 

de que a enseñar se aprende enseñado, también ha cobrado fuerza la necesidad de 

una profesionalización del rol, que implica reconocer que se necesita: una formación 

particular, una sólida base de conocimientos, una adecuada organización de los temas 

a desarrollar, entablar fluidos canales de comunicación, perfeccionar los aspectos 

metodológicos, garantizar el proceso de aprendizaje de los cursantes, adecuarse a 

los distintos contextos, tender hacia una práctica reflexionada, asumir que es de gran 

relevancia social y posicionarse éticamente según su visión del mundo. 

Además, poseer una mentalidad abierta, flexible, para abordar los nuevos 

escenarios organizacionales, las nuevas situaciones y problemáticas que surgen, en 

un constante aprender y desaprender, en una constante revisión de los supuestos que 

hasta ahora sirvieron de sustento. Asumir que es un campo que posee marcos teóricos, 

herramientas didácticas, estrategias de abordaje, concepciones de aprendizaje, propias 

del área. Que es menester superar la concepción tradicional con fuerte base empírica, 

y reconocer que estar al frente de cátedras universitarias, implica ejercer la docencia, 

pero también se le suman la investigación y la gestión, funciones que deberían guardar 

una íntima relación entre sí, deberían interactuar con total naturalidad, cuestión que no 

siempre sucede. 

De acuerdo con lo expuesto, resulta pertinente realizar una consideración sobre 

dos de los aspectos señalados, que algunos consideran altamente complementarios, la 

docencia y la investigación; en realidad, en nuestras las universidades, distan de guardar 

una fluida relación. Tradicionalmente se han presentado como dos alternativas separadas 

y difíciles de unificar. Aún hoy existe disenso entre quienes consideran que defender la 

calidad de la educación superior, implica que todas las instituciones desarrollen en su 

seno investigación y quienes consideran que el sistema de educación superior debería 
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estar separado en dos niveles, uno de base académico y otro de excelencia investigativa; 

además, otros proponen que la investigación se realice fuera de las universidades (Del 

Huerto Reyes, 2006).

En fin, la cuestión vinculada a la relación docencia-investigación en la educación 

superior es tema de debate, sobre el que se multiplican enfoques y abordajes. Si bien 

hay una amplia gama, se pueden sintetizar entre modelos impugnatorios de la relación 

y modelos que la admiten, con algunos matices. Las posturas oscilan entre quienes 

consideran:

1) que ambas actividades son incompatibles, entendiendo que las tareas 

docentes requieren disposiciones y habilidades diferentes de la tarea de 

investigación, por lo que las consideran contradictorias unas con otras y 

hasta imposibles de conectar, o sea que la relación es nula (Clark 1997).

2) que es una relación negativa, que va en detrimento de la enseñanza.

3) que la relación es posible, que son actividades complementarias (Terenzini, 

1999), y más aún, que es necesaria e inevitable tal articulación (Vidal y 

Quintanilla, 1999). 

En realidad, los análisis sobre los vínculos entre la enseñanza y la investigación 

son variados y abundantes. Se torna interesante, entonces, estudiarlo, entendiendo que 

es un sistema dinámico que no se agota en una única mirada, que ofrece alternativas, 

hendijas, circunstancias que permiten que la relación en algún caso sea positiva y facilite 

la transferencia y en otros, negativa y la dificulte.

Se suele observar en las universidades cierta independencia entre ambas 

actividades. La investigación, en muchos casos, se realiza separada de la enseñanza, 

aunque ambas sean dos actividades centrales y constitutivas de la universidad. Si bien 

se admite, en forma generalizada, que trabajar en la universidad implica algo más que 

enseñar, no están dadas las condiciones para que todo el que ejerce la docencia tenga 

posibilidades de realizar investigación. Es una problemática institucional y también 

personal.

A nivel institucional, hay exigencias de excelencia en el dictado de las clases que 

requieren preparación, planificación, lectura, organización de los temas, de las formas de 

evaluación, demanda un tiempo extra que excede el estar frente al alumnado. A la vez, la 

propia institución, muchas veces, considera que un docente de este nivel, debe realizar 

investigación en el supuesto de que ésta enriquecerá el dictado de sus clases. Pero ¿en 

qué momento o en qué tiempo? Si a nivel institucional, generalmente, no hay un estímulo 

que permita concretar tal actividad. 
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Generalmente, la investigación se realiza con un importante costo personal, que 

le roba horas al día, con marcado esfuerzo, generando un grado de tensión que atenta 

contra un desempeño idóneo en ambas áreas, tanto en el ejercicio docente, cuanto en 

la tarea de investigación. En este caso, es una relación que genera interferencia, pues 

la mayoría de las veces se establecen prioridades. Quien prioriza las clases, descuida 

la investigación; y quien prioriza la investigación, descuida el dictado de clases. Dado 

que el tiempo que se destina a la investigación no se puede dedicar a la enseñanza y 

viceversa. Es sumamente difícil lograr un adecuado equilibrio institucional y personal en 

esta cuestión.   

Se optimiza la transferencia cuando se orienta la docencia hacia los intereses de 

la investigación (Sancho Gil, 2001), en estos casos se benefician ambos. Es altamente 

paradójico observar que, si bien goza de mayor prestigio quien es docente- investigador y 

es también de mayor peso a la hora de concursar, la docencia respecto de la investigación, 

se torna, en la mayoría de los casos, como una actividad secundaria, marginal, cuando en 

realidad es la esencia de la vida universitaria, la que impulsa la generación de nuevos 

conocimientos. 

El autor Zabalza (2003) afirma que se abren grandes posibilidades de encuentro 

entre docencia e investigación 

…si se hacen coincidir ambos elementos, investigación y docencia, en un tipo 

de actuaciones que tengan por objeto de análisis la propia  docencia: reflexionar sobre 

la docencia (en el sentido de analizar documentadamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollado), investigar sobre la docencia (someter a análisis controlados 

los distintos factores que afectan a la didáctica universitaria en cada uno de los ámbitos 

científicos), publicar sobre la docencia (presentar dossieres e informes sobre las distintas 

cuestiones relacionadas con la enseñanza universitaria) (Zabalza, 2003, p. 160).7

Es un planteo que indiscutiblemente enriquece a ambas funciones, las nutre y 

zanjaría la distancia.

Por otra parte, en el ámbito universitario, se torna indispensable una adecuada 

gestión, aspecto que alude tanto a cuestiones administrativas como académicas. Es 

menester aclarar como aproximación al término gestión, que se vincula con management, 

término de origen anglosajón, que traducido al castellano implica dirección, organización 

y gerencia, entre otros. Cuando se alude a gestión educativa, se refiere a la aplicación 

de los principios generales de la administración y la gestión al campo específico de la 

educación.

7  Zabalza, M.A.2003.La enseñanza universitaria. España. Narcea
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Gestión es un término que abarca muchas dimensiones, entre las que se destaca 

la dimensión participativa que alude a la actividad de actores colectivos y no meramente 

individuales. Es un concepto que ha sufrido modificaciones a lo largo de las últimas décadas, 

según los cambios socio-político-culturales-económicos que se fueron produciendo en el 

mundo. Así fue transitando desde una concepción clásica que respondía a la escuela 

burocrática, científica, racional, modelo cerrado, a un enfoque humanista donde se prioriza 

al ser humano, a las relaciones que se establecen, al sistema natural, que responde a un 

modelo abierto; luego surge un enfoque basado en los círculos de calidad, que también 

es un sistema abierto, participativo, que se centraliza en los procesos problemáticos, 

analiza las variables situacionales que inciden y propone un seguimiento procesual (no 

abandonar el proceso, porque ello tiene un costo); por último, el enfoque posicionado en 

el paradigma de la complejidad, el culturalista, que entiende a la organización como un 

sistema holístico de interacción mutua, que desde un marco cultural privilegia la mirada 

crítica.

Si bien el concepto de gestión, como ya se dijo, nos remite en sus orígenes al 

ámbito de la administración, sobre todo empresarial, fue evolucionando e incorporando 

nuevos enfoques con el aporte de otras disciplinas, e incursionó en otras instituciones 

sociales, tales como las educativas, en las cuales se puede afirmar que tiene que ver con 

el gobierno, pues está íntimamente vinculado a una adecuada integración entre lo técnico 

y lo político (Gvirtz, 2011).

La gestión en materia educativa estuvo ligada, históricamente, a las cuestiones 

burocráticas y administrativas, a un enfoque de marcado control y a una concepción 

eminentemente técnica. Hoy la mirada es más amplia, se refiere, al modo de encarar los 

conflictos, a la toma de decisiones, a generar condiciones adecuadas de participación, 

buscar estrategias superadoras que no serán definitivas, sino que estarán en constate 

revisión. En esta nueva concepción dinámica incide mucho el posicionamiento ante el 

poder; pero implica también saber gestionar los conocimientos tanto dentro de la propia 

universidad, como fuera de ella. Este último aspecto está íntimamente vinculado al 

modo de articulación que la universidad establezca con la sociedad, con la economía, 

con el estado (Pérez Lindo, 2005), como así también a la relación que entable con otras 

universidades, tanto a nivel nacional como internacional. 

7 DIMENSIÓN PERSONAL

Los planteos hasta aquí realizados son algunos de los que cuadran dentro de 

la dimensión profesional, que es una de las dimensiones constitutivas de la identidad 

docente.
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Respecto de la dimensión personal, es importante el grado de satisfacción que 

produce la tarea que se realiza, el estímulo que representa para el trayecto de cada 

uno. Se impone reflexionar: si resulta gratificante, si implica compromiso este quehacer 

considerado sustantivo dentro del área profesional, o antes bien, si es una obligación, 

una tarea impuesta considerada irrelevante, secundaria, en la vida profesional. Estas 

cuestiones reflejan el posicionamiento del propio docente, ponen en juego su escala 

axiológica e inciden indiscutiblemente en su relación con el conocimiento y la propuesta 

pedagógica. Es indispensable tener claro el lugar que ocupa la docencia en la vida 

profesional de quien la asume, y en pos de qué proyecto personal lo hace. 

Sin lugar a dudas, en la medida que logre canalizar su proyecto personal a través 

de las instituciones que transita, optimizará su desempeño. Un clima institucional ameno, 

servirá de estímulo y se verá reflejado en el mejor rendimiento académico.

Estas reflexiones permitirán que se vaya conformando la biografía profesional, 

hecho que redundará en afianzar la dimensión personal, en pos de colaborar con la 

construcción de la borrosa identidad docente. 

Al decir de Josefina Semillán de Dartiguelongue, depende del posicionamiento 

que adopte el docente al ingresar a una clase, el aula puede transformarse en un lugar de 

encuentro o en un lugar de enfrentamiento; de diálogo constructivo, de intercambio que 

estimula la participación o bien de control, donde impera una pedagogía de la dependencia, 

en la cual hay uno que sabe y vuelca esos saberes, sobre otros que silenciosamente 

escuchan o presencian. 

8 DIMENSIÓN LABORAL

En lo que se refiere a la dimensión laboral, se puede afirmar que la docencia en 

realidad es un trabajo, no sólo una vocación, pero con características muy particulares. 

Es un trabajo que implica cumplir múltiples funciones, que varían según los contextos, 

en los cuales interactúan diversos elementos de diferentes maneras; por otra parte, se 

plantean en el desempeño de la actividad simultaneidad de situaciones que requieren 

respuestas inmediatas, las tareas no siempre están claramente estipuladas, ni repartidas 

en forma equitativa; además, los horarios son más flexibles que en otros trabajos. En 

fin, evidentemente, esta dimensión ofrece particularidades que impide que sea analizable 

bajo los cánones de la lógica eminentemente racional y de dispositivos técnicos. 

Es menester esclarecer derechos y obligaciones que competen a este trabajo 

atípico, que hoy demanda nuevas exigencias, nuevas competencias, nuevas tareas, aún 

no reconocidas. Es una deuda pendiente y que atenta contra su jerarquización.
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Los aspectos mencionados son constitutivos de la identidad docente que no es 

asumida con claridad por los profesionales involucrados. Se impone revisarlos, reflexionar 

profundamente sobre ellos para afianzar el perfil del docente universitario. Sobre todo 

en  la Argentina, donde aquel está impregnado de una matriz de origen que lo condiciona  

Tal como afirman Dicker, G. y Terigi, F.“…hay concepciones que han predominado  

históricamente en la conceptualización de la tarea como configuraciones de pensamiento 

y de acción  que construidas  históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en 

cuanto están  institucionalizadas, incorporadas a las prácticas  y a la conciencia de los 

sujetos”, (2003 p 110)8:, tal el caso del enfoque práctico-artesanal que se basa en el 

conocimiento experto de quien asume el rol y en la concepción de que se aprende a ser 

docente, enseñando.

La formación de los docentes en general, vale decir, de los distintos niveles del 

sistema educativo, respondió a la matriz propia de la sociedad moderna. Es en el S. XIX 

cuando comenzó un proceso de institucionalización de la formación docente vinculada, 

no sólo a lo pedagógico, sino fundamentalmente a lo político. Fue sustantivo, para los 

estados liberales del S. XIX, garantizar, a través de la educación sistematizada, la 

formación de ciudadanos. De allí que se requería un nuevo cuerpo de especialistas que 

cuidaran de dicha formación. 

El cuerpo docente se tornó pieza clave para lograr la integración y cohesión social. 

Fue uno de los principales mecanismos de consolidación del estado, y parte sustantiva de 

la maquinaria educativa, de ahí que su formación estuviera signada originariamente por 

una matriz de carácter disciplinador-normalizador, respondiendo a la llamada tradición 

normalizadora. Los conocimientos eran transmitidos en espacios institucionalizados, 

en los cuales los docentes ejercían sus prácticas basadas en una legalidad pedagógica 

que otorgaba el sistema y que los habilitaba para encarar a los alumnos bajo un modelo 

disciplinar, siendo el docente la única voz autorizada para impartir conocimientos. 

Otra matriz de peso, fue la matriz de la tradición técnica que concibió a los 

docentes como técnicos capaces de ejecutar estrategias didácticas para aplicar a los 

conocimientos prescriptos. El docente debía lograr   transformar el conocimiento experto 

en competencias comportamentales. El impacto de esta tradición sobre las prácticas 

y la formación ha sido enorme. Jugó un papel importante la planificación que impuso 

una nueva lógica en materia educativa, merced a la cual se instalaron temas como el 

control del aprendizaje, la evaluación objetiva del rendimiento, la instrucción programada, 

la enseñanza audiovisual, etc. Por último, se puede mencionar la matriz academicista, la 

cual estuvo centrada en el dominio que los docentes tuvieran sobre la asignatura. La 

8  Dicker y Terigi.2003. La formación de maestros y profesores: hoja de ruta. Paidós Argentina.
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solvencia que demostrara en el manejo de los temas, alcanzaba para el desempeño del 

rol. Se priorizó la transmisión de los contenidos. 

Estas son tradiciones que aún pesan, más allá del momento histórico en que 

fueron acuñadas. En las prácticas docentes estas matrices siguen vigentes, aparecen 

entretejidas, y nutren con diferentes niveles de incidencia el rol docente aún en nuestros 

días. 

No escapa a este planteo la docencia universitaria. En este nivel se reflejó con 

mayor intensidad la matriz academicista, que impregnó el rol, caracterizado por clases 

magistrales, que apuntaban más a una demostración de dominio de saberes, que a un 

proceso de aprendizaje. Ganaba prestigio la figura docente, cuando el manejo solvente 

de los contenidos le permitía esgrimir con firmeza la palabra. Eran disertaciones 

unidireccionales, en clases sumamente pasivas.

En la actualidad se propicia revertir estas tradiciones o matrices para enfatizar en 

un enfoque hermenéutico- reflexivo o enfoque del profesor orientado a la indagación y la 

enseñanza reflexiva; en la convicción de que es una actividad compleja, que se desarrolla 

en escenarios conflictivos, y que demanda, más allá del conocimiento experto, la 

flexibilidad para trabajar con el conocimiento emergente que surge en el propio contexto, 

que supera los escenarios prefigurados, fijos, congelados en una estructura estática.

Es por ello que este enfoque requiere una revisión crítica y contínua de las 

prácticas docentes, de las relaciones de poder en la institución y en la propia aula, y más 

aún, de los vínculos que genera. El rol requiere que se asuman otras tareas que superen la 

transmisión de contenidos académicos, hacia la construcción de nuevas competencias y 

capacidades que serán básicas para que el alumno pueda aprender, construir y gestionar 

el conocimiento. Como así también variar el eje que tradicionalmente estuvo centrado en 

la enseñanza, hacia el proceso de aprendizaje. El desempeño docente necesita nuevas 

herramientas, nuevos enfoques, nuevas didácticas, nuevos sustentos teóricos, y la 

adquisición de nuevas miradas que le permitan colaborar con la resolución de problemas 

y la mejora de los contextos sociales. Vale decir asumir nuevos posicionamientos respecto 

del rol. 

Hoy los docentes universitarios reciben en sus aulas alumnos egresados de 

escuelas secundarias generalmente signados por marcadas carencias formativas, acceden 

sectores que décadas atrás estaban excluidos de este nivel, merced a la masificación de 

la universidad, con lo cual la población universitaria cambió sus características, lo que 

impacta en las formas de producción y transmisión de conocimientos, y en el proceso de 

aprendizaje. Las universidades deberán implementar estrategias y agudizar los recursos 

para evitar la deserción y repitencia que todavía la afecta.
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Son retos importantes a los cuales, es menester darles respuesta, pero para 

ello se requiere una idónea formación que permita afrontarlos con solvencia, empatía y 

estableciendo los vínculos necesarios que generen confianza en que una opción diferente 

es posible.

Cuestión que se observa en el documento de la Unesco de 1998, en el preámbulo 

del documento elaborado en ocasión de la “Conferencia Mundial sobre la educación 

superior”:

“En los albores del nuevo siglo, se observa una demanda de educación superior 

sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma 

de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 

desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual 

las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 

conocimientos e ideales”. (UNESCO, 1998. P.1)9

El citado texto evidencia la necesidad de tener claro a qué tipo de formación se 

apunta y en pos de qué concepción de enseñanza, dentro de la cual se incluye el concepto 

de competencias. Cabe destacar que es una temática compleja, dado que hay modelos 

vigentes variados que nos hablan de distintas vías de aproximación al conocimiento de 

cómo enseñar (Zabalza, 2003, pp 67-68).  

Así encontramos la vía empírica y artesanal, basada en la experiencia, según la 

cual se conoce la enseñanza a través del propio desempeño docente. Como este enfoque 

depende del tránsito realizado por las aulas universitarias, surge una amplia variedad de 

miradas sobre qué es la enseñanza. Es una concepción más intuitiva que sistemática.

Otra vía es la de aproximación profesional al conocimiento, la cual requiere una 

formación específica, un abordaje más sistemático, basado en recursos metodológicos 

que le permiten recolección, análisis e interpretación de los datos, en pos de una práctica 

analizada, “se sabe qué hacer y por qué hacerlo” (Zabalza, 2003), lo cual se traduce en 

una competencia profesional, nutrida de elementos teóricos y prácticos. Esta vía colabora 

con optimizar la enseñanza desde el rol docente asumido.

Y una tercera vía es la aproximación técnica especializada, a cargo de especialistas 

e investigadores que abordan los factores implicados en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, con rigurosidad y precisión.

De las vías señaladas, es la segunda la que implica una competencia profesional   

propia de quienes ejercen, dado que requiere un conocimiento profesional de la docencia. 

Ésta considera propicio que los profesores expongan su propia opinión, pero basada en 

9  Unesco. 1998. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Disponible en: http://www.unesco.org/educarion/
educpro/wche/declatation_spa.htm

http://www.unesco.org/educarion/educpro/wche/declatation_spa.htm
http://www.unesco.org/educarion/educpro/wche/declatation_spa.htm
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datos y análisis sistemáticos de los fenómenos, conocer la teoría y la práctica con cierta 

profundidad, entendiendo que ambas se nutren mutuamente. En este sentido, Zabalza 

(2003) afirma: 

“La práctica analizada genera teoría y la teoría hace posible poner en marcha un 

tipo de práctica más fundamentada. Y así el circuito práctica-teoría-práctica por el que 

se construye el conocimiento didáctico, se repite en ciclos sucesivos que deberán traer 

como resultado el crecimiento progresivo del conocimiento sobre la realidad enseñanza.” 

(p. 70)10

Asumiendo la enseñanza desde el punto de vista profesional, se impone 

reflexionar acerca de cuáles son las competencias pertinentes para este perfil docente.  

Tarea ardua y difícil, dado que no hay criterio unívoco al respecto. Es un tema no resuelto. 

Hay muchas definiciones sobre competencias. Hay varios trabajos de diferentes autores 

que las analizan y catalogan. Zabalza (2003 p.70) entiende el concepto de competencia 

“como un constructo molar que nos sirve para referirnos al conjunto de conocimientos y 

habilidades que los sujetos necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad”. Este es 

un concepto amplio, abarcativo, por lo cual es válido para todas las actividades humanas.  

No es específico para el rol docente. 

Las competencias se pueden dividir en dos tipos: las genéricas, que son 

independientes del área de estudios. Son válidas para cualquier tipo de profesión. Y las 

competencias específicas, que son propias de cada área temática.

Desde luego que según sea la actividad a desarrollar, serán las competencias 

exigidas, que a medida que se especifica la tarea, se desglosan en competencias más 

específicas.

Aplicado el concepto a la formación docente, las competencias se deberían 

desglosar en unidades de competencias más específicas, dado que la docencia 

universitaria se nutre de un conjunto de ellas, sustentadas en conocimientos teóricos, 

combinados con la práctica.  

Zabalza (2003. p.72) menciona las siguientes competencias para el profesor del 

nivel superior:

1. Planificar el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares.

3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas.

4. Manejar nuevas tecnologías.

5. Diseñar la metodología y organizar las actividades.

6. Comunicarse-relacionarse con los alumnos.
10  Zabalza, M.A. 2003. Competencias docentes del profesorado universitario. Narcea. España
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7. Tutorizar.

8. Evaluar.

9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza.

10. Identificarse con la institución y trabajar en equipo.

Luego, concluye el autor: “La docencia universitaria aparece como un conjunto 

de competencias en cuya génesis juega un importante papel el conocimiento teórico 

combinado con la práctica” (p. 71).11

El propio Zabalza aduce que su trabajo es un pequeño aporte, que no se agota en 

estas competencias, pero que puede ser de utilidad para el análisis de la función de los 

docentes universitarios.   

Otra mirada ofrece Escudero Muñoz (como citan Gutiérrez Porlan, I. y Prendes 

Espinosa, M.P. en “Modelo de análisis de las competencias TIC del profesorado 

universitario”. 2006), quien trabaja en forma más precisa las competencias docentes, y 

las entiende como “el conjunto de valores, compromisos, conocimientos, capacidades y 

actitudes que los docentes, tanto a título personal como colectivo, formando parte de 

grupos de trabajo e instituciones educativas, habrían de adquirir y en las que crecer, para 

aportar su cuota de responsabilidad a garantizar una buena educación a todos.” (p.9)12

El autor contempla aspectos que son constitutivos del posicionamiento docente. 

Se refiere a valores, creencias y compromisos, que indudablemente definen la actitud 

de quien ejerce la docencia. Además, incorpora tanto el aspecto individual, la formación 

personal, como el aspecto colectivo, en directa alusión al trabajo mancomunado que 

es menester realizar en toda institución educativa. En fin, el interjuego de las actitudes, 

los conocimientos y las relaciones dentro de la institución, conformarán un conjunto de 

competencias que colaborarán con el perfil de un docente competente.

Es de destacar que, al hablar de competencia aquí, se supera el enfoque 

estrictamente instrumental y técnica, que la vinculaba con al mundo laboral, para aludir 

más precisamente a la interrelación de los aspectos arriba mencionados. 

Las autoras Isabel Gutiérrez Porlán y M. Paz Prendes Espinosa afirman:

“que a la hora de hablar de competencias docentes hemos de hacer alusión 

fundamentalmente a tres tipos de aspectos: actitudes, conocimientos y relaciones con 

los miembros de la institución. Cada uno de estos aspectos y la relación entre ellos nos 

darán un conjunto de competencias que determinarán aquello que entendemos por un 

docente competente para el ejercicio de su profesión”13. 

11  Zabalza, M.A.2003. Competencias docentes del profesorado universitario. Narcea. España (p.71/72)
12   Escudero Muñoz 2008. Las competencias profesionales y la formación universitaria, posibilidades y riesgos. Red 
.U. Revista de Docencia Universitaria número monográfico II.Formación centrada en competencias.
13  Gutierrez Porlan y Prendes, P. 2006 Modelo de análisis de las competencias TIC del profesorado universitario.
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La autora Edith Litwin (2013) aborda el concepto de competencia docente y 

destaca las siguientes: 

a) Competencias relacionadas con el conocimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

b) Competencias relacionadas con las relaciones interpersonales y la 

colaboración. 

c) Competencias relacionadas con la reflexión sobre la propia práctica.

Es una temática que tiene múltiples aristas y sobre la cual hay enjundioso material., 

Solo se mencionaron algunos aspectos, a los efectos del presente trabajo, los cuales no 

agotan en absoluto su abordaje, sobre todo siendo un tema que en estos momentos está 

en franco proceso de discusión. Se ha instalado el debate en Europa, sobre todo a través 

del controvertido Plan Bolonia, que es una propuesta de adaptación y unificación de 

criterios educativos a nivel universitario en todos los centros europeos, que enfatiza en un 

cambio del modelo de enseñanza universitaria tradicional, hacia un modelo pedagógico 

basado en la formación de competencias.

El intento de integración se concreta a través del proyecto Tuning, que aspira a 

crear en Europa un área de educación superior integrada. Dicho Proyecto, apuesta a un 

desarrollo de competencias de los futuros profesionales en términos de competencias 

generales y específicas, a las que se refiere así:

Competencias generales: las competencias generales son aquellas transferibles 

y comunes a cualquier perfil profesional. Se subdividen a su vez en competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. Estas competencias son necesarias para 

el desempeño de la vida en general, aunque en función de la profesión en la que se den 

requerirá una mayor intensidad en unas que en otras.

Competencias específicas: las competencias específicas, como su propio nombre 

lo indica, son aquellas que son propias a cualquier perfil profesional por lo que otorgan 

identidad y consistencia a cualquier profesión. (Muñoz, 2011, p. 4)

A su vez, éstas pueden subdividirse según diferentes criterios. Como se dijo, hay 

múltiples enfoques sobre el concepto. El aludido Proyecto Tuning impulsa cambios y 

mejoras en el nivel universitario con el objetivo de unificar criterios educativos en los 

centros universitarios europeos. Es una promesa que asumieron 29 países europeos, para 

reformar las estructuras de los sistemas de educación superior de forma convergente, 

en pos de lograr la integración de la educación superior europea. Incluye importantes 

reformas curriculares y de metodologías docentes. 

Este plan propicia un nuevo modelo educativo. Plantea un modelo pedagógico 

basado en la formación de competencias, en el cual varía el rol del alumno y del docente. El 
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primero será el eje del proceso, adquirirá un papel activo; y el segundo, deberá incorporar 

al dictado de clases cuestiones que le permitan un acompañamiento constante del 

alumno. Demanda un docente que asuma el aprendizaje activo, la evaluación continua, 

las tutorías académicas, un criterio de evaluación que le permita ponderar la adquisición 

de competencias genéricas y específicas que faciliten el acceso al campo laboral; 

descentrado en su figura y capaz de establecer fluidos canales de comunicación con 

los estudiantes y de incorporar otras modalidades más prácticas, alejadas de las clases 

magistrales tradicionales, lo cual requiere un sustento formativo diferente. El profesor 

se convertirá en el gran facilitador, asesor científico y metodológico, que brindará a los 

estudiantes los recursos, métodos, herramientas, información, que generará espacios de 

diálogo, incentivando el compromiso y el placer por aprender.

Esto implica, tanto para los alumnos como para los docentes, la adquisición de 

nuevas competencias que permitan efectivizar la propuesta. Representa una propuesta 

más flexible, dado que propicia un sistema de créditos, que permita un tránsito fluido 

de los alumnos por los distintos centros educativos europeos, ya que se intenta crear 

puentes entre las universidades.

En las universidades, durante décadas, predominó el diseño de modelos por 

objetivos, basado en el logro de determinados aprendizajes y bajo estrictas condiciones 

de control y regulación. Este modelo, a pesar de ser muy cuestionado, se prolongó en el 

tiempo. Hoy, como ya se dijo, se instaló el tema de las competencias profesionales que 

intenta ser una propuesta superadora,  pero en muchos aspectos se asemeja al modelo de 

diseño por objetivos en cuanto que las competencias describen qué es lo que se espera 

que lleguen a aprender los estudiantes de una titulación, son el estandarte del cacareado 

giro que ha de darse desde el foco en la enseñanza al foco en el aprendizaje desde un 

esquema medios-fines, con un riesgo claro de minimizar los contenidos o entenderlos 

como algo instrumental (…) cabe plantear no obstante la duda de si, apariencias aparte, 

las competencias quieren resucitar los viejos objetivos, aunque con un leguaje que los 

camufla o (…) son algo diferente (…) con criterios, prácticas sustantivamente diferentes 

a las del modelo de diseño en base a objetivos precisos, conductuales, jerárquicos, 

-fácilmente evaluables, según los cuales los contenidos educativos o son desdeñables o 

tienen tan solo valor instrumental-. (Escudero Muñoz, 2008)  

Todo proceso de cambio o intento de reforma no se produce en el vacío, sino 

dentro de un escenario que de alguna manera lo estimula y propicia merced a que 

responde a intereses económico políticos. De allí que esta propuesta surgió en el auge 

del neoliberalismo, con marcada participación del mercado, a tal punto que conceptos 
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propios de esa área (el mercado) incursionaron en el campo pedagógico. Y el término 

competencia se identificó con un marcado carácter instrumental, muy vinculado al plano 

laboral y a logros conductuales. Es un tema que merece reflexión.  

Cabe aclarar que se consideró inevitable hacer alusión al Plan Bolonia y al 

Proyecto Tuning, que se instalaron como temas de debate en principio en Europa, y luego 

trascendió a América Latina. Sin embargo, es menester tener en cuenta que es complejo 

aludir a los procesos de aprendizaje y a las propuestas de diseño de los mismos basados 

en competencias. Sobre todo, cuando tal modelo carece de sólida fundamentación 

teórica y aún está en continua revisión.

El plan  aparece como una propuesta interesante, ya que da fluidez a la educación 

superior, en el sentido de intercambio, al ser  compatibles los programas de estudio, por lo 

que se logra una mayor integración de la educación superior, mayor nivel de convergencia, 

facilita el tránsito de los alumnos merced a un sistema de créditos, se revisan estructuras 

y contenidos de estudio; y como parte de la metodología, introdujo el concepto de 

resultado de aprendizajes y competencias para las distintas áreas, entre otras cuestiones. 

Sin embargo, aún se sigue debatiendo acerca de cuál es (o debería ser) el núcleo de las 

competencias, cómo articular los niveles y programas a través de las redes europeas, 

etc. Aunque el planteo sustantivo que subyace es si esta reforma es en pos de optimizar 

la educación superior para tornarla más equitativa o, en realidad, la propuesta encubre la 

idea de que la educación superior sea funcional a la política neoliberal imperante.

9 AMÉRICA LATINA

El Proyecto Tuning trascendió a América Latina, donde se realizaron cuatro 

reuniones. Argentina fue sede de la primera efectuada en el año 2005, de la cual 

participaron 20 universidades argentinas. En este primer encuentro se elaboraron las 

listas de competencias genéricas que fueron debatidas. En el segundo, realizado en Brasil 

(2005), se analizaron y se definieron las competencias. En el tercero, realizado en San 

José de Costa Rica (2006), se presentaron y discutieron los informes; y en el cuarto, en 

Bélgica (2006), luego de estos encuentros se sustentaron las competencias específicas 

de los grupos profesionales que aún no lo habían hecho (Tuning-América Latina, 2007).

En pos de estos debates, las políticas universitarias argentinas propusieron un 

sistema de educación superior articulado, de tal manera que los alumnos vieran facilitado 

su tránsito por las instituciones de nivel superior universitario. Esto se vio reflejado en 

el “Proyecto de Apoyo a la articulación de la Educación Superior en las Universidades 

Nacionales”, creado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología argentino, en 
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agosto del 2002, cuyo objetivo principal fue facilitar a las universidades nacionales la 

constitución de ámbitos de reflexión y de exploración de iniciativas de articulación de 

la educación superior a partir de reformulaciones de tipo curriculares por ciclos de 

familias de carreras, que posibilitaran el tránsito de los estudiantes y contribuyeran a la 

organización, coherencia e integración del nivel universitario.

Este aspecto, acerca de la necesidad de articulación de la educación superior, fue 

destacado por la CONEAU, que en diferentes documentos, afirma que hay insuficiente 

articulación académica entre las facultades que tienen contenidos equivalentes en 

las disciplinas básicas. Dicha articulación, facilitaría las transferencias de los alumnos 

entre carreras, de modo tal, que éstas superen el carácter cerrado, de compartimentos 

estancos que hoy las caracteriza.

Dicha sugerencia la realiza en pos de estimular las iniciativas de articulación 

transversal de los componentes básicos comunes a muchas carreras, lo cual favorecería 

la coherencia interna del curriculum, la colaboración interdisciplinar y también fomentaría 

el aprovechamiento de recursos humanos y materiales.

Argentina, a partir de estos planteos, también se involucró en las tendencias 

internacionales de una formación universitaria profesional basada en competencias, 

interdisciplinariedad, articulación y trabajo autónomo del estudiante. Pero estas tendencias 

no forman parte relevante de la organización y práctica universitaria, pues la mayoría 

de las universidades aún responden a un modelo tradicional. Muchas universidades aún 

están divididas por facultades y dentro de ellas por carreras, que ofrecen conocimientos 

fragmentados tendientes a formar buenos especialistas en las distintas disciplinas. Estas 

carreras están a cargo de docentes que la mayoría de las veces se limitan a dictar “su 

materia”, como se puede observar en el trabajo de los Investigadores del CONICET sobre 

la enseñanza en el nivel universitario (Borgobello, A, Peralta, N y Roselli, N 2000)

La implementación de un modelo universitario basado en competencias requiere 

cambios sustantivos. Representa el reto de establecer las competencias propias de cada 

titulación, inculcarlas al estudiante y evaluarlas. Lo que implica replantear el currículo, la 

didáctica, la evaluación, un cambio en las concepciones y prácticas tanto de los profesores 

como de los estudiantes. O sea, una transformación de las actuales estructuras.

En la nueva propuesta, basada en las teorías del aprendizaje significativo, en 

aprender a aprender, el centro es el alumno. El alumnado se torna protagonista, es quien 

pasa de ser receptor de conocimientos a jugar un papel fundamental en el desarrollo de 

sus competencias. Esto representa un significativo reto para el profesorado.

En las últimas décadas, las políticas universitarias de la región dieron un profundo 

giro en su orientación, ya que se revisó y cuestionó lo acontecido durante la década de 
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los 90, época de auge del periodo neoliberal, marcada por la influencia del mercado. Se 

comenzó a entender a la educación superior como un bien público y social, de marcada 

responsabilidad de los estados. En Argentina, se multiplicaron las universidades que 

asumieron estructuras diferentes, distintos modelos curriculares, que conviven con 

modelos tradicionales muy arraigados en nuestras universidades. 

Es obvio que América Latina y Argentina en particular no son indiferentes a tal 

problemática y buscan de alguna manera la integración de la educación superior de la 

región, sobre todo en lo atinente a la formación de los profesores universitarios. El tema 

ocupa un lugar central en los distintos escenarios y evidentemente se están gestando 

propuestas integradoras en pos de su profesionalización

10 REFLEXIÓN FINAL

 La problemática de la formación del docente universitario es un tema que aún 

no fue resuelto con claridad y es motivo de constante debate. Es indiscutible que un 

profesional universitario egresado de carreras no pedagógicas, requiere una formación 

complementaria para ejercer la docencia en las aulas universitarias.

Por otro lado, evidentemente las universidades fueron mutando a lo largo del 

tiempo y hoy están inmersas en los escenarios de la complejidad, pero en muchos casos, 

con características que  responden a modelos convencionales que aún perduran. 

Así mismo el conocimiento dejó de serles exclusivo y se filtra por todas las hendijas 

que las sociedades del conocimiento ofrecen, lo cual obliga necesariamente a que sean 

repensadas.

Se deberá a apuntar a una universidad abierta, que establezca vínculos internos 

y externos que le permitan un fluido y enriquecedor intercambio, flexible, sensible a los 

cambios sociales, respetuosa de la diversidad del alumnado que hoy ingresa a ella.

En fin, una universidad acorde a las demandas del SXXI.

Respecto de la formación de los profesores universitarios no hay unidad de 

criterios, pero es indudable que debe poseer competencias que lo habiliten a transitar 

estos sinuosos senderos que ofrece la realidad actual, aún no están claramente definidas 

y es por ello que son materia de análisis y debates que apuntan a optimizar el desempeño, 

realizar un uso adecuado de las estrategias, de los recursos didácticos pertinentes, 

entablar vínculos que le permitan facilitar el proceso de aprendizaje.

Es paradójico observar en nuestro país, Argentina, que sea exigencia poseer título 

habilitante en todos los niveles del sistema educativo previos al universitario, pero en éste, 

alcanza con poseer el título profesional de la carrera de grado para ser docente.
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Generalmente quien sigue el profesorado lo hace por inquietud personal o estímulo 

institucional, merced a que hay un vacío legal al respecto, o sea, no es una exigencia que 

figure en la Ley de Educación Superior 

Quien ejerce en las aulas universitarias, tendría que adquirir una clara identidad 

sobre el rol que encierra una marcada complejidad y que muchas veces es asumido como 

una tarea más, que le permite cierto lustre y prestigio en su ámbito profesional.
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