
Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri                                             Vol. 3 Núm. 3 (2022) 

pág. 171 https://doi.org/10.47422/ac.v3i3.109 Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri 

 

Las competencias en educación superior: ventajas y dificultades 

Competencies in higher education: advantages and difficulties 

Competências no ensino superior: vantagens e dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Artículo original 

Professionals On Line SAC 

ISSN: 2709-4502 

https://journalalphacentauri.com/index.php/revista 

 

Jorge Enrique Quiroz Quiroz 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

 

Octavio Rafael Quiroz Rivasplata 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

 

Teresa Marlene Vela Loyola 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado: 19/09/2022 

Aceptado: 30/08/2022 

Recibido: 28/07/2022 

                            

Open Access 

Scientific article 

RESUMEN 

El objetivo de este estudio es determinar la utilidad y los obstáculos que propician el uso del 

concepto competencia en la formulación y concreción de los currículos en la educación 

superior. El trabajo se fundamenta en el estudio de Kilpatrick, quien refiere siete formas en las 

que la competencia ha sido definida, en la taxonomía de Bloom por su relación con los procesos 

mentales utilizados en todas las disciplinas académicas, y en los pilares del aprendizaje 

establecidos por la UNESCO. El significado de la categoría competencia se analiza según dos 

tendencias planteadas por Ullmann (1972): la analítica o referencial y la operacional o 

contextual. En relación al significado referencial, se toma el estudio elaborado por Zabala y 

Arnau (2007), quienes afirman que las competencias son actuaciones eficientes en contextos 

determinados, en el ámbito laboral y educativo. Para el significado operacional, se asume el 

significado asignado por el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle y profesores peruanos, cuando utilizan el concepto competencia al 

formular el currículo. El tipo de investigación es el fenomenológico, pues busca describir y 

analizar el significado de la categoría competencia utilizado por el Minedu y la UNE. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to determine the usefulness and the obstacles that favor the use of 

the concept of competence in the formulation and specification of curricula in higher education. 

The work is based on Kilpatrick's study, who refers to seven ways in which competence has 

been defined, on Bloom's taxonomy for its relationship with the mental processes used in all 

academic disciplines, and on the pillars of learning established by the UNESCO. The meaning 

of the competence category is analyzed according to two tendencies proposed by Ullmann 

(1972): the analytical or referential and the operational or contextual. In relation to the 

referential meaning, the study carried out by Zabala and Arnau (2007) is taken, who affirm that 

competencies are efficient actions in certain contexts, in the workplace and in education. For 

the operational meaning, the meaning assigned by the Ministry of Education, the Enrique 

Guzmán y Valle National University of Education and Peruvian teachers is assumed, when they 

use the concept of competence when formulating the curriculum. The type of research is 

phenomenological, since it seeks to describe and analyze the meaning of the competence 

category used by the Minedu and the UNE. 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é determinar a utilidade e os obstáculos que favorecem o uso do 

conceito de competência na formulação e especificação de currículos no ensino superior. O 

trabalho baseia-se no estudo de Kilpatrick, que se refere a sete formas de definição de 

competência, na taxonomia de Bloom para sua relação com os processos mentais utilizados em 

todas as disciplinas acadêmicas e nos pilares de aprendizagem estabelecidos pela UNESCO. O 

significado da categoria competência é analisado segundo duas tendências propostas por 

Ullmann (1972): a analítica ou referencial e a operacional ou contextual. Em relação ao 

significado referencial, toma-se o estudo de Zabala e Arnau (2007), que afirmam que as 

competências são ações eficientes em determinados contextos, no ambiente de trabalho e na 

educação. Para o significado operacional, assume-se o significado atribuído pelo Ministério da 

Educação, a Universidade Nacional de Educação Enrique Guzmán y Valle e os professores 

peruanos, quando utilizam o conceito de competência na formulação do currículo. O tipo de 

pesquisa é fenomenológico, pois busca descrever e analisar o significado da categoria 

competência utilizada pelo Minedu e pela UNE. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, Las competencias en 

educación superior: ventajas y dificultades, surge de 

las interrogantes que formulamos acerca de las 

ventajas y dificultades que conlleva utilizar (el 

concepto) competencias cuando se formulan los 

currículos en educación superior.  Por este motivo, se 

propone el objetivo de establecer las ventajas y 

dificultades del concepto mencionado, considerando 

que tanto el Ministerio de Educación (Minedu) -

durante las dos últimas décadas- y la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

(UNE) -este año- han explicitado sus intenciones 

educativas mediante la utilización del término 

competencia.  

Esta investigación es relevante ya que docentes y 

estudiantes de la universidad apoyan este cambio de 

paradigma; sin embargo, existen opositores. Una 

correcta explicación del término competencias es 

necesaria para comprenderla por su carácter 

polisémico, con la finalidad de evitar confusión y 

empleo inadecuado de los términos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El tipo de investigación es el fenomenológico, pues 

busca describir y analizar los significados de 

competencia y de las categorías relacionadas a ella 

utilizadas por el Zabal y Arnau (2017), el Minedu y la 

UNE. Se pretende describir y entender los fenómenos 

desde el punto de vista de los expertos y de cada 

institución. Se basa en el análisis de discursos y temas 

específicos, así como en la búsqueda de sus probables 

significados.  

La investigación se subdividió en las siguientes 

etapas:  

a. Elaboración del significado de referencia.  

Se consideraron los resultados del trabajo de 

Zabala y Arnau (2007), producto de un análisis de 

las definiciones de expertos e instituciones de 

España y la Unión Europea, tanto del ámbito 

laboral como educativo.   

b. Elaboración del significado operacional.  

El método de esta investigación fenomenológica 

está basado en el análisis de contenido, pues trata 

aspectos descriptivos. Este método sirve para 

estudiar y analizar las comunicaciones de forma 

sistemática y objetiva.   

c. La investigación acerca del significado de las 

comunicaciones remite a los estudios teológicos de 

los finales del siglo XVII. En ese entonces la 

Iglesia católica reveló que la impresión de textos 

no religiosos se convertía en una amenaza para su 

autoridad. Desde esa época, las investigaciones han 

proliferado, además se han desplazado a diferentes 

campos y constituyen la columna vertebral de la 

investigación en comunicación.   

d. El análisis de contenido posee su particular 

enfoque para presentar datos derivados 

mayormente en la manera como se concibe el 

objeto de estudio.  

El método aplicado a la investigación es el análisis de 

contenido, por su naturaleza aborda aspectos 

descriptivos, considerándolo adecuado para estudiar y 

presentar datos obtenidos mayormente en la manera 

como se concibe el objeto de estudio.   

En lo referente a los significados referencial y 

operacional se abordaron el estudio de dos 

investigadores españoles que ha estudiado los 

significados de varias instituciones y expertos 

europeos. Para el significado referencia hemos 

considerado los planteamientos del Minedu y nuestra 

universidad. 

RESULTADOS 

1. El significado de competencia de Zabala y Arnau, 

significado de referencia: formas de actuación de 

manera eficiente en un contexto determinado. 

Moviliza recursos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

2. Las personas formadas en competencias deben 

analizar las situaciones que tienen que enfrentar con 

una visión de la complejidad, pues su actuación debe 

ser eficaz.   

3. ¿Con qué recursos se enfrenta a las situaciones 

problemáticas? Los autores, siguiendo su análisis de 

las competencias en el mundo laboral y en el 

educativo, esos recursos no son otros que los 

contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.   

4. Las finalidades educativas: perfiles profesionales: de 

egreso, niveles de desempeño, estándares de 

aprendizaje, etc. Son mejor descritos por las 

competencias. Cada vez más, las finalidades 

educativas son más complejas, pues las demandas 

sociales y el mundo cambia a una velocidad mayor. 

Esto constituye una ventaja de las competencias para 

la educación.   

5. La formación de las personas desde las competencias 

permite superar la enseñanza clásica: exposición del 

profesor y evaluación de que promueven el 

memorismo. Se requiere mostrar la utilidad del 

conocimiento en situaciones reales de la vida.  

6. Del mismo modo debemos superar la falsa 

disyuntiva: teoría vs práctica, que, en la mayoría de 

los casos, se ha reducido al aprendizaje memorístico 
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de conocimientos, hecho que conlleva la dificultad 

para que estos puedan ser aplicados en la vida real. 

Tanto los aprendizajes como la enseñanza tienen 

carácter funcional. Esto quiere decir que los 

propósitos son reales para enfrentar los cotidianos.  

7. Las instituciones educativas deben formar para el 

desarrollo individual o personal, interpersonal, social 

y profesional, superando la función propedéutica y 

selectiva de la enseñanza.    

Respecto a las competencias surgen preguntas como: 

¿cuál es el enfoque de la enseñanza de las 

competencias? y ¿cómo se evalúan las 

competencias? 

8. Los autores nos dicen que no hay una sola 

metodología para la enseñanza de las competencias, 

pero todas las formas tienen algo en común y es el 

enfoque globalizador. Se debe buscar aprendizajes 

significativos para los estudiantes, analizar la 

complejidad de las situaciones abordadas, tener 

presente el carácter procedimental de una acción 

competente.  

9. La evaluación constituye el aspecto más complejo y 

el último en cambiar. Los autores nos dicen que 

debemos partir de problemas de contexto real o bien 

simular un contexto real y sobre todo poseer 

herramientas e instrumentos que valoren o midan los 

componentes de las competencias. 

DISCUSIÓN 

Respecto al significado de competencia  

Desde el significado de referencia, la competencia es 

una forma de actuación eficiente en un contexto 

determinado. Supone la utilización de recursos 

cognitivos en forma interrelacionada de los 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

 

La formulación del MINEDU de competencia es la que mostramos: 

 

Las consecuencias de esta formulación, la resumimos en 

dos enunciados:  

1. La capacidad es una competencia menor (o una sub 

competencia).  

2. La capacidad involucra conocimientos, habilidades 

y actitudes.  

La primera afirmación la derivamos del hecho de ser un 

recurso para la actuación competente. Sin embargo, esto 

contradice un hecho sustancial enunciado por el 

Ministerio de educación en Currículo Nacional de la 

Educación Básica (p. 20):  

Es importante considerar que la adquisición 

por separado de las capacidades de una 

competencia no supone el desarrollo de la 

competencia. Ser competente es más que 

demostrar el logro de cada capacidad por 

separado: es usar las capacidades 

combinadamente y ante situaciones nuevas. 

Luego, la capacidad no es una competencia, ni sub 

competencia. Entonces, ¿qué es?, para la Weinert 

(2001) “una competencia es un conjunto de capacidades 

que integra tres tipos de saberes. El saber conceptual, el 

saber procedimental y el saber actitudinal” (p. 27).  

La UNE adopta la propuesta del Minedu. Por estas 

razones creemos que aquí reside la mayor dificultad por 

la que hay un gran número de docentes que son reacios 

a adoptar el enfoque de las competencias. Otra 

dificultad de las competencias radica a que no hay un 

marco de referencia que permita inferir una teoría 

coherente y conviva con una variedad de significados y 

de múltiples usos como competencia empresarial, 

competencia mediática, competencia cognitiva, 

competencia social.  

Las ventajas que proporciona el uso de las competencias 

es que las finalidades educativas se expresan mejor 

utilizando esta categoría. Asociadas a las ventajas 

descritas es bueno superar la forma de enseñanza, 

tratando de partir de situaciones reales o simulando 

realidades para desplegar, procedimientos, estrategias y 

formas de actuación eficaces.    

Las universidades como las otras instituciones 

educativas deben formar desde las dimensiones 

personal, interpersonal, social y profesional. La 

evaluación, sin descuidar la evaluación diagnóstica al 

inicio, ni la sumativa al final debe enfocarse en la 

evaluación de proceso, pues ella da evidencias del 

desarrollo de las competencias. 
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