
ENCUENTROS Revista de Ciencias Humanas,
Teoría Social y Pensamiento Crítico

ISSN: 2343-6131 / ISSN-e: 2610-8046
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt  

Maracaibo, Venezuela   N°:20 Enero – Abril  (2024)

pp: 69-82

Abstract
The pedagogical literature of the last decades has highlighted the 
importance of the work of teachers in improving learning and school 
performance; the proper training of teachers and teachers, conse-
quently, has become a pedagogical challenge of the first order. In 
this work we want to offer a set of reflections of a pedagogical natu-
re on some training scenarios that we consider unavoidable in future 
teacher training. The consolidation of the teaching-learning model 
by competencies, the transmission of values of citizenship and de-
mocratic coexistence, the defense of inclusion, the commitment to 
innovation and constant reflection on practice, the importance of 
teamwork, or winning the digital challenge, are some of these gui-
delines that we consider necessary in an adequate teacher training 
for the 21st century.

Keywords: Teacher training; teaching work; school practice; pri-
mary education.

RESUMEN
La literatura pedagógica de las últimas décadas ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de la labor del magisterio en la mejora del 
aprendizaje y el rendimiento escolar; la adecuada formación de 
maestras y maestros, en consecuencia, ha pasado a ser un desa-
fío pedagógico de primer orden. En este trabajo queremos ofrecer 
un conjunto de reflexiones de carácter pedagógico sobre algunos 
escenarios de capacitación que consideramos ineludibles en la fu-
tura formación del magisterio. La consolidación del modelo de ense-
ñanza-aprendizaje por competencias, la transmisión de valores de 
ciudadanía y convivencia democrática, la defensa de la inclusión, la 
apuesta por la innovación y la reflexión constante de la práctica, la 
importancia del trabajo en equipo, o ganar el desafío digital, son al-
gunas de estas directrices que consideramos irrenunciables en una 
adecuada formación del magisterio para el siglo XXI.

Palabras claves: Formación del magisterio; labor docente; práctica 
escolar; educación primaria.
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IntRoduccIón
En las primeras décadas de la 

centuria actual hemos asistido a la 
confirmación del interés en el estu-
dio del papel desempeñado por el 
profesorado, en general, y en la im-
portancia de la tarea pedagógica del 
magisterio, en particular, a la hora de 
impulsar la mejora de la calidad de 
nuestros sistemas educativos. No 
solo a nivel internacional, sino en el 
contexto de las políticas nacionales, 
encontramos una buena cantidad de 
documentos e informes de la literatu-
ra pedagógica que centran su objeti-
vo en el análisis del sentido y signi-
ficado de la identidad profesional del 
docente, en su papel de liderazgo a 
la hora de apoyar la vertebración de 
nuestras sociedades, en los aspectos 
vinculados a su formación y las com-
petencias que deben desarrollar, en 
los sistemas de acceso y promoción 
en el ejercicio de la profesión, en las 
posibilidades de reciclaje y formación 
permanente, o en las circunstancias 
sociales y laborales vinculadas a su 
carrera profesional. 

Desde una mirada pedagógica 
en la que queremos sustentar nues-
tro trabajo, de esa amplia temática 
anunciada, quizás sean los aspectos 
formativos los que despiertan un ma-
yor interés. Somos conscientes de las 
dificultades, y aun de los riesgos, que 
supone plantearse en un trabajo con 
estas limitaciones, sobre todo espa-
ciales, el estudio de una temática de 
por si permanente e inacabada, como 
es la búsqueda de una adecuada for-
mación para el ejercicio profesional 
docente, aunque en nuestro caso se 
refiera, con carácter de exclusividad, 
al nivel primario, es decir, a las maes-
tras y maestros. 

Parece necesario, por tanto, in-
cidir en una serie de clarificaciones 
preliminares: de una parte, conviene 
atender el principio de que estamos 
ante un escenario pluridimensional, 
de carácter sistémico, que exige plan-

teamientos holísticos, en la medida en 
que en su consideración intervienen 
toda una serie de elementos interrela-
cionados de diferentes niveles, de di-
fícil, cuando no imposible explicación 
segmentada, como son los requisitos 
para la elección de los contingentes 
de estudiantes, la formación adquiri-
da, las circunstancias sociolaborales 
en las que desarrollan su profesión, 
los incentivos para el desempeño de 
la carrera profesional, etc.; por otro 
lado, hay que ser conscientes de que 
los análisis generales no pueden con-
templar las diferencias e inequidades 
de la situación del magisterio en las 
distintas regiones y territorios, por lo 
que será necesario un ejercicio de 
adaptación de los principios gene-
rales aquí expuestos a esa desigual-
dad de situaciones específicas, tanto 
dentro de los países como entre ellos, 
máxime si se quiere hacer una lectura 
desde la situación de América Latina 
y el Caribe. 

Y aun hay más. Hablar del futuro 
es siempre algo comprometido y 
que asume múltiples riesgos en las 
sociedades del cambio vertiginoso e 
incertidumbre en las que vivimos, en 
la medida en que -difícilmente- pode-
mos ser capaces de adivinar las exi-
gencias de las próximas décadas a las 
que deberán enfrentarse los actuales 
postulantes a la labor docente. Bien 
es cierto, que el futuro no se cons-
truye desde la nada, en la tristeza del 
vacío; emerge proyectado/deseado a 
través del presente, de tal forma que 
en el momento de imaginar los esce-
narios y desafíos venideros, también 
los de la adecuada formación del ma-
gisterio para el siglo XXI, contamos 
con una serie de indicios, de huellas, 
que nos permiten aventurar los pará-
metros argumentales del por-venir y, 
en consecuencia, sustentar algunos 
principios rectores por los que cree-
mos deberá caminar dicha formación.

Así pues, lejos de la arrogancia, 
académica y personal, de presentar 
un trabajo que atienda todas y cada 
una de las circunstancias preliminares 



ENCUENTROS

A
R

TI
C

U
LO

Revista de Ciencias Humanas,Teoría Social y Pensamiento Crítico
N° 20 Enero – Abril (2024). PP: 69-82

71
mencionadas en esta introducción, 
como decíamos con una inter-influen-
cia inexcusable (la alteración de un 
elemento supone la modificación de 
todo el sistema), el objetivo de este 
artículo no tiene mayor pretensión 
que invitar a la sociedad, en general, 
y a la comunidad educativa, en parti-
cular, a reflexionar sobre una serie de 
espacios de capacitación que, desde 
una mirada pedagógica, pensamos 
deberían contemplarse en la actual 
formación de nuestros maestros y 
maestras. Repensar el mañana nun-
ca ha tenido más sentido que en los 
momentos de actualidad que vivimos 
y en el contexto de las exigencias so-
cio-pedagógicas del presente. 

nueVos tIempos paRa la 
docencIa

A nadie escapa la importancia del 
“papel clave de la formación inicial” 
(Montero, 2006) en el largo camino de 
ser y hacerse docente. En la actuali-
dad, afortunadamente, han quedado 
atrás los tiempos del “arte y oficio de 
enseñar” como elemento exclusivo de 
conformación de la identidad profe-
sional docente, donde el conocimien-
to formal de la disciplina, es decir, el 
saber, asumía por si mismo la capaci-
dad de ser enseñado, siendo el maes-
tro la única fuente experta de conoci-
miento, sin necesidad de asumir una 
mayor cualificación en competencias 
y habilidades. Hoy, sin duda, las ten-
dencias son otras (Imbernón, 2020): 
la formación de maestros no puede li-
mitarse a una simple preparación para 
una actividad técnico-práctica, por lo 
que estamos ante un nuevo tiempo 
para la docencia.

La tarea de formación de los do-
centes ya no consiste -exclusiva-
mente- en capacitarlos para trans-
mitir saberes y estructurar la cultura 
dominante; en la actualidad, se ha 
ido configurando un nuevo perfil del 
profesional docente (Pérez Gómez, 
2010), un renovado “escenario para 
un nuevo oficio” (Perrenoud, 2004), 
en el que hemos pasado de entender 

el profesorado como un simple trans-
misor de saberes, conocimientos y 
contenidos instructivos a un profesio-
nal que deberá diseñar entornos que 
faciliten los procesos de aprendizaje; 
de ser considerados como una única 
fuente de sabiduría de la que debie-
ran contaminarse sus estudiantes, a 
un educador en el sentido más pe-
dagógico del término; de un docente 
centrado en su aula a un profesional 
que deberá implicarse en el funciona-
miento del centro y en las relaciones 
con el entorno escolar. 

En lo que va de siglo, los organis-
mos internacionales del ámbito de la 
educación han incidido en estas cir-
cunstancias y redoblado el interés 
sobre el sentido identitario de la fi-
gura del docente y su influencia en la 
mejora de la calidad educativa (Tiana, 
2013). La OCDE (2005), en un estudio 
desarrollado en los primeros años de 
la centuria actual sobre las principales 
tendencias de la profesión docente, 
con participación de 25 países, llegó 
a la conclusión de la conveniencia de 
impulsar el atractivo de la profesión 
docente, especialmente en el nivel 
primario de los sistemas educativos, 
seleccionando adecuadamente a los 
candidatos, ofreciéndoles una forma-
ción en conocimientos y habilidades 
adaptada a las nuevas necesidades 
sociales y pedagógicas, así como 
consolidando la capacidad de retener 
a los mejores en el ámbito de la do-
cencia, como garantía de enfrentarse 
adecuadamente a los retos anuncia-
dos. Dos años más tarde, la consulto-
ra McKinsey & Company, en su mediá-
tico informe sobre la calidad educativa 
(Barber & Mourshed, 2007), insistía en 
situar el foco en el profesorado, ha-
ciendo famoso el principio programá-
tico de que “la calidad de un sistema 
educativo tiene como techo la calidad 
de sus docentes”. No entraremos aquí 
en las críticas recibidas, al entenderse 
que responsabiliza al profesorado en 
exceso, según algunos en exclusiva, 
obviando otros factores tan decisivos 
como el propio profesorado, en la me-
jora de los procesos formativos.
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En cualquier caso, se ha ido con-

formando la sensación, muy extendi-
da en la actualidad pedagógica, de 
que una de las claves para la mejora 
del desempeño de nuestros docen-
tes, junto a los esfuerzos por mejo-
rar su condición laboral y el prestigio 
social de su profesión, reside en la 
capacidad académica para atraer y 
retener en la docencia profesional a 
los mejores estudiantes, en la medida 
en que serán capaces de aprovechar 
con mayor rendimiento la preparación 
recibida en el formación inicial (OCDE, 
2018a y Comisión Europea/Eurydice, 
2021). En esta dirección, el número 
de países europeos y de la OCDE que 
han establecidos procedimientos de 
selección previos a la entrada de las 
instituciones de formación inicial do-
cente, como una medida encaminada 
a garantizar el principio mencionado, 
no ha parado de crecer en los últimos 
años (Egido, 2020); por otro lado, en 
buena parte de los países occidenta-
les, caso de España, asistimos a una 
continua revisión de las necesidades 
formativas del magisterio, en lo que 
acertadamente Imbernón y Colén 
(2015) han denominado “una reforma 
siempre inacabada”.

El reciente informe de la Comisión 
Internacional sobre los Futuros de la 
Educación (UNESCO, 2022: 92), en el 
que se propone la construcción de un 
“nuevo contrato social para la educa-
ción”, añade un paso más, al señalar al 
docente como un agente de transfor-
mación social. En el  cap. V, titulado 
“el trabajo transformador de los do-
centes”, incide en esa responsabilidad 
como inherente a su labor profesional: 
“Para que los docentes puedan con-
tribuir a un nuevo contrato social para 
la educación, es necesario introducir 
cambios importantes en las políticas 
que rigen la selección, la preparación 
y la trayectoria profesional, así como 
la organización de la propia profesión. 
La colaboración no debe limitarse a 
cargar en los profesores mayores res-
ponsabilidades, sino que deben reci-
bir apoyo y recursos financieros”.

Y no ha de extrañar esta profusión 
a la hora de emitir informes y docu-
mentos por parte de los organismos 
internacionales sobre la responsa-
bilidad del profesorado en la mejora 
educativa, toda vez que la llamada 
“cultura de evaluación” instalada por 
la profusión de las pruebas y estu-
dios internacionales, entiéndase el 
Programme for International Student 
Assessment (PISA) y el Teaching and 
Learning International Survey (TALIS), 
por poner los ejemplos más conoci-
dos, o las pruebas regionales, caso 
de los Estudios Regionales Compa-
rativos y Explicativos (ERCE), si aten-
demos al escenario latinoamericano, 
han resaltado los aspectos ligados a 
la adecuada formación del profeso-
rado como uno de los elementos de 
mayor impacto, no solo en el rendi-
miento estudiantil, sino en la mejora 
de los sistemas educativos.

Si nos centramos en el contexto 
de América Latina y el Caribe, igual-
mente debemos hacer un ejercicio de 
selección y síntesis, dada la cantidad 
de documentación editada en estos 
últimos años y dirigida a poner de re-
lieve la importancia de la formación 
de maestros y maestras, así como la 
necesidad de recuperar el liderazgo 
social y pedagógico de la profesión 
docente. En esa dirección, se explica 
el informe del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), bajo el sugerente 
título Profesión: profesor en América 
Latina ¿Por qué se perdió el prestigio 
docente y cómo recuperarlo? (Elac-
qua, Hinapié, Vegas y Alonso, 2018), 
en el que quedan confirmados los 
datos de PISA (OCDE, 2019) y ERCE 
(UNESCO, 2015), sobre el deficiente 
desempeño académico que demues-
tran los estudiantes postulados para 
ser profesores, lo que pone de ma-
nifiesto, a su vez, la desvalorización 
de la docencia por la que atraviesan 
buena parte de los países latinoame-
ricanos y del Caribe1. Prestigiar la pro-
1 Los datos de PISA y ERCE, cuyas referencias 
encontrará el lector en el apartado de referencias 
bibliográficas, pueden completarse con el estu-
dio Docentes en Iberoamérica (OCDE, 2018b).
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fesión, “elevar la calidad de la forma-
ción y el desempeño de los docentes 
en el aula se ha convertido en una de 
las piezas centrales de las reformas 
educativas”, como pone de manifiesto 
el informe del Instituto Internacional 
para el Planteamiento de la Educa-
ción de la UNESCO (IIPE), bajo la di-
rección de Vezub (2019). Por si esto 
fuera poco, la situación pandémica 
del COVID-19, aun a falta de una eva-
luación definitiva sobre su impacto en 
el deterioro del rendimiento escolar, 
parece haber tenido consecuencias 
ciertamente perniciosas en la situa-
ción comentada (López Martín, 2022).

Quizás sea el Proyecto Metas 
2021: la educación que queremos 
para la generación de los Bicentena-
rios, desarrollado durante el decenio 
2010-2020, la documentación más 
completa e lustrativa para la situación 
educativa y del magisterio en los paí-
ses iberoamericanos. De las 11 varia-
bles analizadas, la Meta General 8ª, 
bajo el título de “Fortalecer la profe-
sión docente”, monitorea la situación 
de los profesionales de la docencia de 
los diversos niveles de los sistemas 
educativos iberoamericanos, regis-
trando la evolución acontecida duran-
te la década estudiada, al ofrecer una 
serie de informes bianuales, de enor-
me riqueza en cuanto a datos y cifras, 
sobre cuestiones como los porcenta-
jes de docentes en ejercicio que po-
seen titulación y acreditación oficial, 
las posibilidades de formación conti-
nua, la participación en programas de 
innovación, etc.2. Además de esta do-
cumentación de signo cuantitativo, el 
proyecto ofrece informes sobre temas 
específicos que, en el caso de la te-
mática que nos ocupa, abordan cues-
tiones como el Desarrollo profesional 
docente o el Liderazgo de directores 
escolares en Iberoamérica3. 
2 En https://oei.int/colecciones/programa-me-
tas-educativas-2021 pueden consultarse la 
exhaustiva documentación generada por dicho 
Proyecto.
3 https://oei.int/publicaciones/miradas-so-
bre-la-educacion-en-iberoamerica-2013-de-
sa r ro l l o -p ro fes iona l -docente-y-me jo-
ra-de-la-educacion y https://www.oei.es/

En el caso español, aunque tam-
bién aquí debemos de huir de la 
tentación a la exhaustividad, encon-
tramos estudios y documentos que 
recientemente abordan la necesidad 
de repensar la función docente y, es-
pecialmente, la exigencia de renovar 
la formación de los maestros. Entre 
otros, cabe mencionar el Libro Blan-
co de la Profesión Docente (Marina, 
Pellicer y Manso, 2015), los textos del 
colectivo “Por Otra Política Educativa” 
del Foro de Sevilla4, la propia docu-
mentación generada por la Conferen-
cia de Decanos/as de las Facultades 
de Educación de las universidades 
españolas5, los informes del programa 
de las universidades catalanas sobre 
Millora i Innovació de la Formació de 
Mestres (MIF)6, las investigaciones 
del grupo de estudios de Palma7 o los 
trabajos de la Red por el Diálogo Edu-
cativo (REDE) (Manso y Moya, 2019), 
en la que pueden encontrarse análisis 
y propuestas de futuro referidas a los 
distintos aspectos de la profesión do-
cente.

Así pues, en el marco de esta cre-
ciente preocupación por la mejora de 
la formación docente, desarrollada 
tanto desde la perspectiva internacio-
nal como regional, es en el que quere-
mos situar nuestra propuesta de una 
serie de escenarios de capacitación 
que, desde una mirada pedagógica, 
nos parecen inexcusables para el 
adecuado desempeño del magisterio 
en el siglo XXI.
uploads/files/microsites/1/48/informe-mira-
das-2017.pdf. 
4  https://porotrapoliticaeducativa.org/ Especial-
mente el documento “El profesorado y su forma-
ción como actores necesarios y comprometidos 
en la educación pública” (https://porotrapoliti-
caeducativa.org/2014/03/20/documento-a-de-
bate-sobre-el-profesorado/) y “El profesorado, 
su formación y el trabajo educativo” (http://po-
rotrapoliticaeducativa.org/2017/11/07/el-profe-
sorado-su-formación-y-el-trabajo-educativo). 
5 http://www.conferenciadecanoseducacion.es/
wp-content/uploads/2018/02/documento-con-
ferencia-decanos- desarrollo.pdf
6 https://mif.cat/wp-content/uploads/2017/01/
ModeloFormativoES.pdf
7 Grupo Palma. (2018). La Universidad y la for-
mación inicial del profesorado.  http://www.gru-
popalmaedu.org/documento_grupo_palma.pdf

https://oei.int/colecciones/programa-metas-educativas-2021
https://oei.int/colecciones/programa-metas-educativas-2021
https://oei.int/publicaciones/miradas-sobre-la-educacion-en-iberoamerica-2013-desarrollo-profesional-docente-y-mejora-de-la-educacion
https://oei.int/publicaciones/miradas-sobre-la-educacion-en-iberoamerica-2013-desarrollo-profesional-docente-y-mejora-de-la-educacion
https://oei.int/publicaciones/miradas-sobre-la-educacion-en-iberoamerica-2013-desarrollo-profesional-docente-y-mejora-de-la-educacion
https://oei.int/publicaciones/miradas-sobre-la-educacion-en-iberoamerica-2013-desarrollo-profesional-docente-y-mejora-de-la-educacion
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/1/48/informe-miradas-2017.pdf
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/1/48/informe-miradas-2017.pdf
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https://porotrapoliticaeducativa.org/2014/03/20/documento-a-debate-sobre-el-profesorado/
https://porotrapoliticaeducativa.org/2014/03/20/documento-a-debate-sobre-el-profesorado/
https://porotrapoliticaeducativa.org/2014/03/20/documento-a-debate-sobre-el-profesorado/
http://porotrapoliticaeducativa.org/2017/11/07/el-profesorado-su-formación-y-el-trabajo-educativo
http://porotrapoliticaeducativa.org/2017/11/07/el-profesorado-su-formación-y-el-trabajo-educativo
http://porotrapoliticaeducativa.org/2017/11/07/el-profesorado-su-formación-y-el-trabajo-educativo
http://www.conferenciadecanoseducacion.es/wp-content/uploads/2018/02/documento-conferencia-decanos-desarrollo.pdf
http://www.conferenciadecanoseducacion.es/wp-content/uploads/2018/02/documento-conferencia-decanos-desarrollo.pdf
http://www.conferenciadecanoseducacion.es/wp-content/uploads/2018/02/documento-conferencia-decanos-desarrollo.pdf
https://mif.cat/wp-content/uploads/2017/01/ModeloFormativoES.pdf
https://mif.cat/wp-content/uploads/2017/01/ModeloFormativoES.pdf
http://www.grupopalmaedu.org/documento_grupo_palma.pdf
http://www.grupopalmaedu.org/documento_grupo_palma.pdf
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RenoVados escenaRIos de 
capacItacIón docente
Hace tan solo unos años, aten-

diendo a una amable solicitud del 
Fondo Editorial Nova Sciencie Publi-
shers, publicábamos un trabajo con 
el título Un nuevo maestro para una 
nueva escuela. Hacíamos referen-
cia, en esa ocasión (López Martín, 
2020a), a las necesidades de forma-
ción que deberían asumir los docen-
tes de nivel primario si albergaban la 
aspiración de cumplir el objetivo de 
ser útiles en la construcción de una 
renovada escuela, en la medida que 
lo exigían las sociedades actuales; 
argumentábamos, entonces, la con-
veniencia de impulsar un cambio en 
el sentido identitario del concepto de 
maestro, constatando un cierto ago-
tamiento en el formato tradicional de 
la preparación del profesorado. Por si 
esto fuera poco, las consecuencias 
de la sufrida pandemia Covid-19, con 
el confinamiento de la ciudadanía y el 
cierre repentino de las instituciones 
docentes, con incidencia especial-
mente extensa en algunos países, han 
acelerado la necesidad de repensar el 
futuro y articular una reflexión profun-
da sobre el relato pedagógico que de-
berá presidir el por-venir. También en 
esta circunstancia, se ha resaltado la 
importancia de la centralidad del pa-
pel del profesorado y de su adecuada 
formación (López Martín, 2020b). 

En este contexto, y con las limi-
taciones y precisiones manifestadas 
en la introducción, queremos plan-
tear algunos escenarios formativos 
que, a nuestro juicio, deberán com-
pletar la capacitación del magisterio 
del siglo XXI. Más allá de reforzar los 
tradicionales ejes de formación para 
la docencia, es decir, el dominio de 
los saberes a impartir y contenidos 
conceptuales de la materia a trans-
mitir, el manejo de metodologías pe-
dagógicas y didácticas adecuadas 
para su enseñanza, o la importancia 
de implementar un tutorizado periodo 
de prácticas de inducción que facili-
ten el acceso a la profesión, entende-

mos que la consolidación del modelo 
de enseñanza-aprendizaje por com-
petencias, la transmisión de valores 
de ciudadanía y convivencia demo-
crática, la defensa de la inclusión, la 
apuesta por la reflexión constante de 
una práctica innovadora, la importan-
cia del trabajo en equipo, o el reto de 
ganar el desafío digital, son algunos 
de los principios rectores, inexcusa-
bles para nosotros, en los que articu-
lar dicha formación. Es evidente que 
no son todos los que deberán estar, 
pero están algunos de los que debe-
rán ser. Dediquemos unas pequeñas 
reflexiones a cada uno de ellos.

1.- El aprendizaje de competen-
cias como centro del proceso de 
enseñanza.

En la actualidad pedagógica que 
vivimos nadie discute la apuesta por 
la centralidad del estudiante como eje 
neurálgico en los procesos de forma-
ción en competencias, lo que ha veni-
do a reforzar la exigencia de orientar 
las metodologías didácticas a repen-
sar los estilos de enseñar y las mane-
ras de aprender. Desde que la OCDE, 
a finales de los 90 del siglo pasado, 
puso en marcha el “Proyecto DeSeCo 
(Design and Selection of Competen-
cies)”, identificando un conjunto de 
competencias básicas como objetivo 
central de la educación, en la medida 
en que representan los aprendizajes 
clave para el ejercicio de una ciuda-
danía activa, la incorporación a la vida 
laboral y el desarrollo de un apren-
dizaje a la largo de toda la vida, los 
diseños curriculares de la educación 
obligatoria han ido adaptando sus di-
seños a lo que el maestro debe ense-
ñar y el alumno aprender (Rychen & 
Salganik, 2003). “En lugar de enseñar 
a nuestros niños a saber -escribe A. 
Beard (2019: 408)-, necesitamos en-
señarlos a aprender”. 

Como consecuencia de este 
planteamiento, la tarea del docen-
te deberá asumir profundas trans-
formaciones: deberemos capacitar 
a los futuros maestros en el manejo 
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de todo un conjunto de conocimien-
tos, habilidades y actitudes, que per-
mitan a sus estudiantes el dominio 
de las herramientas necesarias para 
seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida, actualizando sus conocimientos 
a medida que las necesidades se lo 
vayan exigiendo. Si la sociedad, en 
general, y el magisterio, en particular 
no se siente capaz de seguir el rit-
mo de crecimiento de los saberes y 
contenidos, si nos es prácticamente 
imposible conocer las herramientas 
de desempeño vital que deberán ma-
nejar nuestros estudiantes 10/15 años 
después, lo mejor que podemos hacer 
es equiparlos con un conjunto de ha-
bilidades competenciales y herra-
mientas que les posibiliten vivir plena-
mente como ciudadanos del sigo XXI 
y afrontar los retos y desafíos que su 
propia evolución personal y profesio-
nal les vaya planteando.

Ahora bien, no nos llevemos a en-
gaño. Hay que mencionar -si quie-
ra- que el paradigma de las compe-
tencias ha recibido profundas críticas 
(Gimeno, 2008 y Bolívar, 2010, entre 
otros)8, algunas de las cuales con 
cierto sentido pedagógico. Aun cuan-
do las limitaciones del trabajo no nos 
permiten entrar en el extenso conte-
nido de dichas críticas, si queremos 
expresar con claridad que nuestra de-
fensa del modelo de aprendizaje por 
competencias no significa, bajo nin-
gún concepto, la renuncia a asumir la 
importancia del conocimiento y la ne-
cesidad de que la escuela impregne a 
los alumnos de los contenidos propios 
de la cultura general de la civilización 
8 El extremismo exacerbado de los “apóstoles” 
a favor y en contra del modelo de enseñar por 
competencias, ha llevado a una cierta crítica en 
el seno de la pedagogía, interesadamente utili-
zada desde movimientos ideológico-mediáticos, 
en los que parece haber un enfrentamiento ex-
cluyente entre términos como “competencias y 
contenidos”, “nueva pedagogía y renuncia a la 
cultura del esfuerzo”, “metodologías innovadoras 
y abandono de la razón de instrucción escolar, 
“actitudes de motivación y falta de rendimien-
to”, etc. En esta dirección de asumir aciertos y 
errores, y con una clara mirada hacia delante, 
estamos preparando un trabajo, de próxima pu-
blicación, bajo el título “Me confieso pedagogo. 
Alegato en favor de la nueva Pedagogía”.  

a la que pertenece, a través -entre 
otras herramientas- del esfuerzo per-
manente del estudiante en su apren-
dizaje. Centrar el foco en la actividad 
del estudiante y su proceso de apren-
dizaje autónomo, no puede significar 
la merma en la importancia del papel 
del profesor y la puesta en valor del 
propio proceso de enseñanza; igual-
mente, la indiscutible necesidad de 
preparación del componente de des-
treza didáctica del profesorado, no 
puede conllevar el desprecio del do-
minio -asimismo inexcusable- de los 
contenidos disciplinares de la materia 
a impartir por parte del docente.

2.- La convivencia y la construc-
ción de una ciudadanía demo-
crática como objetivo

El maestro del siglo XXI deberá ser, 
ante todo, un educador; la escuela no 
solo está obligada a transmitir con-
tenidos tradicionales vinculados a la 
instrucción, sino que deberá impulsar 
un profundo compromiso democráti-
co preñado de valores cívicos y mora-
les. La contribución a la construcción 
de una ciudadanía crítica, responsa-
ble y participativa, así como el firme 
desarrollo del aprendizaje de la con-
vivencia, son dos aspectos cruciales 
en las propuestas escolares para el 
Tercer Milenio (López Martín, 2018a), 
bajo el pleno convencimiento de que 
“el ciudadano en una democracia se 
hace, no nace” (Bolívar, 2016: 70). La 
escuela del mañana, como columna 
vertebral de este proceso, no sólo 
debe fomentar el aprendizaje de las 
competencias personales y socia-
les vinculadas al conocimiento de 
los derechos, deberes y libertades 
fundamentales en los que se asienta 
una ciudadanía democrática, sino que 
debe constituirse en un taller expe-
riencial donde se consolide el ejerci-
cio de estos ideales.

Y en esta tarea pedagógica de 
preparar el llamado “oficio de la ciu-
dadanía”, la convivencia, la capacidad 
de interactuar con el otro, en esta so-
ciedad multicultural, de diálogo entre 
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culturas, con un alumnado cada vez 
más diverso en el origen familiar, so-
cial, étnico, cultural… y en cuanto a 
capacidades, intereses y posibilida-
des, se presenta como uno de los me-
dios más adecuados para alimentar la 
vertebración ciudadana. Entender la 
educación como una herramienta al 
servicio de la convivencia democrá-
tica, exige un renovado ecosistema 
escolar y un maestro debidamente 
formado en la dirección anotada.

El profesorado, en consecuen-
cia, deberá saber y saber enseñar a 
participar, a comprometerse en pro-
yectos comunes, a cooperar, a ser 
responsables, tolerantes, solidarios, 
disponer de habilidades sociales, a 
gestionar los conflictos interpersona-
les; en definitiva a transmitir toda una 
serie de competencias cívicas nece-
sarias en las sociedades del siglo XXI 
(García Raga y López Martín, 2011). 
El tratamiento pedagógico de la di-
versidad, la correcta profundización 
en la llamada educación en valores, 
las potencialidades educativas de la 
mediación y la resolución pacífica de 
conflictos, el aprendizaje cooperati-
vo, la gestión de la autonomía peda-
gógica de los centros docentes, entre 
otros aspectos, nos parecen algunas 
de las líneas de actuación formativa 
preferente a desarrollar en este futuro 
pedagógico del magisterio.

3.- La apuesta por una                     
educación inclusiva 

Las políticas educativas, en gene-
ral, y la escuela como tramo obliga-
torio de la educación, en particular, 
debe convertirse en una medida de 
refuerzo o de garantía social que ase-
gure unos niveles mínimos de bienes-
tar, tanto individual como colectivo, 
a toda la ciudadanía; a esta dignidad 
en las condiciones de vida, debemos 
añadir el reconocimiento de sus liber-
tades y derechos fundamentales de 
la totalidad de la ciudadanía y, sobre 
todo y ante todo, la capacitación pe-
dagógica para el pleno ejercicio de 
esos derechos y libertades. No hay 

plenitud de derechos sin educación, 
en la medida en que ésta es el derecho 
más básico y la puerta de entrada para 
la puesta en acción de todos los de-
más. La pretendida “educación de ca-
lidad para todos en el 2030”, como uno 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 20309, pasa 
por no dejar nadie atrás y trabajar por 
trascender la igualdad de oportunida-
des en una clara defensa del principio 
de oportunidades para la igualdad.

Y esta llamada a la equidad (Echei-
ta, 2019), entendida como un conjunto 
de políticas inclusivas transversales 
que debe afectar a la totalidad de los 
elementos conformadores del curri-
culum y su conexión con el entorno 
social, pasa por capacitar al docente, 
además de las habilidades genéricas 
en competencias específicas (Rouse, 
2010), que permitan una adecuada 
gestión de las políticas y prácticas en 
favor de la igualdad, en cultivar una 
acusada sensibilidad hacia las dife-
rencias, en la preparación para el li-
derazgo de grupos heterogéneos en 
contextos diversos y complejos, en 
fomentar una predisposición positiva 
ante el reto de la gestión de la diversi-
dad, en disponer de herramientas que 
impulsen la participación de todos los 
estudiantes y les hagan sentirse partí-
cipes de un sentimiento de pertenen-
cia al grupo comunitario.

Construir ciudadanía es apostar 
por la educación, con el objetivo ex-
preso de alimentar la convivencia de-
mocrática y la puesta en práctica de 
toda una serie de valores cívicos, entre 
los cuales la equidad, la capacidad de 
ofrecer oportunidades en función de 
las necesidades de cada cual, se pre-
senta como el principio básico a de-
fender e impulsar desde la esencia de 
lo escolar.

4.- El reto de la innovación                      
y de la creatividad

La adecuada formación del ma-
gisterio pasa, sin duda, por capacitar 

9 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agen-
da2030/index.htm 

https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
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al futuro docente en el escenario de 
la innovación, por esa capacidad in-
tencionada, reflexionada, planificada 
de impulsar la adaptación al cambio 
constante; una actitud proactiva, una 
sensibilidad especial de carácter per-
manente para convertir la necesidad 
de cambio en oportunidad de mejo-
ra. Y este impulso de la creatividad 
y la innovación (Martínez y Jonloch, 
2019), al margen de otros elementos 
necesarios, se sustenta en la exigen-
cia de aprender competencias para 
repensar tu propia práctica; asumir 
todos aquellos recursos que nos lle-
ven a enseñar mejor y aprender mejor. 

Está muy extendida la idea de que 
las instituciones docentes, como es-
pacios sociales, construyen una cul-
tura propia capaz de reinterpretar el 
influjo de factores exógenos y expli-
car así buena parte de su funciona-
miento interno. Esta cultura escolar 
se conforma en la interrelación de 
tres elementos básicos: los discursos 
(reflexión teórica de los expertos), 
las normas (directrices legales de los 
gestores) y prácticas docentes (hábi-
tos de la pragmática del oficio). En la 
medida en que este último eslabón de 
la cadena de determinación curricular 
(la práctica) se ve alimentada de los 
otros dos niveles (teorías expertas y 
normas legales), la predisposición al 
cambio, a la mejora, en definitiva, a 
la innovación es mucho mayor (López 
Martín, 2018b). No obstante, en algu-
nos casos, los docentes blindan su 
círculo de bienestar, se refugian en 
la tradición gremialista de esa cul-
tura escolar, se hacen resistentes al 
cambio, practicando tradiciones tan 
antiguas como “enseñar como me en-
señaron”. Esta asunción de prácticas 
acomodaticias significa la muerte de 
la innovación y la imposibilidad de ca-
minar hacia la mejora constante de la 
calidad educativa.

Resulta irrenunciable para el 
maestro del siglo XXI dominar el es-
cenario de la innovación y la creati-
vidad, el poner en valor el ejercicio 
de habilidades para aprender a des-

aprender las rutinas y las tradiciones 
en que está basada buena parte de la 
cultura escolar; aprender a desapren-
der para reemprender bajo un diálogo 
constante entre las experiencias de tu 
propia práctica y los códigos del pen-
samiento pedagógico, tal como pro-
pone Sennett (2008) en su metáfora 
del “profesor artesano”. Esta reflexión 
sobre la práctica, no significa otra 
cosa que dar más importancia al pro-
ceso que a los resultados; deconstruir 
y reconstruir el curriculum de manera 
permanente y adaptarlo a las formas 
de aprendizaje de los estudiantes; 
buscar metodologías novedosas y 
participativas; dar voz al estudiante 
desterrando el perfil de alumno es-
pectador para involucrarlo en la tota-
lidad del ecosistema escolar; ofrecer 
herramientas que ayuden a transfor-
mar la información en conocimiento 
comprometido; apostar, en definiti-
va, por el aprendizaje del estudiante 
como núcleo del proceso formativo.

No debemos olvidar, el carácter 
de creador de conocimiento que, a 
través de sus experiencias y prácti-
cas escolares, en continuo diálogo 
con la formación teórica alcanzada, 
le otorga al docente del futuro el úl-
timo informe de la UNESCO (2022), 
ya citado en la introducción de este 
trabajo. A. Schleicher (2018: 69-70), 
Director de Educación de la OCDE, en 
una de sus últimas publicaciones, Pri-
mera Clase, con gran aporte de datos 
y análisis de documentación, argu-
menta cómo los sistemas educativos 
de alto rendimiento “han pasado del 
control administrativo y la rendición 
de cuentas a métodos profesionales 
de organización del trabajo. Motivan 
a sus profesores para que sean inno-
vadores, para que mejoren su propio 
desempeño y el de sus compañeros 
y para que continúen con el desarro-
llo profesional que lleve a una mejor 
práctica. En los mejores sistemas de 
educación, el énfasis no se encuen-
tra en mirar hacia arriba dentro de la 
administración del sistema de educa-
ción. En su lugar, se trata de mirar ha-
cia el exterior, hacia el siguiente pro-
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fesor o el siguiente centro educativo, 
de forma que se cree una cultura de 
colaboración y redes sólidas de inno-
vación”.

5.- El destierro de la                                 
individualidad

Tradicionalmente la escuela ha 
venido dando respuestas colectivas 
(iguales para todos) basadas en el 
trabajo individual de los docentes; 
en el futuro debemos hacerlo justo al 
revés: dar respuestas individualiza-
das desde el trabajo colectivo de los 
equipos docentes. Y es que la cultura 
profesional de los docentes ha venido 
presidida por una tendencia acusada 
al aislacionismo: soportamos apren-
der de otro, pero nos resulta difícil 
aprender con otros. Sin embargo, hoy 
en día, la enseñanza se ha converti-
do en un trabajo imprescindiblemente 
colectivo, y aun cuando las estructu-
ras organizativas no estén preparadas 
para favorecer ese trabajo cooperati-
vo, es irrenunciable formar a nuestros 
futuros docentes en herramientas 
de trabajo en equipo, de formación 
de redes, de comunidades de profe-
sionales, de compartir escenarios de 
buenas prácticas y de estrategias do-
centes para transmitir estas actitudes 
a sus alumnos.

Resulta necesario, por tanto, pre-
parar al profesorado para enseñar 
a compartir dudas, contradiccio-
nes, fracasos, éxitos, etc. (Izquier-
do, Asensio, Escarbajal y Rodríguez, 
2019). La profundidad del verdadero 
cambio educativo tiene lugar cuan-
do la formación deja de ser un pro-
ceso de actualización desde arriba 
para convertirse en un espacio de 
reflexión conjunta, donde el docente 
no sea simplemente ejecutor de dise-
ños curriculares en los que no parti-
cipa y adquiera un papel activo como 
agente de cambio educativo. Pensar 
tu propia práctica, en el marco de una 
adecuada cultura de evaluación del 
docente y su ejercicio práctico es, 
como decimos, un elemento impres-
cindible, seguramente no suficiente, 

pero inexcusable para la mejora de la 
calidad educativa.

6.- Ganar el desafío digitalilidadi
El paradigma de cambio vertigi-

noso en el que están instaladas las 
sociedades del siglo XXI se evidencia 
de forma más patente, si cabe, en el 
ámbito del conocimiento y su relación 
con las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC). Apenas 
hemos necesitado un par de décadas 
para observar cambios profundos en 
el uso (y también en el abuso) de las 
nuevas tecnologías, hasta el punto de 
tener la sensación de que estamos 
entrando en una nueva era, una es-
pecie de “revolución tecnológica” sin 
precedentes y de consecuencias to-
davía imprevisibles para los modos de 
vida y comportamiento humano. Sea 
como fuere, lo cierto es que vivimos 
un proceso creciente e imparable de 
expansión de la virtualidad y que la 
digitalización ha llegado al mundo es-
colar, sin duda, para quedarse (García 
Aretio, 2019). 

No resulta extraño advertir la pre-
sencia masiva de tecnología en las au-
las, con sofisticados niveles técnicos, 
frente a la casi inexistencia de diseños 
curriculares con la calidad pedagógi-
ca suficiente como para revertir estos 
instrumentos en verdaderos recur-
sos educativos; dicho de otro modo, 
apostamos por integrar las nuevas 
tecnologías en la docencia, que no la 
docencia en las herramientas tecno-
lógicas. Coincidimos con Pedró (2017: 
22), cuando apunta que “la transfor-
mación de la educación no llegará de 
la mano de más tecnología, sino más 
bien de una reconstrucción de las for-
mas de enseñanza y aprendizaje que 
la tecnología puede facilitar e incluso 
darle alas”. Por otro lado, la situación 
producida por la COVID-19, con el cie-
rre de instituciones educativas y la im-
periosa necesidad de utilización de la 
tecnología, ha puesto todavía más -si 
cabe- el foco en la ineludible prepara-
ción de toda la comunidad educativa 
para un uso pedagógico de la misma.
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Resulta imprescindible, por tan-

to, capacitar al futuro docente en el 
uso creativo (subrayo lo de creativo), 
y no simplemente instrumental, de 
las competencias digitales, al objeto 
de pasar de “consumidor” a “prosu-
midor”: no basta con el aprendizaje 
del uso técnico de la tecnología, sino 
que debe ser una herramienta peda-
gógica al servicio del impulso de un 
aprendizaje más eficaz e igualitario 
para todas y todos. La propia UNES-
CO (2023: 32) en su último Informe 
de seguimiento de la educación en el 
mundo, con el propósito de evaluar la 
distancia que queda por recorrer para 
alcanzar los objetivos educativos de 
2030, dedicado a las virtudes y ries-
gos de la tecnología en el escenario 
escolar, “recomienda que la tecnolo-
gía se introduzca en la educación so-
bre la base de pruebas que demues-
tren que sería apropiada, equitativa, 
escalable y sostenible”. Sin duda, las 
competencias digitales se han con-
vertido en un paquete ineludible de 
las habilidades básicas. 

a modo de conclusIón.
El docente del siglo XXI, en el mar-

co de una renovada identidad pro-
fesional, deberá ser, ante todo, un 
educador y no un mero transmisor de 
enseñanzas, manejar todo un conjun-
to de herramientas de carácter peda-
gógico y competencias de liderazgo, 
innovación, comunicación, capacidad 
de empatía, gestión emocional, de 
orientación a los estudiantes, fomen-
to del trabajo en equipo, de apuesta 
inexcusable por la equidad… asumir, 
en definitiva, un papel activo, de com-
promiso con una educación entendi-
da como una acción profundamente 
transformadora. Su formación, en 
consecuencia, más allá de asegurar 
los pilares tradicionales de una bue-
na práctica docente (el dominio de 
los saberes a transmitir, el manejo de 
metodologías innovadoras que facili-
ten su aprendizaje y la capacidad de 
reflexionar sobre sus propias expe-
riencias como fuente generadora de 
conocimiento), está llamada a incluir 

toda una serie de escenarios com-
petenciales que le permitan adecuar 
su labor a la exigencia de los nuevos 
tiempos.

Nuestra apuesta del modelo de 
aprendizaje por competencias está 
enraizada con el firme convenci-
miento de transmitir a todas y todos 
los estudiantes un conjunto de com-
petencias básicas que les permitan 
aspirar a tener las mismas oportuni-
dades para la igualdad, en la defen-
sa de una escuela inclusiva en la que 
la equidad se plantea como el primer 
peldaño de la escalera de la calidad. 
Una educación que transciende la 
mera transmisión de contenidos y si-
túa al nuevo maestro en un docente 
encargado de capacitar al alumnado, 
al futuro ciudadano -no olvidemos-, 
para poder participar activamente en 
la esfera pública sin riesgo de exclu-
sión, lo que supone asegurar que toda 
la población adquiera los valores de-
mocráticos, conocimientos y habilida-
des necesarios para la participación 
política y la inserción social. Construir 
y vertebrar la ciudadanía debe ser 
un objetivo prioritario de una escue-
la convertida en un taller de práctica 
experiencial y un descriptor para el 
perfil formativo del profesional de la 
docencia.

Ahora bien, todo lo dicho a lo lar-
go de este trabajo no alcanzará su 
verdadero valor si no somos capaces 
de hacer de la enseñanza una op-
ción atractiva, facilitar el rearme pro-
fesional del profesorado a través de 
la recuperación del control sobre su 
propio  proceso de trabajo, devaluado 
como consecuencia de la fragmenta-
ción y el determinismo curricular, si 
no somos capaces de reclutar y se-
leccionar a los mejores estudiantes, 
de retener a los docentes eficaces, 
si no desarrollamos políticas que in-
centiven a los docentes innovadores, 
si no somos capaces, en suma, de 
diseñar un edificio de formación inin-
terrumpido desde las primeras etapas 
hasta las últimas, enmarcado ade-
cuadamente en el desarrollo de una 
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auténtica carrera profesional, basada 
en el estímulo constante y el recono-
cimiento, social y laboral, de los mé-
ritos acreditados. En definitiva, si no 
ganamos para el futuro la dignidad del 
“oficio de educar”.
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