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Resunien 

Este trabajo pretende explorar la importancia quc un grupo de profesores de Genetics atribuve a las con-
cepciones sobre ci dcscinpeño pedagOgico El instrurnento do cxploraciOii utilizado consistid de ciisco 
enuncusdos, que los cncucstados debian jcrarquizar. Sc intorrogaron 23 docetites pertettccicittCs a dos uni-
dades acaddmicas de la Universidad Nacional de La Plata. El aisálisis de los datos permitió demostrar quo 
la mayoria de los docetttos priorizan el cotsocimiento de la disciplina en relacirin a las hahilidades pods-
gogicas, poistetido asi de issaniricsto Sit perf'il acaddmico caractcristico. No obsianic dcittro de estas Cilti-
miss lii claridad para conutnicar oralniente la informaciOn ocupa el printer lugar seguida por la empatia y 
la disposicjón para ci camhio e innovaciôn. 

Palahras claves: crccnciaslconcepciones irisplicitas - porfil acaddnsico - calidad de Ia enseCanza 

Abstract 

This work tries to explore the importance that a group of college professors in Genetics attributes to the 
cottnttive and didactic abilities in the educational process. The mean of exploration consisted of lIve aLa-
tettsettts that the itsquircd rank as for their contribution to the pedagogical ability. Twenty three educators 
were cisquired all of thetis belonging to two academic units of the National University of La Plata 
(UNLP). The analysts of the data allowed deniostrating that most of the teachers prioritize the knowledge 
of their discipline in relation to the pedagogical abilities, emphasizing their distinctive academic profile. 
Of the two abilities taken into account, clarity in oral communication occupies the first place followed by 
empathy and the disposition for the change and innovation. 

Key words: implicit persuasion - academic profile - qitahity of education 

Introducción 

Las Ciencias de la Educación, tradicionalmcnte 
dcdicadas a los esiudiantes, al aprendizaje y al 
curriculum han comenzado a ocuparse de la 
forrnación, pcnsatniento y actuación de los pro-
fesores (Badano y col., 2000). En tal sentido, la 
tendencia actual centraliza su mirada en ci do-
cente como rcsponsab]e del desarrollo cogniti-
vo y pensamiento critico del alumno, apunlan-
do asi a su formaeión integral. 

Sc coincide con ci grupo de invcstigación pe-
dagógica de Lezana (1998), quc rcconoce cier-
tas falencias en el sisterna cducativo universita-
rio, y rernarca que los docentes dcbcrIan faci-
litar el trabajo en ci aula, crear las condiciones 
adecuadas a la cultura áulica pertinente, discñar 
los pasos para la eonstruccibn de los conoci-
mientos y las estrategias de enseñanza vincula-
das con la necesidad de aprender. Extrapolando 

lo expucsto a nuestro ámbito sostenernos que ci 
papcl de los doccntcs en las aulas deberia ser 
revisado, considerándolos como una de las 
partes que integran c influycn en el proceso 
cognitivo de los alumnos y no como mcdiado-
res pasivos en la transmisión de Ia inforinación. 

Generalniente. la calidad de Ia enscfianza se 
asocia con La competencia del doccntc para 
ejercer dominio en las situaciones de aprendi-
zaje, n1cdiantc cI ordcnamicnto secuencial en la 
prcscntación del material que permila la inte-
gracián jcrárquica de las difcrentes etapas y la 
claridad para comunicar los objetivos. Dc esta 
manera el estudiante cotnprendcrá lo que ticne 
que aprender para aleanzar las metas (Carroll, 
1975). Es p1ausblc suponer que el tránsito ha-
cia ci conoeimiento de la disciplina reclama del 
docente ci logro de on delicado equilibrio entre 
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ci dominio del conocimicnto y las cornpeten-
cias para trasmilirlo. Por lo cxpucsto el abor-
daje sisternático dc los contcnidos curricularcs 
y las rnetodologias pedagógicas irnplcrncntadas 
para su desarrollo permitirlan despiazar ci ren-
dirniento académico hacia ci óptimo esperado. 

Por (iltimo cabc recordar quc quienes aprcndcn 
y cnseñan poseen erecncias 0 conccpcioncs 
iniplIcitas accrca dc estas cucstiones. Estas 
concepcioncs, también denominadas cpistc-
rnoiogias personales, rcprcsentan Un sistcma 
quc afectan la comprensión, ci aprendizajc y ci 
monilorco de la inforrnación. A su vez, estãn 
influidas por ci contexto gcncrai y Cl particu-
iarmente educacional (Schommcr, 1989, 1990). 

Este trahajo cvaiáa las conccpcioncs que mani-
fiestan doccntcs de la Univcrsidad Nacional dc 
La Piata sobre las habilidacics pcdagógicas irn-
picmcntadas en ci ambito áuhco. Por ci signili-
cado quc ticnc para hi invcstigaeión se asume 
la dcfinición aportada por Abdulina (1972) quc 
considcra la habilidad pedagógica profcsionai 
como "ci dominio dc los métodos y 
procedirnientos dc la cnscflanza y la cducación, 
basado en una utilización consciente dc los co-
nociniicntos pedagógicos y rnctodológicos". 

Metodologla 

El objetivo de cste estudio es indagar la im-
portancia que profcsores de Genética atribuycn 
tanto a las caracteristicas cognitivas como a las 
habilidades pcdagógicas impiementadas en el 
aula. 

El instrumcnto de recoieccióri de datos se 
orieritó a cvaivar aspectos scieccionados dc la 
calidad doccnte rcfcridos al conocimiento de-
ciarativo y proccdimcntal. El primero sc define 
como ci conocimiento explicito que hace refe-
rcncia a lo que sabcn los sujetos (saber qué), 
conocimiento de base o masa critica para la 
toma dc decisioncs. El segundo se reuiere a la 
forma de operar y rcalizar una tarea (saber có-
mo). 

Los enunciados Sc dcrivaron de opiniones vcr-
tidas por los participantes de Ia Carrera Do-
cente Universitaria de la 1JNLP acerca dc los 
requisitos y de cualidades quc deherian rcunir 
los doccntcs univcrsitarios (Maibrán, 2003). 

En la tabla I se muestra ci instrumento de re-
colccción dc datos quc se cntregó a eada uno 
dc los integrantes de la población cstudiada. El 
mismo presenta cinco enunciados que los en-
cucstados debieron marcar dc acuerdo con la 
importancia que personaimcntc airibuyen a Ca-
da item rcspecto a Ia contribución para la cali-
dad doccntc (siguiendo ci diseno cspccifico de 
la tabla I). Para clio se dcbIan jcrarquizar estos 
enunciados colocando una cruz en la colunina 
correspondiente segin la importancia que se 
asigne, siendo la columna 1 la de mayor im-
portancia. Por ejcmplo si se Ic atribuyc ci pri-
mer orden dc importancia al conocimiento, 
marcar una cruz en esc item en Ia colunina 1, 
continuando en importancia podria seguir Ia 
disposición para el canibio c innovación por lo 
que se adiciona la cruz para ese item en la co-
lumna 2 y asi sucesivamentc. 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

Conocimiento de la materia de estudio 

Claridad para comunicar oralmente Ia informaciOn 

Empatia, Iiderazgo, capacidad de interacciOn 

Habilidad para Ia expresión escrita 

Disposición para el cambio e innovación 

labial: Instrumento para la recolecciôn de datos. 

A continuaeión se detaila lo que los encuesta- 	1. Conocimiento de la materia de estudio: 
dos dehcrán considerar para Ia jerarquización y 	grado de dominio dc la información perti- 
cvaluaeión de cada enunciado: 	 nente. 

2. Ciaridad para comunicar oralmente la in-
foniiaeión: presentación de los datos en el 
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nivel de abstracción adecuado (quc en Ia 
Univer.sidad tiene lugar en las clases leon-
cas y teOrico-prácticas) c interés por scguir 
Ia comprensión de los alumnos durantc ci 
transcurso dc Ia clase. 

Empatia, liderazgo y capacidad dc intcrac-
ciOn: capacidad superiativa de concentra-
ciOn en La intención, tratando de infenir los 
pdnsamientos de los cstudiantcs y generan-
do scntimicntos dc comprcnsiOn. 

Habilidad para Ia cxpresiOn escrita: capaci-
dad para rcdactar dc mancra clara y prccisa 
enunciados correspondientes gulas de ira-
bajos prácticos, evaluaciones y actividades 
pedagdgicas en general. 

Disposición para ci cambio c innovaciOn: 
actualizaciOn dc los contenidos acorde con 
ci progrcso del saber discipiinario y a los 
avances iccnolOgicos c informáticos. 

Sc intcrrogaron 23 proIcsorcs rcprcscntantcs de 
Ia totalidad del cucrpo docenie dc In cátcdra de 
Genética' dc Ia Facuitad de Ciencias Natura-

Ics y Musco y de Ia cáiedra de 'Genética y 
Bionictria" de Ia Facultad dc Ciencias Veteri-
nanias de Ia Univcrsidad Nacional de La Piala. 

A fin de anaiizar Ia prioridad que los encuesta-
dos asignaron a cada uno de los enunciados, los 
datos fucron dispuestos en sentido vertical con-
siderando exciusivamente Ia coiumna 1 del 
insirumento. Para clio se realizO una sumatoria 
de las marcas de cada uno de los cinco enun-
ciados tcnicndo en cuenta ci conjunto de mdi-
viduos. Ejemplificando, se duantificaron cuan-
las cruces (X) se ohscrvaron en La columna uno 
para ci primer enunciado. 

El análisis en sentido horizontal del instru-
mcnto permitió establcccr ci orden jerárquico 
dc los enunciados. Es decir, se visualizO Ia ubi-
cación (por columna) dc Ia mayonia dc las mar-
cas realizadas por los encuestados. 

Resu itados 

Para ci anáiisis dc los datos en scntido vertical 
Sc catcgorizaron los enunciados dc mancra ge-
nérica con ci objelivo dc considcrar Ia duahdad 
conoCitniento//1abilidades peclugogicas. Dentro 
de esias éitimas Sc agruparon los ulinios cua-
mo enunciados del cuestionario (Tabia 1). 

Los rcsuitados muestran que ci dominio cogni-
tivo de Ia materia dc cstudio ocupa un lugar 
importante en los docentes encuestados. El 
56,5 % pnioriza ci conocimicnto con rcspccto a 
las habilidadcs pedagógicas (Gráfico 1). 

I
ElConociiniento DHahilidades pcdagOgicas 

Grâfico 1: lmporlancia del conocimiento en relaciôn a las habilidades pedagogicas Discusiôri y Conclusiones 

Por otro lado un análisis comparativo del ins-
trumento permitió evidenciar Ia prionidad dc 
cada enunciado rcspccto a los dcmás. Es decir 
qué cualidad consideran los individuos como Ia 
más importantc. En tal sentido se visualiza en 

ci Gnáfico 2 ci porcentajc dc docentes que ad-
hieren a La importancia especifica atnibuida a 
cada item. Asi se observa clarainente que para 
La mayorIa de los encuestados los atributos más 
importantcs son ci dorninio conceptual de Ia 
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asignatura y la claridad porn transmitir oral-
nente la inforrnación. Par otra parte puede ob-
servarse ci escaso-nulo valor atribuido tanto a 
la emparia, liderazgo y capacidad de interac-
don como también a Ia habilidad porn la ex-
presion escrita. 
Considerando dc manera jerárquica las cuali-
dades dcl docerile (Icciura horizontal dcl ins- 

trumento), Sc pone de nianifiesto que la mayo-
na dc los cncucstados seOalau a la claridadpa-
ra co,nunicar oralinente la in,(Or,naciOn en 
primer lugar scguida par Ia empatIa y la dispo-
siciOn para el cambio e innovaciOn, con im-
portancia similar (47,9%). Finalmente, la habi-
lidaa'para la expresiOn escrita ocupa ci ultinio 
lugar (Tabla 2). 

[1I 

50 

(l, 
w 40 

30 
C.) 

20 

MI 

Enunciados 

Gráfico 2: Priondad asignada a cada enunciado por los docentes encuestados, 

Enunciados Orden 

Ciaridad para comunicar oralrnente la informaciôn 10  39,2 

Ernpatia, liderazgo, capacidad de interacciôn 20-30  47,9 

Disposición para el canibio e irrnovacidn 3°-2° 47,9 

Habiiidad para la expresiOn escrita 40  957 

labia 2: Jerarquizacion de las habilidades pedagogicas adjudicada par los encuestados. 

Consideraciones Finales 

El anãlisis desde la cxperiencia áulica eviden-
cia Ia necesidad de cambio tanto en la concep-
ción y estructura curricular como también en ci 
enfoque dc la prctica educativa en nuestro 
ámbito universitanio (GOerci y Grub 2002; 
Antonini y Grub, 2002). Los docentes gene-
ralmente fundanientan esta práctica en tcorias 
explIcitas e implicitas que se expresan a través 
de los contenidos (qué enseflar), métodos dc 
enseflanza (como enseflar) y evaluación (valo-
ración dcl aprendizaje) (Samueiowicz y Bain, 
1992). 

Considerando que junto ai conocimiento y de-
sarrolbo de habilidadcs, la coniprcnsiOn es 
esencial para dar sentido y significación a los 
conccptos, ci doccnte deberIa cumplir un papcl 
de facilitador más que de mero informador y 
exaniinador (Perkins, 1999). Es decir, los do-
centes dcbcnian concebir el hecho de que SUS 

abumnos aprendan como parte sustancial de su 
práctica y par cndc, ci enseñar a aprender es Ia 
habilidad quc dcberIa recobrar mayor fucrza 
(Petnilla Rcndón, 2005). 

Por otra parte, merecc recordarse que Ia activi-
dad mcdiadora dci docente, entre los conteni-
dos y el alumna, sc Ileva a cabo en ámbitos 
culturalcs dondc sc comparten nociones acerca 
de lo aceptable, intercsantc y valioso. En tal 
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scntido, un enfoque particular dc las habilida-
dcs pedagégicas analizadas podrIa estar oricn-
iado al esfuerzo de los doccntcs en reemplazar 
las tradicionalcs clases magistraics dc los 
claustros universitarios per un diálogo consen-
suado quc pcmita una niejor molivación y do-
sernpeño del a]umno. Merece destacar que tal 
como menciona Tishman (1995) algunos do-
ccntes son estrictos y otros mis abiertos, algu-
nos valoran las respucstas y otros las prcguntas. 
Dc esta mancra se logra un cnfoque participati-
vo y enriquccedor del diálogo alumno-profesor. 

Plcnamcnte vinculado con Ia formación de los 
docentcs y sus rnidtiplcs implicaciones, recobra 
interCs ci análisis dc Ia forinación doccntc con 
Sus conipetencias como un proceso de fomm-
ción continua. No ohs(antc en Ia dualidad do-
ccncia-invcstigaciOn si bien se satisface Ia 
asistencia a postgrados en areas especificas, 
queda en segundo piano ci perfeccionamiento 
en ci area docente. En tal sentido tan solo dos 
docentes de los veintitrés encuestados posecn 
formación pcdagógica especifica, per haber 
rcaiizado Ia Carrera Doccate Universitaria en Ia 
IJNLP. 

Coincidentcmcnte Petril Ia Rendón (2005) ma-
nifiesta el dcsconocimiento per parte de los do-
centes de los requcrimientos de Ia función do-
centc y Ia falta de una total implicación de cilos 
con Ia doceneia. 

Dc lo expucsto clararnente se visualiza el des-
prcstigio de Ia docciicia, en los claustros uni-
versitarios, como una pro[esidn. La misma sc 
ejercita como complemonto obligado de Ia ac-
tividad cientlfico académica dada Ia presión 
ejercida por los sistemas de investigación cien-
tilica-tccnolágica de nuestro pals, donde Ia 
penianencia dentro del mismo se sostiene Va-
lorizando principalmente ci status en publica-
ciones cientificas. 

Los rcsultados cvidcncian que las habihdades 
quc permiten eontextuahzarsc y adaptarse a los 
cambios todavla no rccobran un verdadero sig-
nificado cntre los encuestados, siendo un dc-

mcnto que da aeceso a Ia construcción y re-
construcción dc c000cimientos, a gencrar acti-
tudes y aptitudes para enfrentar los movimicn-
tos constantes de Ia sociedad. AsI, consideran-
do a la Genétiea corno a una disciplina que se 
desarrolla vertiginosamcnte, llama Ia atcnción 

el nienor peso asignado por los encuestados a 
Ia disposición para el cambio y Ia innovación. 
Teniendo en cuenta Ia escasa prioridad otorga-
da a estas cualidades se pone en evidencia lo 
cxprcsado per 1-Juerta (2002) cuando reliere 
quo Cl conocimicnto surge y se transforma a tal 
vciocidad quc irnpacta primeramente en el sis-
tema productivo de bienes y servicios y postc-
riormente on ci ãmbitn institucional. 

El pensamiento orientado cientiuicamente de 
los docenles, cnfatiza los aspectos cstricta-
niente cognitivos, lo coal podria ser atribuido a 
que en su n]ayoria (78,2 %) son cgresados de 
Facuitades (IC Ciencias Exactas y Naturales, ra-
zón por in cual serIa de interés expiorar ci gra-
do dc influcncia que ejcrcerian en ambos eon-
textos acadérnicos. 

Desde otra perspcctiva, resulta curiosa Ia poca 
importancia conccdida a Ia habilidad para Ia 
cxpresión escrita, si se piensa quc Ia redacción 
dc artIculos y ponencias en reuniones cicntifi-
ens constituye on requisito para progresar en Ia 
carrera del investigador. 

Considcrando que el conocimiento constituyo 
el mayor capital de inversion y quc Cl mismo 
no significa solo acumulación de informaciOn, 
sino tambidn competencia para Ia acción se de-
beria observar un cquilibrio en cI grado de su 
importancia relativa y las competencias peda-
gógicas quc facu!len ejercor Ia función docentc. 
AsI, las herramientas y los medios quc penhii-
Ian introducir y genorar innovaciones en Ia 
práctica cotidiana y las actitudes y habihdadcs 
para estar alertas a los canibios en ia soeiedad 
permitirán disminuir Ia brccha existente entre 
el sector educativo y el productivo. 

Sin embargo, el análisis de cste aspocto, sugie-
re que las ideas previas implicitas pucden pro-
sentarse en forma incohcrente o contradictoria. 
Dc esta manera, se podria justi ficar Ia disonan-
cia observada at comparar lo exprosado en re-
laciOn a Ia Genética como una disciplina Bási-
ca-Aplicada. 

Conc1usones 

Do acuerdo a lo expuosto, considerando Ia im-
portancia otorgada por ci grupo csrudiado al 
doniinio eognitivo y recordando que somos los 
responsables del trabajo en el aula, so podria 
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cuestionar a los profesores en cuanto a su for-

macion crItica, teniendo en cuenta que se busca 
un perfil doccntc que no sea un mero repro-

ductor de informaciOn, sino un profesional Ca-
paz de pensar y proporier respecto al saber, un 

anO]isis, una reflexión crItica y una construc-

dOn signfficativa dentro del contexto áulico. 

Surge Ia nccesidad de una revalorizaciOn de Ia 

docericia como profcsiOn, reconociendo Ia de- 
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