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La Revista Educación Superior y Socie-
dad (ESS) es una publicación semestral, 
editada por el Instituto Internacional para la 
Educación Superior en América Latina y el 
Caribe (IESALC) de la Unesco, con sede en 
Caracas, Venezuela. La Revista Educación 
Superior y  Sociedad (ESS)  está consa-
grada a publicar resultados de Investigacio-
nes; identificar brechas del conocimiento y 
nuevas prioridades de investigación; traer 
al ámbito del debate  cuestiones y proble-
mas actuales; promover la investigación 
en y sobre la educación superior; disemi-
nar información sobre políticas y buenas 
prácticas; contribuir al establecimiento de 
puentes entre los resultados de la investi-
gación y la formulación de políticas; facilitar 
y estimular arenas internacionales e inter-
disciplinarias para el intercambio de ideas, 
experiencias y el debate crítico, estimular 
la organización de redes y la cooperación 
entre actores, fortaleciendo las condiciones 
para la innovación de la educación supe-
rior; fortalecer una plataforma comunica-
cional para investigadores y un repositorio 
de investigaciones relacionadas con la edu-
cación superior en los distintos países de la 
región. La Revista Educación Superior y  
Sociedad (ESS), Colección 25º Aniversario, 
se consolida como un órgano de circula-
ción científica que responde a la misión 
encomendada desde enero de 1990  y es 
consecuente con los objetivos misionales 
de hacer del conocimiento un valor so-
cial,  para un diálogo de saberes desde la 
contextualidad local, transitando la trans-
formación para un nuevo consenso en el 
desarrollo humano sostenible en la región.

Educación Superior y Sociedad (ESS), 
is bi-annual journal published by the 
International Institute for Higher Educa-
tion in Latin America and the Caribbean 
(IESALC) of Unesco, located in Caracas, 
Venezuela. Educación Superior y So-
ciedad (ESS) is dedicated to publishing 
research results; Identify knowledge gaps 
and new research priorities; bringing to 
the domain of debate current issues and 
problems; promoting research in and on 
higher education; disseminating infor-
mation about policies and good practi-
ces; contributing to the establish bridges 
between research results and policy 
formulation; facilitating and fostering  
international and interdisciplinary arenas 
for the exchange of ideas, experiences 
and critical dialogue, fostering the or-
ganization of networks and cooperation 
among social actors, strengthening the 
conditions for innovation in higher edu-
cation; reinforcing a  communications 
platform for researchers and a repository 
of research related to higher education 
in the different countries of the region. 
Educación Superior y Sociedad (ESS), 
Anniversary Stage - 25 Years of disse-
minating knowledge is consolidated 
as an organ of scientific circulation that 
responds to the mission entrusted sin-
ce January 1990 and is consistent with 
the missionary objectives of making 
knowledge a social value, for a dialogue 
of knowledge from the local contextua-
lity, passing the transformation for a new 
consensus in the sustainable human de-
velopment in the region.



8

 : 
:  

Ed
uc

ac
ió

n 
Su

pe
rio

r y
 S

oc
ie

da
d 

 : 
:  F

or
m

ac
ió

n 
do

ce
nt

e 
 : 

:

Educación Superior y Sociedad (ESS), est 
une publication semestrielle, publiée par 
l’Institut international pour l’enseignement 
supérieur en Amérique latine et dans les 
Caraïbes (IESALC) de l’Unesco, basée à Cara-
cas, Venezuela. Educación Superior y So-
ciedad (ESS), se consacre à la publication 
des résultats de la recherche; identifier les 
lacunes dans les connaissances et les nou-
velles priorités de recherche; ramener le 
niveau de débat des questions et des pro-
blèmes actuels; promouvoir la recherche 
et l’enseignement supérieur; diffuser des 
informations sur les politiques et les bon-
nes pratiques; contribuer à la construction 
de ponts entre les résultats et la politique 
de recherche; faciliter et encourager les 
arènes internationales et interdisciplinaires 
pour l’échange d’idées, d’expériences et un 
débat critique, stimuler l’organisation de la 
mise en réseau et la coopération entre les 
acteurs, le renforcement des conditions de 
l’innovation dans l’enseignement supérieur; 
construire une plate-forme de communica-
tion pour les chercheurs et un référentiel de 
la recherche liée à l’enseignement supérieur 
dans les différents pays de la région. Edu-
cación Superior y Sociedad (ESS), Co-
llection 25e anniversaire, elle-même a mis 
en place en tant qu’organe de scientifique 
exceptionnel qui répond au confiée depuis 
Janvier 1990 et est compatible avec les ob-
jectifs de la mission de faire la connaissance 
d’une valeur sociale, un dialogue de la mis-
sion de connaissances à partir contextualité 
locale, en passant la transformation à un 
nouveau consensus sur le développement 
humain durable dans la région.

Educación Superior y Sociedad (ESS), 
em uma Carta Semestral, editada pelo 
Instituto Internacional para a Educação 
Superior em América Latina e Caribe (IE-
SALC) da Unesco, sede em Caracas, Vene-
zuela. Educación Superior y Sociedad 
(ESS), é consagrada a resultados públicos 
de Investigações; Identificar brechas do 
conhecimento e novas prioridades de 
investigação; Trainer al ámbito del de-
bate cuestiones y problemas actuales; 
Promover a investigação e a educação 
superior; Diseminar informações sobre 
políticas e boas práticas; Contribuir para 
o estabelecimento de puentes entre os
resultados da investigação ea formulação 
de políticas; Facilitar e analisar as arenas
internacionais e interdisciplinares para o
intercâmbio de ideias, as experiências eo
debate crítico, estimular a organização
de redes e a cooperação entre actores,
fortalecer as condições para a inovação
da educação superior; Fortalecer uma
plataforma de comunicação para os in-
vestigadores e um repositório de inves-
tigações relacionadas com a educação
superior nos diferentes países da região.
Educación Superior y Sociedad (ESS), 
Colecção 25º Aniversário, consolidado
como um órgão de divulgação científica
que responde à missão encomendada
desde janeiro de 1990 e é consecutivo
com os objetivos misionais de fazer um
conhecimento social, para um diálogo
de saberes La contextualidad local, tran-
sitando a transformação para um novo
consenso no desenvolvimento humano
sustentável na região.
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TEMA 1

TEMA 2

DIMENSIÓN ÉTICA EN LA FORMACIÓN 
DE FORMADORES Y FORMADORAS

PRESENTACIÓN 
Alix M. Agudelo P.
Directora Decana (E) UPEL-IPC

EMOCIONES Y NEUROCIENCIAS EN LA 
FORMACIÓN DE FORMADORES Y FORMADORAS

• La formación del docente como garante de 
los derechos de los niños y niñas: un proyecto 
pedagógico–comunitario con enfoque de derechos
Keyla Fernández de Ruiz
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

• Dimensión humana y axiológica de la praxis 
pedagógica del formador de formadores
Dácil I. García Salas
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez,
UNESR

• Corpus teórico para la formación del docente 
investigador en la UPEL-IPC, desde la dimensión
emocional 
María Eugenia Bautista
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL
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TEMA 3

TEMA 4

REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA LA FORMACIÓN 
DE FORMADORES EN: CIENCIAS, MATEMÁTICA Y 
NIVEL INICIAL

LA UPEL-IPC EN TIEMPOS DE TRANSFORMACIÓN 
UNIVERSITARIA

• Formación docente en ciencias y sus implicancias 
sociales
Dalia Diez de Tancredi
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

• Identidad profesional docente del profesor de 
matemática de educación media general
Sandra Virginia Leal Huise
Universidad Simón Bolívar, USB
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

• Modelo teórico de formación docente, basado en 
competencias, para el nivel de educación inicial
Ana Briceño
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

• Neurodidáctica musical y procesos de aprendizaje: 
un enfoque para la formación del educador musical
Mayra León
Centro de Investigación Desarrollo y Experiencias 
en la Praxis Docentes, CIDEP
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

• Propuesta de un plan de formación y desarrollo 
profesional del profesorado de la UPEL-IPC en el 
ámbito de la transformación universitaria
Alix M. Agudelo P. 
Directora Decana (E) 
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL

99

127

153

179

207



TE
M

A
 1

  :
 : 

 D
IM

EN
SI

Ó
N

 É
TI

C
A

 E
N

 L
A

 F
O

RM
A

C
IÓ

N
 D

E 
FO

RM
A

D
O

RE
S 

Y 
FO

RM
A

D
O

RA
S 

 : 
:

11

Alix M. Agudelo P. 
Directora Decana (E) 

UPEL-IPC
Venezuela

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto 
Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC), en el marco de su octogésimo 
(80) aniversario, es motivo de complacencia mostrar una selección 
de los trabajos relacionados con la Formación Docente en la Re-
vista “Educación Superior y Sociedad”  (ESS) y presentar a la comu-
nidad académica de América Latina y el Caribe, los aportes de los 
docentes investigadores  de esta casa de estudio, y por esta vía 
dar a conocer productos y resultados a la discusión de temas de 
importancia  para el sistema de la educación superior en la región.

Los trabajos seleccionados en este número, constituyen la pro-
ducción intelectual de los profesores de la UPEL-IPC, generada en 
su praxis pedagógica y en las investigaciones realizadas en las di-
ferentes áreas del conocimiento de su desempeño académico. Se 
han organizado estos trabajos en cuatro grandes temas, a saber:

• Tema 1: Dimensión ética en la formación de formadores 
y formadoras
• Tema 2: Emociones y neurociencias en la formación de 
formadores y formadoras
• Tema 3: Reflexiones y propuestas para la formación de 
formadores en: ciencias, matemáticas y nivel inicial
• Tema 4: La UPEL-IPC en tiempos de transformación uni-
versitaria 

Los textos invitan a nuestros lectores a discutir, indagar y  
profun-dizar sobre la formación docente desde el marco del 
desarrollo profesional del profesorado universitario ante la 
transformación universitaria; la formación docente basada 
en competencias para la educación inicial; la dimensión 
humana y axiológica de la praxis pedagógica; el docente en 
ciencias y sus implicaciones 

PRESENTACIÓN
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sociales; el docente como garante de los derechos de los niños y 
las niñas; la formación del docente investigador desde la dimen-
sión  emocional; la neurodidáctica musical y el proceso de apren-
dizaje, y la identidad profesional del docente de matemática.

En el tema 1, Keyla Fernández de Ruiz, plantea una investiga-
ción que se encuentra ligada con la Formación Docente como 
Garante de los Derechos de los Niños y Niñas a través de un Pro-
yecto Pedagógico – Comunitario, con Enfoque de Derechos, que 
permite a los docentes de Educación Infantil desarrollar áreas de 
formación sobre los derechos de los niños y niñas, en un ámbi-
to más amplio basado en una educación en derechos humanos, 
justicia social, paz y democracia.

A su vez, en el mismo campo temático, Dácil I. García Salas, rese-
ña en su trabajo la importancia de la Dimensión Humana y Axio-
lógica de la Praxis Pedagógica del Formador de Formadores. Sus-
tentado en la investigación cualitativa, con un abordaje  holístico 
de la educación y bajo el paradigma interpretativo. Lo que llevó a  
caracterizar la práctica pedagógica, identificar las competencias 
personales del formador de formadores y describir e interpretar 
las percepciones de los actores sociales acerca de su praxis peda-
gógica para el desarrollo de competencias personales.

El tema 2 lo desarrollan María Eugenia Bautista y Mayra León. La 
primera investigadora presenta una  investigación basada en un  
Corpus Teórico para la Formación del Docente Investigador en 
la UPEL-IPC, desde la Dimensión Emocional, basada en los prin-
cipios de la investigación cualitativa y la teoría fundamentada y 
el método comparativo constante. Los docentes y estudiantes 
plantearon dos dimensiones comunes: Formación y Emocio-
nalidad, Además, surgieron dos dimensiones diferentes: a) pro-
puestas por parte de los profesores y b) vivencias por parte de 
los estudiantes. Dimensiones que permitieron generar el corpus 
teórico para impulsar la investigación educativa desde el sentir 
personal y social. 

Por su parte, Mayra León, se refiere a la neurodidáctica musical y 
procesos de aprendizaje y nos presenta un enfoque para la For-
mación del Educador Musical. Con una orientación etnográfica 
sustentada en la teoría de la acción de Argyris y Schön (1978). 
Donde se establecen algunos criterios a considerar en los proce-
sos de aprendizaje a partir de la neurodidáctica musical bajo una 
concepción pedagógica de la música en el terreno neuroeducativo. 
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Con una nueva visión en los procesos de aprendizaje y de la for-
mación docente.

El tema 3, cuenta con los trabajos de Dalia Diez de Tancredi, 
Sandra Virginia Leal Huise y Ana Briceño. El trabajo de Dalia Diez 
de Tancredi, aborda la Formación Docente en Ciencias y sus Im-
plicaciones Sociales. Construido a partir la Investigación Acción 
Participativa (IAP) y el paradigma cualitativo, desarrollado en la 
UPEL- IPC, sustentado en el aprendizaje significativo crítico de 
conceptos científicos. En este sentido, se  presenta un modelo 
teórico- metodológico para la formación de docentes de cien-
cias, y su correspondencia con los significados aceptados por la 
comunidad científica (CBA), respaldado en la teoría del aprendi-
zaje significativo (Ausubel, 2002) y los principios facilitadores de 
Moreira (2005).

En cuanto a Sandra Virginia Leal Huise, su trabajo Identidad Profe-
sional Docente del Profesor de Matemática de Educación Media Ge-
neral, realiza una investigación cualitativa sustentada en la teoría 
fundamentada, donde el tema central es la vocación del docente 
de matemática donde se integran diversos conceptos, procesos, 
acontecimientos y experiencias que contribuyen a sentirse pro-
fesor de matemática. De allí, que las razones para escoger la ca-
rrera docente en matemática son diversas, pero la vocación tiene 
un sentido auténtico y mantiene viva  el ejercicio profesional.

Cierra el tema 3 la investigación de Ana Briceño, quien desarrolló 
una investigación que le permitió establecer un Modelo Teórico 
de Formación Docente Basado en Competencias para el Nivel de 
Educación Inicial. Se enmarca en una investigación cualitativa,  
donde se reitera el énfasis en el conocimiento de la condición 
humana en el docente de Educación Inicial. Además, se estable-
cieron para dicho nivel las siguientes categorías de formación 
docente: La Preconcepción, hasta los 6 años; una Perspectiva 
de la Construcción Ética; la Emocionalidad; la Integración de la 
Familia, Comunidad y Escuela; y la Intencionalidad Pedagógica.

De colofón, Alix M. Agudelo P. en el tema 4, nos presenta 
Propuesta de un Plan de Formación y Desarrollo Profesional del 
Profesorado de la Universidad Pedagógica Experimental Liberta-
dor Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC) en el Ámbito de 
la Transformación Universitaria; se basó en una investigación 
cuantitativa y descriptiva, relacionada con las necesidades de 
formación que tiene el profesorado en servicio de la UPEL- IPC, 
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en cuanto a dos (2) dimensiones: La curricular, donde  se abor-
dó lo referido al rol del docente, el currículo flexible, el currículo 
basado en competencias, la interdisciplinariedad, la diversidad, 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC); de igual 
modo; la dimensión Relación con la Sociedad,  que comprende 
la educación como un bien público social, la investigación como 
fuente de conocimiento para la sociedad, la responsabilidad so-
cial, y el desarrollo socioambiental y sostenible. 

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto 
Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC) en estos ochenta (80) años a 
formando a los docentes en Venezuela, con un reconocimiento 
nacional e internacional y despliega en esta prestigiosa Revista 
“Educación Superior y Sociedad” (ESS), temáticas de interés y ac-
tualidad para el magisterio y la academia. Los artículos están diri-
gidos para los docentes, estudiantes basados en las ideas para la 
motivación, análisis y reflexión del quehacer educativo en el aula 
como formadores de formadores. 



TE
M

A
 1

  :
 : 

 D
IM

EN
SI

Ó
N

 É
TI

C
A

 E
N

 L
A

 F
O

RM
A

C
IÓ

N
 D

E 
FO

RM
A

D
O

RE
S 

Y 
FO

RM
A

D
O

RA
S 

 : 
:

43

DIMENSIÓN HUMANA Y AXIOLÓGICA DE LA PRAXIS 
PEDAGÓGICA DEL FORMADOR DE FORMADORES 

Dácil I. García Salas
UNESR

UPEL-IPC

: :  Resumen

El artículo contiene parte de los resulta-
dos de una investigación, desarrollada 
bajo el paradigma interpretativo, cuyo 
objetivo fue construir un modelo de 
praxis pedagógica para el desarrollo de 
competencias personales, sustentado en 
la dimensión holística de la educación. 
Ejecutada en el Instituto Pedagógico de 
Caracas, tuvo como informantes seis do-
centes y cinco estudiantes de diversas 
especialidades. El análisis se desarrolló a 
partir de la teoría fundamentada, se re-
cogieron datos mediante entrevista en 
profundidad y se definieron cinco cate-
gorías (dimensión académica, personal, 
social, axiológica e institucional de la 

praxis pedagógica). En este artículo se di-
sertará sobre las dimensiones humana y 
axiológica, definida a partir de las conclu-
siones: praxis poco comprometida con 
el crecimiento integral del estudiantado, 
poco afectiva, escasa consideración a la 
connotación humana del hecho educa-
tivo, poca atención personalizada al es-
tudiante, necesidad de que el formador 
se aboque a su proceso de crecimiento y 
desarrollo personal y valore su vocación.

Palabras clave: dimensión humana y 
axiológica, praxis pedagógica, formador 
de formadores
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: :  Abstract

The article contains part of the results of 
an investigation which objective was to 
construct a model of pedagogical praxis 
for the development of personal compe-
tences, based on the holistic dimension 
of education. Under the interpretative 
paradigm, developed in the Pedagogical 
Institute of Caracas, had six teachers as 
informants and five students of diverse 
specialties. The analysis was developed 
from the supported theory, data were 
collected through the in-depth interview 
and five categories was defined (aca-
demic, personal, social, axiological and 
institutional dimensions of pedagogical 
praxis). This article will discuss the human 

and axiological dimensions, defined from 
the conclusions: praxis little committed 
to the integral growth of the students, 
little affective, little consideration to the 
human connotation of the educational 
fact, little personalized attention to the 
student, need for That the trainer focuses 
on his personal growth and development 
process and values his vocation.

Key words: human and axiological di-
mension, pedagogical praxis, trainer of 
trainers
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: :  Résumé

L’article contient une partie des résul-
tats d’une enquête dont le but était de 
construire un modèle de pratique pé-
dagogique pour le développement des 
compétences personnelles, sur la base 
de la dimension holistique de l’éducation. 
Dans le cadre du paradigme interprétatif, 
développé à l’Institut Pédagogique de 
Caracas,  les informateurs ont été six en-
seignants et cinq étudiants de différentes 
spécialités. L’analyse a été développée à 
partir d´une théorie solide, les données 
ont été recueillies à travers d’entretiens 
en profondeur et cinq catégories ont été 
définies (dimension académique, person-
nelle, sociale, axiologique et institution-

nelle de la pratique pédagogique). Cet 
article debattra sur les dimensions hu-
maines et axiologiques, définies à partir 
des résultats: pratique peu engagée avec 
la croissance intégrale des étudiants, peu 
émotive, avec peu de considération de 
la connotation humaine dans la sphère 
éducative et avec peu d’attention per-
sonnalisée aux besoins des élèves. Enfin, 
l´enseignant doit se consacrer à sa crois-
sance personnelle et à son développe-
ment ainsi qu´à évaluer sa vocation.

Mots-clés: dimension humaine et axio-
logique, pratique pédagogique, enseig-
nants formateur
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: :  Resumo

O artigo contém parte dos resultados de 
uma investigação cujo objetivo era cons-
truir um modelo de prática pedagógica 
para o desenvolvimento de competên-
cias pessoais, com base na dimensão 
holística da educação. Sob o paradigma 
interpretativo, desenvolvido no Instituto 
Pedagógico de Caracas, teve como infor-
mantes seis professores e cinco estudan-
tes de diversas especialidades. A análise 
foi desenvolvida a partir de teoria funda-
mentada, os dados foram coletados por 
meio de entrevistas em profundidade e 
cinco categorias (dimensão académica, 
pessoal, social, axiológicas e práxis peda-
gógica institucional) foram definidos. Este 

artigo vai falar sobre as dimensões huma-
nas e axiológicos, definida a partir dos 
resultados: a práxis pouco comprometida 
com o crescimento integral dos alunos, 
pouco emocional, pouca consideração a 
conotação humana de fato educacional, 
pouca atenção personalizada a necessi-
dade do estudante o treinador dedicar-se 
ao processo de crescimento e desenvol-
vimento pessoal e avaliar a sua vocação.

Palavras chave: dimensão humana e 
axiológica, práxis pedagógica, formador 
de profesores
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: :  Introducción

El docente que tiene la misión de formar a futuros docentes, es decir, el que 
asume el rol de formador de formadores, precisa enfocarse hacia la necesidad 
de concebir la educación como un proceso, cuyo propósito es el ser humano y 
no la disciplina o asignatura que imparte, impera el hecho de considerar la edu-
cación como fortalecimiento de la personalidad del educando. El desempeño 
de su rol, ciertamente involucra el desarrollo de competencias profesionales, las 
cuales son importantes, pero no están por encima de las competencias vincu-
ladas a su calidad personal, actitudes, vivencias, motivaciones y valores, que le 
conducen a actuar con compromiso ético y moral.

Asumir la magnitud de la responsabilidad que involucra la tarea de ser educa-
dor, implica ocuparse no sólo de los contenidos a enseñar, sino de la trascen-
dencia de la formación del ser humano, como sujeto individual y colectivo. En 
tal sentido es una tarea de urgente atención, modificar la esencia de la misión 
del docente, que debe dejar de considerar el hecho educativo como un simple 
proceso instruccional, que enfatiza en procedimientos e instrumentos en detri-
mento de la dimensión moral, afectiva y cualitativa de la acción educativa; para 
redimensionar su acción hacia el logro de una educación más participativa, re-
flexiva y crítica que enfatice el desarrollo integral de la persona. En tal sentido, 
el objetivo general de este estudio fue: construir un modelo de praxis pedagógica 
para el desarrollo de competencias personales, sustentado en la dimensión holística 
de la educación.

: :  Bases teóricas

A partir de la revisión de diversas consideraciones acerca de la educación y su 
trasfondo filosófico, la autora la asume como un proceso de carácter cultural, 
que busca el desarrollo de todas las posibilidades del ser humano y su entorno 
social; la entiende como una actividad continua cuyo objeto es la formación 
del individuo durante toda su vida de relación con el medio, siendo su tarea, 
el respeto hacia la persona y hacia el sentimiento que procura la relación inter-
personal adecuada.

En efecto, la educación considerada desde esta perspectiva, es un proceso del 
ser humano y de su grupo social que contribuye a que éste, cada vez más se 
desarrolle como tal. Es un proceso de significación social, con una connotación 
histórica e ideológica que representa la vía para la promoción y la formación in-
tegral del ser humano. Se parte entonces del potencial del ser humano, su de-
sarrollo y diferencias individuales, sus características intelectuales y su libertad 
personal, para formar un individuo capaz de comunicarse, expresar sus ideas, 
razonar, comprenderse a sí mismo y a los demás, sobre la base de los valores 
universales de la libertad, la justicia y la solidaridad.
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Esto permite considerar que la educación en los actuales momentos, debe te-
ner como propósito la orientación y facilitación de cambios y de aprendizaje, 
por lo cual el docente debe estar atento y poseer competencias para ayudar 
a los educandos a liberar la curiosidad, permitir que evolucionen según sus 
propios intereses, resaltar y reforzar el sentido de la indagación, abrirlos a la for-
mulación de preguntas y a la exploración, ayudarlos a reconocer que todo está 
en proceso de cambio, es decir educar desde la integralidad.

En tal sentido, la holística ofrece la posibilidad de concebir el hecho educati-
vo como un continuo, como un proceso único e integral, donde se resalta a 
la persona en su condición de ser humano. Esto permite asumir la educación 
entendida como un proceso de formación del ser humano que se centra en la 
persona como un todo, como una unidad. 

Bajo esta concepción integral, la dimensión holística establece un conjunto 
de proposiciones para referirse a la educación, que le imprime una condición 
fundamentalmente humanista y que incluye según lo señala Espino (s/f ) lo si-
guiente:

(a) La educación es una relación humana, dinámica, abierta. (b) La
educación cultiva una conciencia crítica de los muchos contextos en
la vida de los educandos: moral, cultural, ecológico, económico, tec-
nológico, político, etc. (c) Todas las personas poseen vastos potencia-
les múltiples que solamente ahora estamos empezando a emprender.
(d) La inteligencia humana se expresa por medio de diversos estilos y
capacidades. (e) El pensamiento holístico incluye modos de conocer in-
tuitivos, creativos, físicos y en contexto. (f ) El aprendizaje es un proceso
que dura toda la vida. Todas las situaciones de la vida pueden facilitar
el aprendizaje. (g) El aprendizaje es tanto un proceso interno de descu-
brimiento propio como una actividad cooperativa. (h) El aprendizaje es 
activo, con motivación propia, que presta apoyo y estímulo al espíritu
humano. (p. 2).

En efecto, tal como se visualiza en los planteamientos señalados anteriormente 
la educación entendida desde la dimensión holística, encuentra soporte teóri-
co en el humanismo como pensamiento filosófico que enfatiza en la dignidad 
y el valor de la persona, cuyos principios son explicados por la Psicología Hu-
manista y se resumen de acuerdo con Losada (citado por Casado, 1995) del 
siguiente modo:

a) abordaje holístico del ser humano y su contexto, la concepción del
individuo como una unidad integrada de condiciones orgánicas, estruc-
turales, funcionales y sistémicas;
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b) reconocimiento y el respeto por la subjetividad, la experiencia inter-
na y la singularidad de esta, permitiendo el abordaje abierto y desprejui-
ciado de elementos como valores, deseos, fantasías, sueños, creatividad,
amor, espontaneidad, responsabilidad;

c) atención al proceso constante y fluido de la persona, entendiendo
como expresión sana de la motivación humana más básica, la autorreali-
zación;

d) énfasis puesto en el trabajo con la parte sana de la persona y sus
recursos creativos;

e) reconocimiento de que dentro de los límites inherentes a la existen-
cia humana, la persona mantiene su libertad, autonomía y capacidad de 
elección.

La autora de esta disertación, en total acuerdo con este planteamiento y en 
atención al espíritu del estudio desarrollado, resalta que la particular atención a 
las dimensiones emocional y espiritual corresponde a considerar la sensibilidad 
humana y su importancia en los procesos de formación y desarrollo del ser; im-
plica educar para y desde el amor, la fraternidad, la humildad, la cooperación, el 
respeto, la alteridad, entre otros valores y virtudes humanas. En tal sentido con-
sidera que la espiritualidad implica que el individuo asuma que no está separa-
do de los demás, por tanto, se conduce responsablemente, aprende a vivir bajo 
la práctica de la paciencia, la comprensión, el desarrollo creativo y concibe la 
existencia de un balance entre pensamientos, sentimientos, acciones y valores.

Esta concepción destaca la sensibilidad humana como elemento angular, la 
cual sin duda debe ser un hábito permanente en el desarrollo de la función 
formadora del docente que tiene, entre sus manos, la responsabilidad de for-
mar a quienes en lo sucesivo serán educadores de otras generaciones. Toda 
persona, en tanto ser humano, es un ser espiritual, cargado de talentos, habi-
lidades, capacidades, inteligencia, afectos, experiencias que se manifiestan en 
su conexión consigo mismo y con los demás; por tanto, el modelo educativo 
idóneo debe apuntar a cultivar el crecimiento armónico de la vida espiritual 
que se manifiesta en lo individual y en la vida colectiva de contacto con el otro. 
Contacto en el que la afectividad está presente, es a través de los sentimientos, 
motivaciones y afectos que se estructuran las relaciones con los semejantes, 
pues siendo un componente de la naturaleza humana, es en sí misma una ne-
cesidad que según sea desarrollada tendrá influencia en la conducta de la per-
sona consigo misma y en su relación con los demás.

Indica Trujillo (2008), que la afectividad tiene una estrecha vinculación con la edu-
cación y la asume como el núcleo central de la formación integral del individuo; 
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refiere que la educación debe dirigirse hacia el núcleo interior del educando, 
sin dejar de considerar el resto de los elementos que forman parte del proceso 
educativo.

En efecto, la educación tiene una importante responsabilidad en el proceso de 
desarrollo personal del estudiante; por lo tanto, trabajar y atender la afectividad 
favorece el desarrollo de las habilidades sociales y los valores. En tal sentido 
se establece la relación entre pedagogía y afectividad, relación que implica 
favorecer la atención integral del ser humano, promoviendo el desarrollo de 
la autonomía que requiere para identificar, reconocer, discernir y manejar sus 
emociones, de acuerdo con los principios, valores y creencias que forman parte 
de su vida como ser individual y colectivo.

Señala De Zubiría (2007), que el desarrollo afectivo es el área del desarrollo hu-
mano cuya meta es lograr una mejor comprensión de sí mismo y de los demás, 
esto implica el desarrollo de competencias para autoconocimiento, autovalora-
ción y autoadministración, así como para el conocimiento, la valoración y la in-
teracción con los demás. Indica que “la relación del ser humano consigo mismo 
fundamenta y sustenta sus interacciones en el mundo y con los otros, mientras 
permite darle sentido vital a la existencia” (p. 25).

En el espíritu del planteamiento del mencionado autor se inscribe la tesis de 
que el autoconocimiento, la autovaloración y la autoadministración son las 
operaciones afectivas que van a definir las competencias intrapersonales en 
el ser humano. Es así como el autoconocimiento se refiere a la plena concien-
cia de sí mismo, de los pensamientos, sentimientos, valores y creencias que 
definen las acciones. La autovaloración se refiere a la capacidad de evaluarse 
permanentemente para promover los cambios que se precisen en el proceso 
de crecimiento y desarrollo personal. Finalmente la autoadministración, que 
implica direccionar las acciones en perfecta congruencia con el pensar y el 
sentir para lograr la automotivación e impulso que le permiten plantearse y 
alcanzar las metas.

Es importante señalar, además, los reconocidos aportes de Salovey y Mayer 
(1990), que acuñan el término inteligencia emocional como la “habilidad para 
supervisar, interpretar emociones propias y de otros, discriminar entre ellas y 
usar la información para guiar el pensamiento y la acción” (p. 189). Indican que 
el alcance de este proceso pasa por el desarrollo de cinco competencias:

a)  conocimiento de las propias emociones, 
b)  capacidad de controlar las emociones, 
c)  capacidad de motivarse uno mismo, 
d)  el reconocimiento de las emociones ajenas y 
e)  el control de las relaciones. 
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De igual modo los señalamientos de Goleman (1999), quien expresa que el 
término inteligencia emocional se refiere a la “capacidad de reconocer nues-
tros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros 
mismos...” (p. 430).

En el planteamiento del autor también se incluye el desarrollo de competencias 
de nivel intra e interpersonal. En las primeras se agrupan el autoconocimiento, 
la autorregulación y la motivación que son las que determinan el dominio de sí 
mismo; y en el segundo grupo la empatía y las habilidades sociales que son las 
que determinan el manejo de las relaciones.

Asumir el paradigma de la educación humanista implica modificar la esencia 
de la misión del docente, debe dejar de considerar el hecho educativo como 
un simple proceso instruccional, que enfatiza en procedimientos e instrumen-
tos en detrimento de la dimensión moral, afectiva y cualitativa de la acción 
educativa; para redimensionar su praxis hacia el logro de una educación más 
participativa, reflexiva y crítica que enfatice en el desarrollo integral de la per-
sona. Desde el punto de vista humanista, la educación se debe centrar en 
ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a 
ser. Savoy (1984), señala humanizar el hecho educativo implica que:

El hombre se humaniza, aumentando su esencia mediante la cantidad 
y calidad de los conocimientos que adquiere y por la capacidad de po-
der utilizarlos para solucionar los problemas que le plantea la existen-
cia. El hombre se humaniza por la riqueza y calidad de sus sentimientos, 
mediante los cuales establece relaciones cordiales, pacíficas y produc-
tivas con los demás hombres. El hombre se humaniza aumentando su 
capacidad para hacer mejores y más firmes decisiones y para proceder 
con libertad responsable. El hombre se humaniza acrecentando sus po-
sibilidades de adaptarse e integrarse a los grupos humanos a los que 
pertenece. (p. 123).

Con relación al tema de la vocación Day (2006) señala: “la pasión no es un lujo, 
una floritura o una cualidad que sólo posean unos pocos docentes. Es esen-
cial para una buena enseñanza” (p. 27). Del mismo modo agrega: “los docentes 
apasionados por la enseñanza se muestran comprometidos, entusiastas, inte-
lectuales y emocionalmente enérgicos con su trabajo……para estos maestros 
la enseñanza es una profesión, creativa y audaz, la pasión no es una mera posi-
bilidad, es esencial para la enseñanza de alta calidad” (pp. 16-17).

Tal como se aprecia, el autor hace referencia a que el principal elemento moti-
vador de los docentes es “dejar huellas” en sus estudiantes y esto depende de 
aspectos como su tacto pedagógico, el conocimiento profundo de la situación 
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y la inteligencia emocional. En palabras de Hain Ginot, en un texto adaptado, 
citado en Angélica (2008), la vocación define la esencia misma de la función 
docente:

He llegado a una escalofriante conclusión: Soy el elemento decisivo en 
el aula. Es mi acercamiento personal lo que crea el clima. Es mi esta-
do de ánimo lo que determina la atmósfera como facilitador. Poseo el 
tremendo poder de hacer la Vida de un Participante Feliz o Miserable. 
Puedo ser un instrumento de tortura o de inspiración. Puedo humillar 
o bromear, herir o curar. En todas las situaciones es mi respuesta la que 
decide si una crisis, crece o decrece; y si una persona se humaniza o des-
humaniza (p. 2).

En síntesis, la concepción humanista fundamentada en la filosofía existencial, 
demanda del docente pensamientos y una actitud abierta hacia la aceptación 
y comprensión de cada persona, respeto al individuo y a sus capacidades. El 
logro de esta aspiración, pasa previamente por el desarrollo de un proceso de 
maduración que el docente debe alcanzar en sí mismo para obtener la autenti-
cidad que se perfila con la solidez de los conceptos de autoimagen, autonomía 
y autoestima, que impulsan el logro de los objetivos que desde el punto de 
vista profesional se plantea en su misión como docente.

Desde el marco de referencia de la psicología, el concepto de competencia 
contiene, desde el punto de vista teórico, lo relacionado con la formación y de-
sarrollo de capacidades humanas, al entenderlas como particularidades psico-
lógicas individuales de la personalidad, que son condiciones para realizar con 
éxito una actividad y revelan las diferencias en el dominio de los conocimien-
tos, habilidades y hábitos necesarios para ello; es decir que el ser humano tiene 
la potencialidad de combinar características psicológicas de su personalidad, 
como condición necesaria y suficiente para el logro de altos resultados profe-
sionales.

Surge entonces la necesidad de realzar las competencias de carácter intraper-
sonal, considerando que el desarrollo de éstas, aporta significativamente a la fe-
licidad y al bienestar de los seres humanos. Si se invierten esfuerzos y espacios 
significativos para elevar los niveles de autoconocimiento, autoadministración 
y autovaloración, los resultados en la construcción personal y social serán posi-
tivos, significativos y duraderos.

Al argumentar acerca de las competencias vinculadas con el nivel intrapersonal, 
es necesario referir lo que significa ser auténtico, esto incluye la conciencia, el 
conocimiento preciso de uno mismo, el juicio reflexivo, la responsabilidad, la in-
tegridad personal, ser genuino, humilde y empático. Ser auténtico, es ser veraz 
y honesto con uno mismo y con los otros, lo que requiere ciertas características 
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personales, compromisos y responsabilidades. Como indica Ugarte (2005), “ser 
auténtico es aquel en el que no hay falsedad, ni artificio, ni afectación; que se 
desenvuelve con la sencillez y la naturalidad de quien se encuentra a gusto 
consigo mismo...” (p. 82).

La autenticidad entendida como coherencia entre lo que se piensa, se siente 
y se hace, conlleva al desarrollo de una serie de cualidades, que hacen consi-
derar, que en el proceso educativo se asuma el desarrollo integral y armónico 
de lo cognitivo, afectivo, experiencial, físico, moral, social, es decir, el desarrollo 
humano. 

De igual modo, el proceso de desarrollo personal, está sustentado en un ele-
mento angular que es su capacidad reflexiva; más aún, en el caso del docen-
te, la reflexión es determinante no sólo para el fortalecimiento de su calidad 
personal, sino para la mejora permanente de su misión como formador. Tal 
como indican Zeichner y Liston (1996) “Abordar la enseñanza reflexiva es pen-
sar en hacer más conscientes algunos de estos conocimientos tácitos que con 
frecuencia no expresamos.” (p. 179). Del mismo modo Pérez (2000), afirma “la 
reflexión implica la inmersión consciente del hombre en el mundo de su expe-
riencia, un mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, 
correspondencias afectivas, intereses sociales y escenarios políticos”. (p. 150).

La capacidad de escucha es otra de las competencias que el docente debe 
desarrollar en su misión como formador. Señala Maturana (1997), “al escuchar 
a las personas se les ofrece un espacio de aceptación y respeto que da sentido 
y legitimidad social a sus vidas” (p. 110). Manifiesta además que escuchar con 
atención implica mantenerse atento al desarrollo del encuentro, ser tolerante, 
aceptar diferencias en ideas y propuestas. Escuchar es un proceso intelectual y 
emocional de nivel superior, que implica que el que escucha le da un sentido 
e interpretación a lo que oye. Cuando se asume la escucha como capacidad se 
logra discernir y dar significado al mensaje de quien habla, por lo que se lograr 
una efectiva comunicación. 

Saber escuchar es fundamental para crecer como personas, es un paso impor-
tante para comprender al otro, y en el caso específico del docente en tanto 
formador, es necesario para el conocimiento del estudiante. 

Otra competencia de nivel intrapersonal fundamental es la proactividad, que se 
entiende como una actitud en la que la persona asume el pleno control del su 
conducta, de modo activo, es decir toma la iniciativa en el desarrollo de sus ac-
ciones, es creativo y busca siempre oportunidades de mejora. Implica además ir 
más allá de la iniciativa y asumir la responsabilidad de las acciones que empren-
de. Las personas proactivas buscan respuestas a sus problemas, no se limitan a 
efectuar las actividades que le corresponden o les solicitan, sino que están en 
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permanente búsqueda de nuevas oportunidades de aprender. La capacidad 
proactiva implica además, competencias como búsqueda de información, tra-
bajo en equipo, iniciativa, aprendizaje continuo. En palabras de Covey (2000) 
la proactividad, “nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los 
estímulos del medio ambiente. Nos faculta para responder (responsabilidad) de 
acuerdo con nuestros principios y valores”. (p. 85).

Refiere el autor que una persona proactiva desarrolla las siguientes competen-
cias:

a) Conoce sus fortalezas y debilidades, aprovechando sus habilidades y
aceptando las áreas donde necesita crecer.

b) Tiene control de sus emociones y actitudes.

c) Manifiesta sus opiniones de forma asertiva.

d) Confía en sus capacidades y le gusta asumir los retos.

e) Propone ideas y lleva a cabo las acciones correspondientes para lograr
lo que desea.

f )  Actúa con decisión y determinación para alcanzar sus metas.

g) Afronta con pensamientos positivos los cambios y la inseguridad de
no saber qué pasará.

h) Transforma los problemas en oportunidades.

i) Es perseverante.

j) Está dispuesto a probar diferentes caminos hasta alcanzar los resulta-
dos que desea.

k) Asume sus fracasos y los considera como un aprendizaje para volver
a intentarlo.

l) Genera nuevas ideas y estrategias para resolver los problemas y las di-
ficultades.

m) Piensa en las consecuencias de sus actos.

Pudiera decirse entonces, que la autenticidad, reflexión, escucha y proactivi-
dad son actitudes que asume el ser humano en su proceso de crecimiento y 



TE
M

A
 1

  :
 : 

 D
IM

EN
SI

Ó
N

 É
TI

C
A

 E
N

 L
A

 F
O

RM
A

C
IÓ

N
 D

E 
FO

RM
A

D
O

RE
S 

Y 
FO

RM
A

D
O

RA
S 

 : 
:

55

desarrollo personal y que en el caso particular de la misión del formador de for-
madores, resultan indispensables. Sobre este respecto, es necesario entonces 
introducir la definición de actitud.

En otro orden de ideas, es necesario asumir las sólidas competencias éticas. 
Para esto hay que tener en cuenta que la actividad docente incide en forma 
decisiva en la formación de las personas, el componente ético deberá incluir 
la reflexión sobre las propias costumbres (congruencia entre el ser, el decir y 
el actuar). El desarrollo de todas las potencialidades de la persona requiere de 
docentes que prioricen su función formativa, a la vez que contribuyan a forjar 
personalidades responsables, con el adecuado dimensionamiento espiritual 
del ser humano.

El educador debe poseer un saber prudencial y cualidades humanas naturales 
y adquiridas, estas cualidades pertenecen al campo de las virtudes y constitu-
yen las dimensiones concretas de la virtud ética en el arte pedagógico: justi-
cia, templanza, fortaleza, paciencia, amor a la verdad, confianza, autoridad, 
respeto.

La educación en valores, tal como lo refieren Garza y Patino (2000), es un re-
planteamiento cuya finalidad esencial es humanizar la educación. Una educa-
ción en valores es necesaria para ayudar al ser humano a ser mejor persona en 
lo individual y mejor miembro de los espacios sociales en los que se desarrolla. 
La educación en valores plantea una revisión de las actuales tareas y priori-
dades del ámbito educativo y propone nuevos paradigmas para recuperar la 
verdadera formación de los seres humanos. Estas orientaciones pueden descri-
birse de la siguiente manera, según lo que plantean Barba y Zorrilla, citados por 
Garza y Patiño (2000):

a) la educación es un proceso de crecimiento integral.
b) La educación no significa el desarrollo de habilidades y destrezas, sino
aprender a vivir.
c) La educación es controlar sino responsabilizar.
d) La educación no es individualista sino forma seres que viven en so-
ciedad.
e) La educación no está centrada en el docente sino en el alumno.
f )  La educación no significa encerrarse en su especialidad, la educación
es un proceso electivo personal.

En el desarrollo de la función del docente son muchos los valores que se deben 
poner en práctica, entendiendo que la educación en valores es aquella que se 
centra en la trasmisión y promoción de los valores que facilitan la convivencia en-
tre los seres humanos. Respeto, responsabilidad, humildad, honestidad, libertad, 
felicidad, amor, paz, sencillez, tolerancia, unidad, cooperación son algunas de las 
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expresiones que día a día tocan la función del formador de formadores y que 
guían su acción para contribuir con el desarrollo de una sociedad mejor, de 
todos y para todos.

El tema de los valores es inagotable, mencionarlos todos es tarea difícil, sin em-
bargo, a continuación se señalan algunos de ellos, a partir de los señalamientos 
de Chaparro (2006) y a la Real Academia Española (2010). La honradez, consi-
derada una de las mayores virtudes del ser humano, incluye la confianza que 
se puede depositar en los otros. La bondad, entendida como valor supremo de 
la conducta de los seres humanos. La solidaridad, como cooperación para con 
otros, representa la clave para que las personas en conjunto puedan alcanzar 
objetivos comunes, implica actuar a favor de otras personas desinteresada-
mente y con alegría, teniendo en cuenta la utilidad y la necesidad del aporte 
de estas personas. La libertad, como aquello que permite tener la posibilidad 
de optar en todos los aspectos de la vida. La responsabilidad, entendida como 
el deber de asumir las consecuencias de los propios actos, es un valor que le 
permite a la persona reflexionar, administrar, orientar y apreciar las consecuen-
cias de sus acciones, siempre en el plano de lo moral. Significa  darse cuenta de 
la capacidad de asumir tareas y compromisos cumpliendo con ellos.  El respeto 
como acción de valorar a los demás, exige un trato amable y cortés; además 
es la esencia de las relaciones humanas, de la vida comunitaria y del trabajo en 
equipo; consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro, 
está referido a la atención que se debe prestar, tanto a sí mismo, como a la otra 
persona. La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás, busca 
en todo momento lo recto, lo razonable, lo justo y no pretende jamás apro-
vecharse de la confianza, la inocencia y la ignorancia de los otros. La paz, que 
garantiza la armonía a todos los seres humanos y la no violencia implica actuar 
en paz, asumir la tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad; significa no causar 
daño a otros ni a sí mismo. La humildad es ausencia de conflictos, orgullo o va-
nidad; de igual modo la aceptación sincera de las cualidades y limitaciones que 
se tienen mostrándose como es con autenticidad y obrando con trasparencia 
al reconocer las fallas. La tolerancia, respeto a las ideas, creencias o prácticas de 
los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias, hace referencia al 
logro de la aceptación respecto a un elemento contrario a una regla moral, civil 
o física; es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es diferente 
de sus valores. Implica también, tener la capacidad de escuchar a los demás y 
respetar sus opiniones. El amor, la fuerza de la unión y la armonía que le permite 
al ser humano sentirse seguro de sí mismo.

A modo de síntesis, es importante referir el señalamiento de Altarejos y otros 
(1998), con relación al ethos docente; “se encarga del carácter o modo de ser 
del profesional de la docencia, y a su vez del estudio de los derechos y debe-
res que la práctica docente conlleva” (p.15). Del mismo modo Cardona (1990), 
indica:
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Lo primero que debe hacer el educador, como profesional de la ense-
ñanza, es conseguir que su propia tarea sea un acto ético: debe actuar 
éticamente, como persona que se dirige a personas, y dar a esa relación 
recíproca que se establece un sentido moralmente bueno: ha de ser un 
acto personal bueno, en sí y en sus consecuencias. Ha de ser un buen 
profesor, siendo un profesor bueno. (p. 19).

Por su parte Gichure (1996), manifiesta: “delinear un ethos de la profesión docente 
es así emprender la tarea de la definición y redefinición de la esencia misma de 
la docencia, de lo que supone ser educador, o ser profesor-investigador” (p. 38).

: : Método

En el desarrollo de la investigación se trabajó para caracterizar la praxis peda-
gógica e identificar las competencias personales que desarrolla el formador de 
formadores del IPC en ella, con el propósito de llegar al diseño de un modelo 
de praxis pedagógica para el desarrollo de competencias personales sustenta-
do en la dimensión holística de la educación.

Para el alcance de los objetivos, caracterizar la praxis pedagógica, identificar las 
competencias personales del formador de formadores y describir e interpretar 
las percepciones de los actores sociales acerca de la praxis pedagógica para el 
desarrollo de competencias personales del formador de formadores; se utilizó 
la técnica de la entrevista en profundidad y las metáforas, las cuales permitieron 
hacer transferencia de significados, crear y recrear, la visión de los actores sobre 
la praxis pedagógica del formador de formadores y las competencias persona-
les que desarrolla en la misma. El método y la técnica que se utilizaron para la 
categorización y el análisis de la información fueron: (a) el Método Comparativo 
Continuo (MCC), propuesto por Glaser y Strauss (1967) y (b) la triangulación 
definida por Denzin (1970) y Martínez (1999).

: : Conclusiones

1.- En lo que respecta al objetivo, identificar las competencias personales que 
desarrolla el formador de formadores del IPC, los resultados revelaron que:

• En el desarrollo de la praxis pedagógica del formador de formadores se
considera en poca medida la connotación humana del hecho educativo,
se aprecia poca atención personalizada al estudiante. Se asumen mode-
los de formación docente basados en la capacidad técnica, el desarrollo
de métodos, el perfeccionamiento en el manejo de contenidos, en des-
medro de la formación integral del hombre. De allí, que se infiera que
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la praxis pedagógica del formador está muy poco comprometida con el 
crecimiento integral del estudiantado y es poco afectiva.

• El docente formador requiere trabajar más el conocimiento de sí mis-
mo, la autoestima, seguridad, tener más control sobre sus emociones, ser
auto-reflexivo, tener disposición y mostrar agrado por lo que hace, saber
canalizar sus problemáticas personales y transmitir eso a los estudiantes
que está formando.

2.- Para los objetivos describir e interpretar las percepciones de los docentes y 
alumnos del IPC, acerca de la praxis pedagógica para el desarrollo de compe-
tencias personales, sustentado en la dimensión holística de la educación, se 
concluye que:

• Otorgan  importancia a la vocación del docente, la cual se traduce en su 
actuar como modelo, motivo por el cual se hacen relevantes la atención
a la condición humana del estudiante y el despliegue de cualidades per-
sonales que debe caracterizarle en el ejercicio de su función como forma-
dor de formadores. Al respecto consideran los sujetos ser un modelo es
un ejemplo de congruencia entre el pensar, el sentir y el actuar.

• Resulta una necesidad de imperiosa atención por parte del formador,
abocarse al fortalecimiento de su proceso de autoconocimiento, nutrir
el sentimiento de valía personal, demostrar autocontrol emocional, au-
to-motivarse y explorar sus capacidades y debilidades. Todo ello conduci-
rá a  que el formador de formadores se reconozca como persona, valore
su esencia de ser humano y en consecuencia actúe.

• El desarrollo de la capacidad crítico-reflexiva es una competencia per-
sonal que se atiende en muy poca medida y con la que el docente for-
mador debe comprometerse para reforzar sus posibilidades y fortalezas,
asumir sus errores y debilidades, involucrarse más cercanamente en su
praxis y ser consciente de la responsabilidad que tiene entre sus manos
en la delicada tarea de formar a los futuros formadores.

• Coinciden los informantes en señalar que el formador no siempre es
responsable en el cumplimiento de sus funciones y que además en al-
gunos momentos tiende a irrespetar y a ser agresivo con el estudiante
cuando quiere hacer notar sus errores o cuando simplemente no com-
parte su opinión. De allí, la importancia del desempeño ético del docente 
en el desarrollo de accionar como persona y como profesional; énfasis
en la formación en valores ético- morales que debe acompañar la praxis
pedagógica; así como lo concerniente a su identificación y respeto con la 
institución, el sentido de pertenencia.
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• Así mismo, puede apreciarse la coincidencia en términos de las compe-
tencias personales que deben estar presentes y de los valores que deben
direccionar la praxis pedagógica, tales como el respeto, la responsabili-
dad y la ética profesional, todo lo cual garantiza la afectividad, efectividad, 
eficiencia y excelencia del proceso.

3.- En atención al objetivo criterios que fundamentarían el modelo teórico de la 
praxis pedagógica para el desarrollo de competencias personales, sustentado en la 
visión holística de la educación, se concluye que los mismos se apoyan en el desa-
rrollo de cinco dimensiones que se relacionan estrechamente con los cuatro pilares 
de la educación señalados por Delors (1996) y se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 1: Pilares, Dimensiones, Competencias de la praxis pedagógica del 
formador de formadores.

No obstante a objeto del presente artículo sólo se hace referencia a las Dimen-
siones Humana y Axiológica, asociadas con el pilar del Aprender a Ser.

Dimensión Humana: se enfatiza en la permanente acción del formador como 
modelo a seguir, en la pasión por lo que hace, en el matiz humanizado que le 
imprime al hecho educativo, en la atención al estudiante como ser humano y 
en el desarrollo de competencias personales que le permiten manejar procesos 
internos, desarrollar su capacidad de escucha, crítica y permanente reflexión, 
cargar su praxis de actitudes favorables y proactividad.

Dimensión Axiológica: Incluye la importancia de la estabilidad y fortaleza del 
sistema de valores que posee el formador, según el cual actúa y modela en el 
desarrollo de su praxis.
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: : :  Dimensión humana y dimensón axiológica del modelo 
teórico propuesto

El modelo propuesto como producto de la investigación refiere el desarrollo 
de las cinco dimensiones que se asocian con los cuatro pilares de la educación, 
mostradas en el cuadro 1. En atención a ellas se definieron una serie de com-
petencias que se consideran fundamentales para el cumplimiento de la misión 
y visión que debe desarrollar el docente formador en la tarea de formar a los 
futuros docentes, desde la perspectiva holística de la educación. Tal como se 
señaló, solo se hará referencia a dos de estas dimensiones. En el siguiente cuadro 
se muestra lo relativo a la Dimensión Humana:

Cuadro 2: Dimensión humana de la praxis pedagógica del formador de for-
madores

DIMENSIÓN HUMANA: Parte del hecho de que la praxis pedagógica del 
formador de formadores debe apuntar al desarrollo de las competencias 
personales que le permitirán favorecer de manera permanente y efectiva 
su proceso de crecimiento y desarrollo como ser humano.

• Demuestra compromiso con el propio crecimiento.
• Revisa el concepto de sí mismo y lo relaciona con su propio proceso
de autoconocimiento, en un reconocimiento efectivo del darse cuenta.
• Profundiza en la conciencia de sí mismo y valora su importancia.
• Fortalece el sentimiento de valía personal.
• Describe las dimensiones de la percepción de sí mismo y de la autoesti-
ma como sentimiento de valía personal.
• Distingue el concepto de autoestima y lo diferencia del concepto de
estado de ánimo, con las implicaciones que esto conlleva en la expresión
de emociones.
• Identifica las características que definen su personalidad y su proceso
de autovaloración, mediante la aplicación de técnicas y dinámicas espe-
cíficas.
• Explora sus capacidades, identificando debilidades y fortaleciendo las
potencialidades.
• Valora los aspectos del entorno que contribuyen a elevar la autoestima.
• Analizar el proceso de darse cuenta de sus necesidades, sentimientos,

AREA
Manejo de procesos internos en las que cabe mencionar: 
conocimiento de sí mismo, autoestima, autonomía, auto-
rrealización, inteligencia emocional, buen carácter.

COMPETENCIAS
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deseos y valores relacionándolo con el aquí y el ahora.
• Procura autocontrol emocional.
• Enfatiza en la automotivación.
• Asume y demuestra congruencia en el pensar, sentir y actuar.
• Identifica la importancia de las emociones como energía que estimula al 
ser humano a amar, disfrutar, alcanzar logros, crecer, trabajar y progresar.
• Reconoce la importancia de entender y manejar las emociones, como
función primordial de la inteligencia emocional.
• Reconoce que las personas con habilidades emocionales bien desa-
rrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces.
• Favorece en el estudiante el proceso de conocerse a sí mismo y descu-
brir sus potencialidades y oportunidades de mejora.
• Promueve en los estudiantes su valoración personal y la importancia de
satisfacer sus necesidades e intereses.

• Reflexiona para dar respuesta a los cambios.
• Procura participación activa, crítica y autocrítica.
• Pone en práctica los procesos de pensar-repensar-evaluar los aconteci-
mientos y promover cambios.
• Dispuesto a conocer e involucrarse más cercanamente en su praxis.
• Asume la magnitud de la responsabilidad que implica la tarea de
formar a los futuros formadores.
• Expresa en forma cualitativa los aspectos contemplados en la motiva-
ción como elemento determinante para el cambio.
• Aplica herramientas necesarias para enfrentar los procesos de cambio
y sus implicaciones.
• Analiza los elementos implícitos en la motivación como factor deter-
minante para el cambio, mediante la aplicación de técnicas individuales
y grupales específicas.
• Valora la importancia de la motivación como eje impulsador de los
cambios.
• Aprecia la importancia de los cambios para el crecimiento y desarrollo
humano.
• Toma conciencia de la interacción entre emoción, cognición y com-
portamiento.

AREA
Capacidad crítico reflexiva que se refiere al desarrollo de 
la autocrítica, crítica, reflexión, autorreflexión.

COMPETENCIAS
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AREA

AREA

Capacidad de escucha centrada fundamentalmente en el 
desarrollo de la atención activa y la compresión empática.

Proactividad entendida como actitud que permite tener el 
control de la propia conducta y se asocia a la motivación, 
orientación hacia el éxito, disposición, dedicación, dinamis-
mo, manejo adecuado del poder, confianza, seguridad, aper-
tura al cambio, flexibilidad, independencia, congruencia.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

• Se dispone física y mentalmente para escuchar al que le demanda
atención.
• Valora la importancia de saber escuchar y ser escuchado.
• Procura el desarrollo permanente de la comunicación.
• Evita juzgar, interpretar o evaluar a la persona y a la situación.
• Valora la importancia del lenguaje no verbal.
• Trabaja para optimizar el nivel de comprensión.
• Profundiza en la atención a lo que la persona dice, a sus sentimientos y
pensamientos.
• Ofrece tiempo al estudiante para plantear su inquietud, necesidad o
problema, sin interrumpirle.
• Utiliza la técnica del reflejo, cuando resume o parafrasea el sentimiento
o idea dominante de que comenta el estudiante, sin emitir juicios ni
opiniones.
• Crea un clima positivo para la comunicación

• Asume la iniciativa de hacer las cosas.
• Enfrenta decisiones responsablemente.
• Crea oportunidades de aprendizaje.
• Procura un ambiente de confianza y seguridad.
• Demuestra apertura al cambio.
• Pone en práctica la flexibilidad.
• Demuestra ser independiente y congruente.
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AREA

Actitudes favorables al desarrollo de su función formadora; 
entre las que resaltan la seriedad, perseverancia, paciencia, 
autenticidad, optimismo, buen humor, buena presencia, 
comprensión, imparcialidad, credibilidad.

COMPETENCIAS

• En el desarrollo de su praxis implica procesos afectivos asociados con
la voluntad y con una carga emocional y motivacional.
• Identifica sus características o cualidades personales, así como los valo-
res que le permiten desarrollar su rol como docente efectivo y afectivo.
• Valora el aspecto cognitivo que implica que se pueden aprender.
• Desarrolla virtudes como la paciencia, perseverancia, constancia y fuerza.
• Evidencia en el desarrollo de sus actividades la seriedad, veracidad y
rigurosidad en las acciones.
• Demuestra su autenticidad y congruencia.
• Se muestra optimista para vencer las dificultades y aprender de las
oportunidades.
• Es comprensivo, demuestra credibilidad e imparcialidad.
• Procura buena presencia física e interior como reflejo de su ser.
• Procura buen humor.
• Demuestra liderazgo, creatividad y dinamismo en el desarrollo de sus
actividades.
• Muestra sus competencias personales y profesionales e incentiva a los
estudiantes a hacer lo propio.
• Estructura la praxis pedagógica en atención al máximo desarrollo del
potencial humano y a la consideración de que el hecho educativo es un
proceso integral y continuo.
• Promueve en su praxis el desarrollo de las potencialidades de los
estudiantes, favoreciendo el crecimiento humano y la satisfacción de
intereses y necesidades.
• Brinda atención al estudiante como persona, considerando sus ca-
racterísticas y necesidades con la meta de ayudarles en su proceso de
convertirse en personas.
• Asume la vocación como elemento motivador que direcciona la guía
pedagógica y orientadora de los procesos de crecimiento y desarrollo
que experimentan sus estudiantes.
• Busca mejorar su praxis, innovando, actualizándose, investigando,
poniendo en práctica sus valores y ética profesional.
• Enfatiza en su praxis, en la premisa que señala que no se educa por lo
que se hace sino por lo que se es, es el ejemplo.
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Considerar la importancia de estas competencias y trabajar permanentemente 
para internalizarlas, perfeccionarlas y ponerlas en práctica en el ejercicio de su 
praxis pedagógica, le daría al docente formador la posibilidad de: (a) asumir la 
visión holística de la educación, que concibe al organismo como unidad de de-
sarrollo, (b) elevar su vocación, asumiendo la pasión por lo que hace, (c) favore-
cer un proceso educativo único e integral, donde se destaca a la persona en su 
condición de ser humano, lo que es igual a humanizar el hecho educativo, (d) 
desarrollar su “SER”, en un proceso de aprendizaje significativo que contribuiría 
al desarrollo de la dimensión humana, que se dan en él como persona forma-
dora, en los estudiantes como personas en proceso de formación y futuros for-
madores y en su praxis como proceso dinámico en el que interactúan personas. 
Seguidamente se muestran las correspondientes a la Dimensión Axiológica.

Cuadro 3: Dimensión axiológica de la praxis pedagógica del formador de 
formadores 

DIMENSIÓN AXIOLOGICA: Contiene el sistema de valores según los cua-
les actúa el formador como persona y como profesional de la docencia, y 
que determinan sin duda la operacionalización de una educación centrada 
en valores para ayudar al ser humano a ser mejor persona en lo individual y 
mejor miembro de los espacios sociales en los que se desarrolla.

•  Asume una  actitud de respeto ante las opiniones de los demás.
•  Actúa con buena voluntad.
•  Demuestra firmeza en sus propósitos con coraje, valentía y capacidad 
de asumir riesgos.
•  Asume su misión con actitud de servicio y responsabilidad social.
•  Demuestra puntualidad y responsabilidad en el cumplimiento de las 
tareas que le competen.
•  Enfatiza en aptitudes y actitudes basadas en la responsabilidad, el res-
peto, la cordialidad.
•  Procura demostrar el sentido de responsabilidad, solidaridad y justicia 
con miras a que los estudiantes lo repitan.
•  Practica la justicia en el trato hacia sus estudiantes, en la forma en que se 
relaciona con cada uno de ellos y en las actividades evaluativas.
•  Demuestra sentido de igualdad al tratar a todos por igual.
•  Asume la responsabilidad de su acción profesional.
•  Abierto a la participación, solidario, tolerante y justo en sus acciones.
•  Trabaja en pro de que el estudiante desarrolle actitudes de respeto, to-
lerancia, honestidad y responsabilidad.

AREA Ética - Moral - Valores

COMPETENCIAS
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En definitiva, los valores son los que llevan a la persona a reconocer su valía y a 
valorar a los demás, crecer dignamente y tener una visión humanista de la vida. 
La práctica de los valores conduce a la persona a la búsqueda de la perfección, 
lo llevan a vivir armónicamente, haciéndolo más humano y procurado su cali-
dad como persona; entre ellos cabe destacar: responsabilidad, ética, respeto, 
honestidad, no violencia, humildad, solidaridad, tolerancia, puntualidad. 
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