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INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis Doctoral se enmarca en una experiencia de programación 

por competencias que tuvo lugar en la Escuela Nacional de Policía donde se 

forma a miembros de nuevo ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía. Desde 

que abrió sus puertas, en 1986, la Escuela ha estado a la vanguardia de todos 

los cambios sociales como motor del modelo policial de servicio y su 

integración en la sociedad. Para ello, empezó su andadura elaborando los 

planes de estudio en base a manuales universitarios de Derecho, Psicología 

y Sociología que permitirían posteriormente subirse al tren del Espacio 

Europeo de Educación Superior, primeramente, en 2006 con los estudios de 

acceso a la categoría de Inspector, para lo que obtendría la equivalencia a 

Master Universitario en 2011. Y posteriormente con los estudios para el 

ascenso a la categoría de Subinspector, obteniendo en 2015 la equivalencia 

a Grado Universitario.  

Con la tesis,  como objetivo general, se trata de dar a conocer el trabajo 

realizado en su día por parte de profesores comprometidos con la formación 

de los miembros de la institución policial y el servicio a la sociedad, mediante 

un proceso de investigación para la programación por competencias, con 

objeto de mejorar la calidad de la formación que ofrece y de mantener la 

integración social de la Institución con los reconocimientos de las 

equivalencias de los estudios policiales por parte del Ministerio de Educación, 

de tal manera que las nuevas generaciones de profesores conozcan sus 

bases y cojan el testigo para su mejora. 

En cuanto a los objetivos específicos de la tesis, se tratará de analizar y 

concretar la importancia de la formación por competencias en el modelado del 

futuro profesional policial, evaluar la importancia de los aspectos didácticos y 

organizativos en la formación policial como elemento clave de 

profesionalización y mostrar si a nivel formativo existe conexión en la Escuela 

Nacional de Policía con las demandas reales que el trabajo policial exige en 

la calle, y, en su caso, ver en qué se podría mejorar. 
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El presente trabajo utiliza una metodología mixta, pues en base a sus 

objetivos se mueve entre los parámetros de una investigación cualitativa 

respecto a un  proceso de investigación acción durante la experiencia vivida 

en la optimización e innovación de los procesos de formación de profesionales 

policiales, para lo que se realiza análisis de documentación, de trabajos 

anteriores,  de resultados de encuestas sobre valoraciones acerca de la 

satisfacción con la formación, y entrevistas no estructuradas a profesorado.  

Y, por otra parte, se mueve entre los parámetros de una investigación 

cuantitativa, en la que se incluye una investigación correlacional basada en el 

estudio de la relación de variables sin intervención para comprobar la 

conexión del currículum con las necesidades reales de formación a través de 

cuestionarios electrónicos en plantillas policiales.  

Se considera que la principal justificación de este trabajo es poder ofrecer 

orientaciones para la programación por competencias en la formación policial, 

que permita continuar en el esfuerzo  que el entorno internacional del Espacio 

Europeo de Educación Superior implica en el actual mundo de la 

globalización.  

La focalización de la formación en las competencias exige una enorme 

implicación de la comunidad docente, la cual necesita transformar la 

perspectiva individualista de asignatura en una perspectiva colegiada 

competencial. Asimismo, el alumnado debe responsabilizarse de su propio 

aprendizaje asumiendo un papel activo, que no siempre es fácil. El 

comprender el proceso y conocer algunos de los resultados alcanzados en 

cuanto a la conexión del currículum con la realidad de la calle, permiten ver 

una pequeña luz en el horizonte que facilita perseverar en el esfuerzo que a 

todos implica. 

La novedad de la investigación realizada recae en que, frente a otros 

estudios disponibles que profundizan en una sola perspectiva, en este caso 

se analiza y compara las opiniones de distintos colectivos implicados en el 

proceso, como son los docentes, los empleadores y los propios egresados. 

Asimismo, se considera que la aplicación y desarrollo de las orientaciones 

propuestas podrían ayudar a mejorar los resultados de una formación policial 
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preocupada por la calidad y eficacia en un mundo globalizado en el que las 

competencias profesionales son la clave en el servicio al ciudadano tanto a 

nivel nacional como internacional, en la garantía de la seguridad y libre 

ejercicio de los Derechos Humanos allá donde se encuentren.  

Asimismo, los resultados obtenidos se consideran de especial relevancia para 

contribuir a la toma de decisiones de los responsables de la gestión y 

organización de la formación policial en cuanto a la necesidad de 

profesionalización docente del profesorado. 

En cuanto a la estructuración de la presente tesis doctoral, el marco teórico 

mediante revisión bibliográfica permite mostrar la importancia de la formación 

por competencias en el marco contextual referido de un modelo policial de 

servicio, fundamentando tanto la metodología de la investigación seguida en 

base al análisis cualitativo de información recopilada y el análisis cuantitativo 

de resultados de cuestionarios en plantillas policiales, como las conclusiones 

y propuestas de futuro. 
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Figura. Esquema general de la investigación 

 

En la Escuela Nacional de Policía siempre se han formado a dos de las siete 

categorías existentes en el Cuerpo Nacional de Policía. Son categorías de 

acceso inicial a la Institución, la categoría de Policía (Escala Básica) y la de 

Inspector (Escala Ejecutiva), esta última con equivalencia a Master 

Universitario Oficial. A raíz de la crisis vivida en España, que supuso un 

descenso drástico de sus alumnos, asumió también la formación de las 
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Categorías de Oficial de Policía y Subinspector. Y es cuando se le planteó a 

la Escuela el reto de conseguir que los estudios para el acceso a la categoría 

de Subinspector tuvieran el reconocimiento por parte del Ministerio de 

Educación de la equivalencia a Grado Universitario, toda vez que la 

preparación y exigencia profesional y académica que se necesitaba superar 

para llegar a dicha categoría era elevada. 

 Apoyados por la experiencia de investigación previa, adquirida en la 

adaptación al EEES de los estudios de Inspector y, asimismo, del 

conocimiento de especialistas en la formación por competencias en el ámbito 

del Espacio Europeo de Educación Superior, se concretó el plan de trabajo 

empezando por considerar los aspectos relevantes que el Grado Universitario 

requería como el diseño de los cursos bajo la óptica de las competencias y 

dirección hacia un concreto perfil profesional. Esto implicaba conectar las 

competencias del perfil profesional con los objetivos y competencias del plan 

de estudios. Como es sabido, el aprendizaje por competencias que muchos 

países han introducido en sus sistemas educativos tiene que ver con lo que 

desde hacía años se venía empleando en el mundo de la economía, de la 

empresa y de la formación profesional, por lo que el asunto no nos podía 

resultar difícil, teniendo en cuenta nuestro claro objetivo profesional y la misma 

experiencia vivida en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

con la categoría de Inspector.   

En los planes de estudios existentes hasta entonces de los distintos cursos 

para el acceso a Subinspector, se observó discrepancia en su estructura 

modular, con gran carga sobre contenidos teóricos que abordar en la mayoría 

de las asignaturas. Se necesitaba incluir el concepto de competencia en las 

programaciones de las asignaturas. La Unión Europea (2006) definía la 

competencia como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes 

apropiadas a un contexto determinado, y ésta requiere, planificar sobre 

conocimiento basado en la práctica, con actitud activa ante el aprendizaje y 

focalización hacia el saber, saber hacer y saber ser. 

Se valoró que todo cuerpo policial que quiera planificar su formación por 

competencias necesitaría identificar primeramente el modelo policial que 

necesita la sociedad a la que se va a servir. En el modelo policial de servicio 
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son los valores parte esencial en la competencia a formar en el futuro 

profesional policial; se necesitan valores para atender a una sociedad plural y 

diversa, como es la nuestra, se necesitan valores por la gran trascendencia 

de nuestra actuación en la calidad de vida de los ciudadanos, en cuanto a 

mantener el equilibrio entre libertad y seguridad en el uso de la fuerza y los 

medios a nuestro alcance; se necesitan  valores para evitar abusos policiales 

que la ley no siempre puede controlar; y se necesitan  valores para crear 

resiliencia frente a la adversidad a la que se enfrenta diariamente el policía. 

De ello tratan los manuales de Deontología que se imparten en la Escuela, 

pero un manual en una asignatura no es suficiente, se requiere 

transversalidad en las asignaturas, prácticas y actividades que se desarrollen.  

Asimismo, debería definir las competencias del ciclo formativo. Es necesario 

definir las competencias del ciclo formativo basándose en la propia legislación. 

En el plan de estudios deben quedar reflejadas las competencias del 

correspondiente ciclo formativo que contribuyan a la policía a realizar sus 

funciones. En nuestra experiencia sobre la programación por competencias 

para la equivalencia al Grado Universitario, se tuvo en cuenta la regulación 

existente, la información facilitada por cuestionarios pasados en plantillas 

policiales, consultas a órganos de planificación y al propio profesorado, 

formado por profesionales con experiencia policial y docente. 

Por otra parte, sería necesario concretar las competencias que cada 

asignatura debería desarrollar en el plan de estudios. Aquí era importante 

tener en cuenta que no existe relación directa entre asignatura y competencia, 

sino pluralidad de asignaturas en el plan de estudios y competencia. Muchas 

veces la especialización del profesorado en determinadas áreas le lleva a 

crear una muralla que les separa del resto de asignaturas e impide la 

actuación coordinada y, por lo tanto, el trabajo por competencias. En la 

experiencia en la Escuela, se concretaron las competencias que se 

comprometía a trabajar cada asignatura dentro del módulo formativo al que 

se adscribía. Los contenidos se organizaron por orden de dificultad, se 

definieron las habilidades como secuencias de acciones a desarrollar, se 

concretaron los valores y actitudes a trabajar y se diseñaron las actividades 

que iban a reforzar lo anterior. 
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En lo relativo a la evaluación, es necesario recordar que ésta requiere 

evolucionar de solo evaluar contenidos a evaluar el grado de adquisición de 

las competencias (resultados), lo que implica evaluar los contenidos 

aprendidos, las habilidades adquiridas y las actitudes y valores asumidos y 

mostrados. Para ello se debe realizar una evaluación inicial, una evaluación 

formativa y una evaluación sumativa, además de una evaluación continua y 

criterial (Castillo y Cabrerizo, 2010; Martínez, 2013). El uso de rúbricas para 

la evaluación también es contemplado en la evaluación de las actividades que 

permiten conocer a los profesores cómo se van adquiriendo cada uno de los 

elementos que integran las competencias. 

Respecto a la evaluación de la propia formación, ésta se realiza en la Escuela 

a través de los resultados académicos de los alumnos, las evaluaciones que 

hace el Gabinete Psicopedagógico sobre la práctica docente, y la Sección de 

Calidad sobre el uso de las instalaciones y servicios del Centro al final del 

curso, así como mediante la aplicación de cuestionarios en plantillas policiales 

a los responsables y egresados con determinado número de años de servicio.  

De todo lo anterior se podrá deducir claramente el enorme esfuerzo que 

supone no solo al alumno la nueva metodología de aprendizaje, sino al 

profesorado, que, si bien pudo iniciar su andadura con 22 alumnos por aula, 

actualmente, debido a las necesidades urgentes de formar números elevados 

de profesionales policiales, se encuentran con aulas de más de 40 alumnos. 

Lo que dificulta enormemente el trabajo del profesor para el seguimiento del 

progreso de su alumnado.  
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MARCO TEÓRICO: 

El paradigma de aprendizaje de las competencias clave proviene del ámbito 

laboral, cuando se tratan de definir las profesiones en función de las 

competencias que se creen deben tener quienes las ejercen para ser eficaces. 

Por ello la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

con la puesta en marcha en 1997 del proyecto Definition and Selection of 

Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations (DeSeCo), ya venía 

transfiriendo sus conocimientos sobre las competencias del ámbito 

empresarial al educativo. 

Dicho proyecto DeSeCo define la competencia como algo más que 

conocimientos y habilidades, suponiendo: “La capacidad de responder a las 

demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada. Surge de la combinación 

de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Por su parte, la Unión 

Europea habla de combinación de destrezas, conocimientos y actitudes 

adecuadas al contexto. 

El nuevo enfoque pretende superar el concepto de formación centrada en la 

enseñanza para pasar a una formación centrada en el aprendizaje. El llamado 

proceso de enseñanza-aprendizaje pasa a ser denominado, como Castillo y 

Cabrerizo refieren, proceso de aprendizaje-enseñanza.  Superándose el 

modelo anterior donde el protagonista era el profesor como depositario del 

saber que transmitía mediante lecciones magistrales, para convertirse en un 

modelo con un enfoque más práctico y profesionalizante donde el alumno 

debe alcanzar determinadas competencias que le permitan la referida 

adaptación y desarrollo en el actual delirante mundo en constante 

trasformación (Castillo y Cabrerizo, 2010). 
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El diccionario de la Real Academia Española contempla tres acepciones del 

término competencia, una referida a la acción de competir sobre algo, otra a 

la pericia para hacer algo junto con la alusión a incumbencia como ámbito de 

atribuciones que corresponden a una entidad pública, autoridad judicial o 

administrativa. 

En el ámbito de la educación prima la segunda acepción relacionada con la 

pericia para hacer algo. Así Castillo y Cabrerizo (2010) destacan el concepto 

de competencia como capacitación, cualificación y suficiencia adquirida a 

través del proceso formativo. Resaltando que capacidad no es lo mismo que 

competencia, pues supone solo una potencialidad que el estudiante tiene para 

aprender, mientras que competencia implica un resultado en el uso de las 

capacidades en un momento dado.  

Sin embargo, el enfoque jurídico como legitimación de la acción a una 

institución, grupo profesional o persona también tiene cabida, pues las 

competencias profesionales deben conectar con las funciones y 

responsabilidades asignadas a esa institución o profesión.  

Autores como Religa y Lester (2016) en su trabajo sobre modelos y usos del 

término competencia en sistemas de educación vocacional de seis países 

europeos señalan la existencia de diferentes perspectivas desde las que 

abordar el término competencia. Una de ellas es la educacional, donde se 

identifica la competencia con las habilidades o capacidades objetivo de un 

programa o currículo y que no está limitada al aspecto laboral. 

Otra perspectiva es la profesional, donde competencia se identifica con lo que 

una persona necesita ser capaz de hacer para ser eficaz en una profesión u 

ocupación, de acuerdo a unos estándares mínimos para el ejercicio 

independiente de tareas concretas o incluso avanzado, más amplio, referido 

a la profesión en general. 

Y la tercera perspectiva es la organizacional, donde la competencia está 

relacionada con lo que es necesario en el contexto de una organización 

concreta. Está influida por los objetivos, valores y contexto real. Tiene amplia 
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conexión con la adquisición de competencias genéricas, en vez de 

únicamente habilidades técnicas.  

Autores, como Mansfield (1989) y Eraut (1998) en Religa y Lester (2016)    

distinguen perspectivas internas y externas en el concepto de competencia. 

La perspectiva interna está relacionada con las características, cualidades 

relacionadas con las partes de una competencia (habilidades, conocimientos, 

comportamientos, actitudes, motivaciones) que permiten a una persona ser 

capaz de actuar competentemente en diferentes situaciones. Este tipo de 

competencia está relacionada con lo que caracteriza a una persona. Sin 

embargo, la perspectiva externa se centra en lo que una persona hace para 

alcanzar un resultado que puede ser considerado competente tanto a nivel 

educativo, social o laboral. La competencia desde este punto de vista se basa 

en la descripción de acciones competentes, más que en las habilidades o 

características de una persona que permiten llevarlas a cabo. 

Al parecer, actualmente la perspectiva de las competencias que se está 

empezando a utilizar más por cuerpos profesionales es la intermedia, donde 

se establecen estándares de trabajo que conectan la capacidad necesaria 

para ser eficaz con la asunción de que los roles y funciones pueden variar y 

evolucionar a lo largo de la carrera profesional, al igual que lo hace la sociedad 

y la tecnología. Destaca la conceptualización de la profesión como conjunto 

de principios éticos y estándares que se pueden utilizar a lo largo del trabajo 

profesional, en contraposición al intento de realizar un mapa detallado de 

tareas y funciones (Religa y Lester, 2016).    

Asimismo, en el ámbito internacional, el concepto de “competencia clave” es 

introducido por la Comisión Europea en 2004. Dicho concepto se considera 

distinto de lo que son las destrezas, pues requiere una amplia conexión con 

el desempeño o aplicación práctica de lo que se sabe para la solución de 

situaciones reales de la vida. La adquisición de la competencia clave va a ser 

determinante para la adquisición de otras más complejas en el proceso de 

aprendizaje constante, necesario en la sociedad actual (Valle y Manso, 2013). 

Por su parte, el proyecto de Definición y Selección de Competencias 

(DeSeCo) de la OCDE propone tres tipos de competencias clave que pueden 
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permitir a una persona responder responsablemente y con éxito ante los retos 

que se le presenten: 

- Competencias para utilizar herramientas de forma interactiva y eficaz 

- Competencias para funcionar en grupos sociales heterogéneos 

- Competencia para actuar de forma autónoma 

 

Respecto a las características de la competencia,  Castillo y Cabrerizo (2009) 

contemplan lo siguiente respecto a las:  

- Requiere conocimientos, destrezas, valores y actitudes, y estrategias de 

aprendizaje  

- Requiere aptitud para movilizar recursos, tanto personales como del 

entorno, así como una conducta verificable.  

- La competencia se define en la acción 

- Implica un resultado adecuado y eficaz, en congruencia con las distintas 

situaciones que se presenten.  

- La competencia no puede concebirse al margen del contexto concreto 

donde se moviliza, lo que requiere de flexibilidad y adaptabilidad para 

ofrecer la respuesta adecuada a cada situación. 

- La persona competente se conoce a sí misma, conoce las funciones que 

tiene que cumplir y las condiciones en las que debe hacerlo en cada caso, 

y regula el proceso de cumplimiento de sus funciones. 

En el ámbito educativo: 

a) Requiere de un paradigma educativo centrado en el aprendizaje del 

estudiante y que se basa en logros de aprendizaje, más que en la 

adquisición de conocimientos. 

b) Tiene carácter integrador de las distintas materias del currículum 

c) Se adquieren desde la práctica. 

d) Favorecen la transferencia de aprendizajes a distintos tipos de contenido. 
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Por su parte, Echevarría (2001) en Yañiz (2008) considera que: “posee 

competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve los 

problemas de forma autónoma y creativa y está capacitado para colaborar en 

su entorno laboral y en la organización del trabajo”.  

Mario de Miguel Díaz (2005) valora la importancia de que los responsables 

del desarrollo de una titulación creen las condiciones que propicie la formación  

integral del estudiante, en cuanto a no solo tener en cuenta  la instrucción sino 

también la educación del carácter, toda vez que siguiendo a Spencer y 

Spencer (1993) se considera la competencia como  “una característica 

subyacente en una persona que está causalmente relacionada con el 

desempeño, referido a un criterio superior o efectivo, en un trabajo o 

situación”. 

De Miguel considera que solo se favorecen las competencias cuando se actúa 

tanto sobre las características que constituyen la base de la personalidad de 

los estudiantes (motivos, rasgos de la personalidad, autoconcepto, actitudes 

y valores) como sobre aquellas características más visibles de la competencia 

(conocimientos, habilidades o destrezas) 

Para el desarrollo y crecimiento del estudiante será fundamental el situarle en 

diversas situaciones similares a las que puede encontrar en la práctica 

profesional, y no centrarse solo en módulos formativos en los que se ofrezcan 

al estudiante de forma separada los conocimientos y habilidades, de las 

actitudes y valores, pues, asimismo, ni en lo personal ni en lo profesional se 

separan conocimientos y habilidades de las actitudes y valores. La formación 

del estudiante como un todo desvinculada de asignaturas concretas y dirigida 

a las competencias será la clave del éxito en toda titulación universitaria. 

Con fines didácticos, de cara a la reflexión del profesorado para la 

planificación que permita la conexión entre las competencias de una titulación 

con los contenidos formativos, de Miguel establece los siguientes 

subcomponentes dentro de las partes de la competencia: Conocimientos 

generales para el aprendizaje, académicos vinculados a una materia y 

vinculados al mundo profesional; Habilidades y destrezas intelectuales, de 
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comunicación, interpersonales, y de organización o gestión personal; y 

Actitudes y valores de desarrollo profesional y de compromiso personal. 

Clasificación que se considera muy acertada, pues hace reflexionar al 

profesorado sobre su responsabilidad en el diseño de actividades que 

favorezcan esa formación integral que se refería anteriormente y que es la 

base del éxito en la existencia de personas competentes en el mundo actual.  

Samaniego (1997) ya refería la necesidad de alejarse de las asignaturas y 

conocimientos aislados para promover, sin embargo, la capacidad de 

aprender haciendo, el autoaprendizaje y la formación por competencias 

medibles en resultados más que en el tiempo dedicado a la enseñanza. 

Vargas et al. (2001) citados en Martinez-Clares y otros (2008) añaden en el 

enfoque de competencias el desarrollo de la capacidad para aplicar y movilizar 

los conocimientos y destrezas en situaciones reales de trabajo en diferentes 

contextos y situaciones novedosas. 

Le Boterf (2001), asimismo, considera la competencia como el resultado de la 

integración de los diferentes recursos de que se disponen en relación a una 

situación a resolver. Y por lo tanto las argumentaciones sobre lo que es una 

competencia, considera que dependen más del contexto que de sus propios 

elementos constitutivos. Lo que significa que la competencia no solo depende 

de la persona que la desarrolla sino también de los recursos y medios 

disponibles para su ejecución, en un entorno sociocultural adecuado. 

Todo ello nos hace reflexionar sobre la necesidad de sustituir el aprendizaje 

centrado en materias para pasar a una pedagogía orientada hacia las 

competencias y por lo tanto hacia las acciones que el alumno tendrá que ser 

capaz de llevar a cabo tras el aprendizaje (Dolz y Ollagnier, 2002 en 

Corominas et al., 2005). 

A ello se une Gómez (2018) al referir la necesidad de definir la competencia 

en la acción, como movilización de recursos (capacidades). Teniendo la 

misma un carácter dinámico en cuanto desarrollo personal.  Y resaltando la 

necesidad de valorar, a su vez, el contexto histórico y social concreto en el 

que se moviliza la competencia. 
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En el proyecto Tuning (2000), como se refirió anteriormente, el objetivo es 

acercar las estructuras educativas europeas, mejorar la colaboración en la 

eficacia, calidad y transparencia. No pretende, en ningún caso, crear un 

catálogo restringido de materias o contenidos educativos que acaben con la 

riqueza variedad de la educación superior europea. Así como tampoco 

restringir la independencia de los académicos y especialistas, o eliminar la 

autonomía de localidades o nacionalidades.  

Entre sus finalidades se encuentra el desarrollo de perfiles profesionales, 

resultados de aprendizaje y competencias deseables en términos de 

competencias genéricas y relativas a cada área de estudios incluyendo 

destrezas, conocimientos y contenidos en siete áreas temáticas. Así como 

facilitar la transparencia en las estructuras educativas y el intercambio de 

buenas prácticas. Y también crear puentes entre las universidades y otras 

entidades para la convergencia en determinadas áreas disciplinares. 

La planificación desde la perspectiva del trabajo del alumno utilizando los 

resultados de aprendizaje y el crédito europeo, es un elemento que pretende 

garantizar el aprendizaje de calidad. Asimismo, la enseñanza basada en 

competencias pretende que los estudiantes generen aplicaciones prácticas 

para mejorar la vida social y el área profesional de la correspondiente titulación 

(Yaniz, 2004). Señalándose que para ello será imprescindible que el 

planteamiento formativo se base en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 

de tal manera que permita una buena adaptación a la realidad del mundo 

actual en constante cambio. 

Como es sabido, ante la permanente generación de conocimiento en la 

sociedad actual se acelera la obsolescencia de los conocimientos. Ello lleva a 

la necesidad de capacitar a las personas para desenvolverse en contextos 

personales y profesionales diversos y cambiantes, y por lo tanto no asociados 

a una disciplina particular. Hablamos, por lo tanto, de las denominadas 

competencias genéricas que suelen identificar los elementos comunes de las 

titulaciones, dentro de las cuales se diferencian las siguientes: 
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a) Competencias instrumentales, consideradas una herramienta para 

conseguir un determinado fin. Posibilitan la competencia profesional 

mediante la combinación de habilidades y capacidades.  

b) Competencias interpersonales, permiten una buena interacción con los 

demás. Posibilitan la colaboración en objetivos comunes mediante la 

habilidad para expresar los propios sentimientos de modo adecuado y 

aceptando los sentimientos de los demás.  

c) Competencias sistémicas, permite relacionar y conjugar las partes en un 

todo. Posibilitan la comprensión de la totalidad de un sistema y requiere 

previamente de competencias instrumentales e interpersonales.  

Las competencias específicas son el elemento básico para el diseño del perfil 

profesional y su comparabilidad a nivel europeo. En el plan de estudios debe 

constar lo que se espera del alumno que sepa, comprenda y sea capaz de 

hacer en términos de competencias (Castillo y Cabrerizo 2010). Por lo tanto, 

se podría hablar de unas competencias académica o relativas a conocimiento 

teóricos (saber), unas competencias disciplinares o conocimientos prácticos 

necesarios para cada sector profesional (hacer) y unas competencias del 

ámbito profesional que implican habilidades de comunicación e investigación 

y saber hacer aplicadas al ejercicio de una profesión dada (Riesco, 2008). 

La elección de las competencias profesionales como puntos de referencia es 

considerada que aporta las siguientes ventajas, como parte de los objetivos 

referidos del proyecto Tuning: 

a) Fomentar la transparencia en los perfiles profesionales y académicos de 

las titulaciones y programa de estudio y favorecer un énfasis cada vez 

mayor en los resultados. 

b) Desarrollar el nuevo paradigma de educación primordialmente centrado 

en el estudiante y la necesidad de encauzarse hacia la gestión del 

conocimiento.  

c) Responder a las demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje 

permanente y de una mayor flexibilidad en la organización del 

aprendizaje. 
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En cuanto a las implicaciones del aprendizaje por competencias, el diseño 

del currículo requiere tener en cuenta las demandas de la sociedad actuales 

y futuras, tener conocimientos acerca del proceso de enseñanza aprendizaje, 

así como las cualidades de los estudiantes y conocer las características de 

las disciplinas que contribuirán al desarrollo mental, social y emocional de 

discente. (Taba,1983, en Castillo et al.,2007) 

Como considera Cabrerizo, en las diferentes interpretaciones de currículo 

subyace siempre el concepto de planificación, previsión anticipada y opción 

racional en la toma de decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Riesco (2008),  Salaburu et al. (2011) nos refieren cómo el diseño curricular 

de un plan de estudios y de sus correspondientes asignaturas debe 

construirse desde una perspectiva integrada y global que debe ser compartida 

en cuanto a los resultados de aprendizaje que se pretenden. Por lo tanto, debe 

explicar con claridad lo que el alumno debe saber, lo que debe saber hacer y 

las actitudes académicas y profesionales que debe conseguir como 

resultados.  

El trabajo en equipo de toda la comunidad educativa será fundamental en el 

éxito del diseño del currículo, de tal manera que todos remen en la misma 

dirección. Y, sobre todo, como Moreno (2010) nos refiere, la implicación del 

profesor en la propuesta de reforma curricular será decisiva, pues es él quien 

la va a aplicar en el aula y dependiendo de su grado de compromiso se 

observarán los resultados. Avalando esto último, Lee J. Crobach (s.f) ya nos 

refería como los resultados de un programa instructivo dependen en gran 

medida de las actitudes del profesorado, de tal manera que esto podía llegar 

a ser más importante que los valores medios de rendimientos obtenidos 

terminado un curso. Por ello la importancia de no introducir las reformas 

curriculares de arriba abajo contratando expertos ajenos que generan 

distanciamiento respecto del profesor, que es quien lo tiene que aplicar (Rué, 

2007). 

También se puede tener en cuenta, como refiere Hargreaves (2004), que, si 

el currículum por competencias está bien articulado, tiene en cuenta a los 
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docentes, es sensible con su trabajo y las condiciones de implementación, 

puede producir emociones positivas y productivas en los docentes.  

Salaburu et al. también aconsejan la creación de la  figura del profesor  

responsable de programa de estudios, al igual que existe en otros países 

como Reino Unido o Alemania, de tal manera que coordine la actuación de 

otros profesores y la colaboración con los demás servicios del centro 

educativo, ponga al día los objetivos y contenidos del programa, se preocupe 

por la promoción de los estudiantes, su salida profesional, aspectos de la 

garantía de la calidad  a nivel interno y externo, respecto a las evaluaciones, 

acreditaciones o sellos de calidad de agencias externas. Eliminando así las 

tareas burocráticas que tradicionalmente realiza el jefe de estudios y teniendo, 

de esta manera, un auténtico responsable con capacidad y autoridad para 

liderar la titulación correspondiente. 

Rué y Martínez (2005) citado en Riesco (2008) diferencian tres modelos de 

currículum basado en competencias, teniendo en cuenta las personas objeto 

de aprendizaje y el tipo de formación que necesitan. Así, diferencian entre 

diseño curricular centrado en la formación para la producción, y que está 

basado en el aprendizaje de rutinas, hábitos y actividades simples; diseño 

curricular centrado en el ejercicio profesional, más amplio que el anterior, y 

diseño curricular encaminado a la formación personal de los profesionales, 

más centrado en la formación de base de las personas. 

Respecto a lo anterior, García y Pérez (2008), recuerdan la necesidad de tener 

en cuenta en el diseño de los nuevos planes de estudio el evitar el excesivo 

foco en la adquisición de habilidades demandadas por los empleadores en 

detrimento de contenidos que promuevan la adquisición de competencias 

genéricas para la capacitación estructural de individuo que le permita ser, en 

su caso, un trabajador más versátil con capacidad de adaptarse a las nuevas 

realidades. 

En cuanto a la implicación en la metodología de enseñanza aprendizaje, 

una cuestión clara en el aprendizaje por competencias es el uso de una 

metodología activa de aprendizaje que permita acercarse lo más posible a la 
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realidad donde dichas competencias han de desarrollarse, de ahí la necesidad 

de que sea un proceso contextualizado, social y reflexivo.  

Ahora se requiere acuerdos para la adquisición de competencias que 

necesitan ser abordadas por amplios equipos docentes, que desde la 

especificidad de sus respectivos saberes contribuyan al logro común de las 

mismas dentro de un curso. Señalándose que el esfuerzo de colaboración ha 

de mantenerse a lo largo y lo ancho de la actividad, no solo en la planificación 

de la materia, sino en la implementación y en la misma evaluación.  

Perrenoud (2008), reflexionando sobre cómo construir competencias desde la 

escuela, también refiere la importancia de que los profesores se sientan 

responsables de la formación global de cada alumno, por muy especializados 

en una materia que estén. Asimismo, la necesidad de que discutan con otros 

miembros del equipo docente problemas de metodología, que visualicen al 

máximo las transversalidades posibles en los programas y actividades a 

desarrollar, así como que fomenten actividades que impliquen a distintas 

asignaturas o incluso a todas las existentes en el programa.   

Y, es que, el cambio que se requiere es radical a todos los niveles en cuanto 

al contenido del proceso de formación y capacitación, de tal manera que debe 

alejarse de las asignaturas y conocimientos aislados e inconexos para 

orientarse a la capacidad de aprender haciendo, al fomento de la iniciativa y 

al aprendizaje a lo largo de la vida. El foco ahora son las competencias 

medibles en resultados de aprendizaje. Ya no es la comunidad educativa la 

que define el conocimiento a difundir, sino que tiene que tener la capacidad 

de valorar las necesidades reales y futuras de capacitación que tiene el 

ciudadano de tal manera que favorezca el autoaprendizaje (Samaniego, 

1997).  

Recordando las funciones que la Unión Europea refiere respecto a la 

educación como medio para la realización personal, social y profesional de los 

ciudadanos, así como la empleabilidad, Fernández (2015), nos llama la 

atención sobre el hecho de que el empleo para toda la vida ha perdido 

consistencia, la adaptación a los rápidos y continuos cambios es una realidad.  
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Se necesitan personas que se conviertan en empresarios de sí mismos, 

autogestionando sus competencias de tal manera que le permitan adaptarse 

a las necesidades de las empresas. Competencias que ya no se relacionan 

con capacidades físicas o trabajos rutinarios que pueden ser asumidos por 

máquinas, sino con capacidades cognitivas que permita al estudiante ser un 

trabajador del conocimiento, donde la creatividad, la capacidad de seguir 

aprendiendo y de innovar contarán tanto como las áreas específicas de 

conocimiento (Comisión de las Comunidades Europeas, 2008). 

De ahí que la metodología de enseñanza aprendizaje deba convertirse en un 

modelo más práctico y profesionalizante, que decía Cabrerizo, y donde 

Martínez (2008) destacaba las diferencia con el modelo tradicional  en cuanto 

a la necesidad actual de estar atentos a los requerimiento de la sociedad y 

sus profesionales, con un enfoque más centrado en el aprendizaje y la gestión 

del conocimiento, así como en la formación integral y permanente, 

potenciando las competencias genéricas y específicas de los estudiantes con 

la consideración de los mismos como  agentes de su propio aprendizaje; con 

un currículo integrado y flexible, una metodología diversa, activa y 

participativa, no basada exclusivamente en el libro de texto, pues, como 

considera Escudero (1999), puede ser un “síntoma de descualificación 

profesional del profesorado y una rémora para cualquier proyecto de cambio 

o innovación”.  

Así, también, la necesidad de que el docente asuma un compromiso ético con 

el estudiante y una actitud favorecedora para la reconstrucción curricular que 

el nuevo modelo formativo requiere (Córdoba, 2017), donde saber cómo 

organizar y gestionar los procesos de aprendizaje será la tarea fundamental 

del profesor, lo que conlleva la necesaria profesionalización mediante una 

formación pedagógica adecuada, que a veces el profesor universitario carece 

(Fernández, 2006). 

Por otra parte, como también refiere Fernández, es de señalar que el nuevo 

modelo educativo basado en competencias requiere un cambio en la 

mentalidad del estudiante como responsable de su propio aprendizaje, 

asumiendo un rol activo, abierto a incorporar nuevas experiencias, con 
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autonomía y capacidad de trabajar en equipo, que sea reflexivo y capaz de 

gestionar el tiempo, así como que tenga claras las características de las 

competencias que necesita adquirir para poder focalizar sus esfuerzos hacia 

ellas.  

En el aprendizaje por competencias los contenidos disciplinares quedan 

subordinados a dichas competencias, lo que influye en la organización 

curricular y en los mismos métodos de enseñanza aprendizaje que han de 

estar centrados en el estudiante y basados en situaciones de aprendizaje 

contextualizadas en pro de los objetivos fijados tanto a nivel de asignatura 

como de proyecto formativo en general.   

No existe una metodología de enseñanza aprendizaje única que pueda ser 

válida para todas las situaciones. En base a los objetivos de profesor y 

alumnos se tienen que tener en cuenta distintas variables como las 

características de los alumnos, su número, módulo y asignatura, 

circunstancias de aplicación, así como cuestiones culturales y sociales.  

Como valora Yañiz (2008), pensando en una metodología activa de 

aprendizaje, con el foco en el estudiante, el aprendizaje por competencias 

demanda que la decisión sobre la metodología a utilizar esté conectada con 

los resultados de aprendizaje esperados, en base a las competencias 

vinculadas al título universitario concreto, y, lo que serían, las características 

de un aprendizaje eficaz, que los modelos socio-constructivistas conllevan. 

El papel activo del estudiante en la construcción de su propio saber requiere 

del contacto con los contextos sociales y profesionales donde se va a 

desenvolver, así como de metodologías que fomenten la reflexión que le 

permitan finalmente adquirir la capacidad de aprender a aprender con sentido 

crítico. 

De ahí la importancia de la labor del profesor a la hora de planificar, diseñar 

actividades y fomentar experiencias conectados con los resultados 

esperados, así como motivar, guiar y facilitar el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes. Por lo que necesitará abrir su repertorio metodológico de tal 

manera que con la práctica educativa sea capaz de su apropiación y 
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adaptación a las propias circunstancias educativas. (Fernández, 2006, Yañiz, 

2008)  

Siguiendo la clasificación de tipos de enseñanza aprendizaje de Brown y 

Atkins (1988) citado en Fernández (2006), sitúa a éstos en un continuo donde 

en un extremo se sitúan las lecciones magistrales, caracterizadas por la 

escasa participación y control del estudiante y en el otro extremo se posiciona 

el estudio autónomo del alumno, donde el profesor controla y participa 

mínimamente. Aunque cada tipo de enseñanza aprendizaje puede incluir 

distintos métodos con diferentes grados de participación del estudiante y el 

profesor según el grado de estructuración de la actividad y control requerido 

por el profesor. 

Por otra parte, De Miguel (2005) clasifica lo métodos según su carácter 

presencial o no presencial, teniendo en cuenta modalidades organizativas que 

fomentan el trabajo autónomo de los estudiantes, más acorde con el 

aprendizaje por competencias. 

Así, Yañiz ofrece una selección de diferentes métodos en base a distintas 

fuentes (Monterrey; 2005; De Miguel, 2005; Prégent, 1990; Brown y Atkins, 

1998; Slavin, 1990; Knowles, 1982) en la que refleja las ventajas de cada 

método, pone ejemplos, hace recomendaciones y expone el tipo de relación 

profesor alumno, lo que puede ser muy orientativo a la hora de tomar las 

correspondientes decisiones metodológicas.  En concreto hace referencia a 

métodos como el aprendizaje cooperativo, el orientado a proyectos, el 

contrato de aprendizaje, aprendizaje basado en problemas (ABP), exposición 

o lección magistral, estudio de casos y simulación y juego 

A la hora de elegir el método de enseñanza aprendizaje se deberá tener en 

cuenta la naturaleza de la población estudiantil, el módulo y asignatura, las 

circunstancias del entorno y materiales de los que se dispone, así como la 

adecuación del método a la personalidad del propio profesor. Asimismo, es 

importante concretar los niveles de objetivos cognitivos que se desea, pues 

está demostrado que para niveles bajos cualquier método puede ser útil, lo 

que no ocurre para objetivos superiores como el desarrollo del pensamiento 

crítico y aprendizaje autónomo, donde los métodos centrados en los alumnos 
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son más eficaces, sobre todo por la cantidad y calidad de trabajo personal que 

el estudiante realiza (Prégent, 1990, citado en Yañiz, 2008). 

Se deberá también tener en cuenta, como se ha referido anteriormente, la 

capacidad del método para propiciar el aprendizaje autónomo y continuado, 

así como el grado de control del estudiante sobre su propio aprendizaje, en 

cuanto la posibilidad de planificar el estudio, influir en la naturaleza de los 

objetivos, el grado de profundización en el contenido y modalidad de 

evaluación. Asimismo, habrá de tenerse en cuenta el número de alumnos de 

tal manera que pueda favorecer la interacción y el feedback, así como el 

tiempo que se necesita para la preparación de las sesiones y corrección 

oportuna de trabajos que el método exige. (Fernández, 2006).  

Por otra parte, siguiendo a de Mario (2005) se ha de tener en cuenta que la 

elección de la metodología debe ir acompañada de la especificación de las 

tareas a realizar tanto por el profesor y los alumnos. La especificación de las 

actividades a realizar permite a los alumnos la planificación de su trabajo 

autónomo.  El reto para el profesorado es conseguir que el alumno de forma 

personal pueda construir aprendizajes significativos y resolver situaciones 

problemáticas contextualizadas mediante el diseño de experiencias de 

aprendizaje. 

El cambio en las organizaciones educativas que supone el Plan  Bolonia 

es evidente por lo que implica el adoptar un sistema de titulaciones fácilmente 

comprensible y comparable; implantar un sistema basado en tres ciclos  

(grado, máster y doctorado); establecer un sistema de créditos que facilite la 

comparabilidad de los sistemas nacionales para la movilidad de estudiantes; 

apoyar la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y personal 

administrativo; promover la cooperación europea en el ámbito de la garantía 

de calidad; y  fomentar la dimensión europea en la educación superior con el 

desarrollo curricular y cooperación entre instituciones. 

Es necesaria por lo tanto la flexibilización académica, donde el papel del 

docente sea el diseño, organización, tutorización y apoyo de actividades de 

los estudiantes. Lo que conlleva a que el cómputo de actividad sea distinto a 

la antigua unidad de medida de horas expositivas, ahora todo está relacionado 
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con el tipo de actividad a desarrollar, que puede ser más o menos exigente en 

tiempo y esfuerzo para el profesor y depende también del número de alumnos. 

Por lo que se aconseja un sistema de gestión y reconocimiento del trabajo 

docente que contemple los distintos tipos de factores que pueden influir en la 

valoración del enorme esfuerzo que supone la nueva metodología. Como 

refiere Paricio (2007): “En la actualidad, este problema supone un serio factor 

de desmotivación para los profesores más innovadores, que ven no sólo cómo 

su esfuerzo no se reconoce de ningún modo, sino que se encuentran en 

desventaja frente a aquellos compañeros que se concentran en su 

investigación, exponen sus clases de toda la vida y se desentienden del 

aprendizaje de sus estudiantes hasta el momento de corregir los exámenes” 

(p.25). 

Por ello, la necesidad de crear estructuras coordinadoras de titulación, que 

tengan máxima capacidad de actuación de tal manera que puedan diseñar 

programas formativos desde un punto de vista global y coordinado, así como 

puesta en marchas de estrategias de implantación de los mismos y 

actualización de las metodologías docentes también. Las estrategias deben 

contemplar nuevas formas de organización y de reconocimiento del trabajo 

del profesor, y orientadas a la adquisición de competencias mediante 

actividades. Mecanismos para el aseguramiento de la calidad docente 

también serán necesarios que permitan la selección y reconocimiento 

oportunos del docente.  

Asimismo, es obvio que un proceso de renovación metodológica no es una 

cuestión que dependa exclusivamente del voluntarismo de profesores 

individuales. Requiere un claro, firme y sostenido compromiso de la 

organización educativa, desde los órganos directivos hasta quienes tienen 

que aplicarlo, como son los docentes y los propios discentes que, a su vez, 

tendrán que aceptar las nuevas metodologías activas para hacerla útiles en 

su proceso de aprendizaje.  La existencia de planes estratégicos, documentos 

programáticos o guías docentes accesibles a los implicados puede contribuir 

claramente a que todo no se quede en simples palabras. “Este apoyo no debe 

ser coyuntural o vinculado a personas concretas sino figurar como un 

elemento relevante en los planes estratégicos de la institución” (MEC, 2006).
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METODOLOGÍA 

El inicio de la investigación tuvo lugar en 2012, España se encontraba en 

plena crisis económica con la consiguiente paralización del empleo público, 

lo que repercutió en una bajada drástica del número de los alumnos que se 

formaba en la Escuela Nacional de Policía para el acceso a la categoría de 

Policía. De promociones de aspirantes a Policías entre 5000 a 2000 

personas se pasó a promociones entre 400 y 170, con una plantilla docente  

que ascendía a 117 profesores. Esto conllevó la necesidad de rentabilizar 

las instalaciones y profesorado de la Escuela, y por ello se decidiera que la 

Escuela asumiera también la formación de los cursos de ascenso a Oficial 

de Policía y Subinspector que se impartían anteriormente en el Centro de 

Altos Estudios de Carabanchel (Madrid).  

Asimismo, en 2011 se habían realizado unos cuestionarios en plantillas 

sobre la satisfacción con la formación, sobre los que también trabajaremos 

en este capítulo comparándolos con otros en 2015 y 2016. Los cuestionarios 

de 2011 sugerían la necesidad de una mejora, mejora que, por otra parte, 

debía realizarse en la línea del Espacio Europeo de Educación Superior, de 

tal forma que permitiera obtener el reconocimiento de la equivalencia a 

Grado de los estudios de Subinspector, pues del Inspector ya tenía el 

reconocimiento de Máster, y existían directivas en el sentido de la necesidad 

de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación de la formación 

policial que se impartiera. 

La estrategia inicial en la investigación se basaría en los aspectos relevante 

de los Grados Universitarios con el diseño de los cursos bajo la óptica de las 

competencias y la respuesta al perfil profesional. Por lo que se necesitaba 

transformar por competencias la formación previa que permitían el acceso 

por promoción interna a la categoría de Subinspector, en concreto, dos 

cursos para el acceso a Policía, un curso de ascenso a Oficial de Policía y el 

propio curso de ascenso a Subinspector de Policía. Todo ello teniendo en 

cuenta el perfil profesional correspondiente de cada categoría y la 

experiencia profesional que se exige antes de ascender. 
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En el proceso de investigación seguido se puede observar la importancia que 

tuvieron los aspectos didácticos y organizativos en la construcción de un 

curriculum lo más cercano a las necesidades reales de formación, y, a su vez, 

sirvió como elemento de profesionalización docente de los profesionales 

policiales al implicarse en la construcción del mismo y sentirse responsables 

de su buena marcha. Tratando, así, de evitar las reticencias que suele haber 

en el profesorado en cuanto a la implantación del Plan Bolonia, pues supone 

un cambio enorme respecto a la metodología tradicional que ellos mismos 

recibieron en su día, y que afecta también a los propios alumnos, 

acostumbrados a recibir pasivamente lecciones magistrales (Montero, 2010). 

El esquema de trabajo fue el siguiente:   

-  Motivación del inicio de la investigación 

Como se ha referido, con ocasión de los resultados de cuestionarios 

realizados en plantillas en 2011, se vio la necesidad de iniciar un proceso de 

investigación para la mejora de la formación. Mejora que debía realizarse en 

la línea del Espacio Europeo de Educación Superior, de tal forma que 

permitiera obtener el reconocimiento de la equivalencia a Grado de los 

estudios de Subinspector, pues del Inspector ya tenía el reconocimiento de 

Máster.  

- Fase selección del grupo de investigadores por perfil de 

adecuación 

Establecida la estrategia de trabajo, entre los meses de junio y julio 2012 se 

crean dos equipos: un equipo de la Jefatura de Estudios, compuesto por el 

Jefe de Estudios, el Coordinador de la Formación Técnica cuyos planes de 

estudios se pretendían mejorar, un profesor del departamento de Ciencias 

Jurídicas experto en Derecho Administrativo que se encargaría de todos los 

aspectos procedimentales y  normativos para el reconocimiento de los 

estudios por parte del Ministerio de Educación,  y la presente, autora de esta 

tesis, estaba adscrita al departamento de Humanidades como docente en 

materias de deontología y sociología profesional, y que se había 
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especializado por su cuenta en Ciencias de la Educación,   trabajaría todo el 

aspecto pedagógico y organizativo de programación por competencias en 

los planes de estudio.  

El segundo equipo que apoyaría al anterior, estaba compuesto por 24 

profesores, que actuarían como coordinadores de los trabajos de grado en 

los distintos departamentos docentes. Eran profesores de las distintas 

materias que conformaban el currículum tanto de Escala Básica (curso de 

Policía y Oficial), Escala de Subinspector, como Escala Ejecutiva. Estos 

últimos aportarían su experiencia como docentes en los cursos de Inspector 

que ya estaban adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior con 

equivalencia a Master Universitario. Ver Anexo 1: Nota informativa sobre 

distribución de tareas del profesorado durante los trabajos de Grado. 

El día 13 de julio 2020 el Director de la Escuela durante un claustro de 

profesores, solicitó la colaboración de todo el personal con el proyecto. 

 

Figura. Esquema sobre estructura de colaboración del profesorado 

 

- Fase Formación 

Entre los días 5 y 12 de julio 2012 el Gabinete Psicopedagógico organizó un 

curso de formador de formadores en competencias con la colaboración de 

especialistas en la materia. A dicho curso asistió en su jornada inicial todo el 

profesorado para que conocieran de la mano de expertos las bases de la 

programación por competencias del proyecto en el que se embarcaba la 
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Escuela. El resto del curso, en formato de talleres, lo siguió el equipo de los 

coordinadores de los trabajos de grado. Al finalizar, el profesorado recibió la 

oportuna acreditación por parte de la División de Formación y 

Perfeccionamiento acerca del curso.  

Posteriormente, en los meses de junio y julio de 2013 y 2014 se organizarían 

para el profesorado cursos de Formados de Formadores para el diseño de 

materiales didácticos en la plataforma Moodle, de evaluación de 

competencias y de generación de materiales didácticos y uso de las nuevas 

tecnologías.  Todo ello al objeto de dotar de herramientas al profesorado 

para que pudiera aplicar todos lo programado. 

- Fase de recogida de datos en Unidades Policiales y Departamentos 

docentes 

En julio 2012, se recopiló información de distintas Unidades de la Policía con 

funciones de planificación y actuación estratégica consultado sus trabajos 

sobre puestos tipo, evaluación del desempeño, demandas ciudadanas 

(quejas y sugerencias ciudadanas) y lagunas de capacitación.  

Se recabó información de las plantillas policiales acerca de las tareas que 

realizaban los profesionales policiales de las distintas categorías mediante 

la elaboración y aplicación de un cuestionario de tareas sobre labores de 

seguridad ciudadana e investigación a noventa plantillas policiales de toda 

España (5.405 cuestionarios). Para ello se utilizó una aplicación centralizada 

de evaluaciones que dispone la División de Formación y Perfeccionamiento 

que permite valorar las necesidades formativas en las distintas partes del 

territorio. De los 3.970 cuestionarios válidos se obtuvo que permitió tener 

información y obtener conclusiones sobre importancia y pesos de las tareas 

por Escala y Categoría (3.970 válidos). 

Durante esta fase, de septiembre a octubre de 2012, se estudiaron y 

analizaron las necesidades, planteadas y concretadas en las plantillas, y se 

compararon con los contenidos de los planes de estudio.  
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Los coordinadores dirigieron los diferentes grupos de trabajo por áreas de 

especialidad, en los que participaron un número significativo de profesores 

de los departamentos docentes, todo ello bajo la supervisión de los 

respectivos Jefes de Departamento.  

El resultado final buscaba determinar cuál había de ser el contenido máximo 

posible en su respectiva área de actividad. Para ello, se revisaron los 

contenidos entonces vigentes de los planes formativos, teniendo en cuenta 

que los temas que ya han sido evaluados a través de las distintas fases del 

proceso selectivo debían excluirse de los contenidos teórico/prácticos del 

nuevo Plan que se estaba diseñando. A este respecto, era preciso plantear 

propuestas de inclusión de diversos temas o contenidos en los procesos de 

selección, las cuales, una vez formuladas, fueron trasladadas al Servicio de 

Procesos Selectivos para su consideración. 

Los contenidos revisados debían ser adecuados para la formación en 

competencias, debiéndose asimismo incluir, aquellos que den solución a 

nuevas situaciones de la realidad social y policial. Por ejemplo, había 

cobrado importancia la comparecencia ante los tribunales de justicia a través 

de videoconferencias, por lo que en los distintos planes se incluirá formación 

específica para un adecuado desempeño de esta actividad policial. 

Por otro lado, a través de estos grupos de trabajo se debían concretar las 

competencias y resultados de aprendizaje globales correspondientes al 

contenido total del área de actividad. Igualmente, se resolvería la 

metodología de impartición de los contenidos en la oportuna área de 

actividad, así como la forma de evaluar la ejecución por parte de los alumnos, 

todo ello en el marco de la formación en competencias.  

Sucesivamente, los coordinadores de los grupos dieron traslado de los 

avances al equipo de la Jefatura de Estudios mediante intercambio de 

correos electrónicos y sucesivas reuniones que se fijaron con este propósito, 

hasta que por unanimidad del Equipo Docente se decidió que los resultados 

obtenidos cumplían los objetivos previstos en el proyecto de Plan de 

Estudios. 
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- Fase de trabajo por grupos 

En noviembre de 2012, al objeto de trasladar los datos obtenidos en las fases 

anteriores a los correspondientes Planes de Estudio, bajo la supervisión del 

equipo de la Jefatura de Estudios se realizaron las siguientes actuaciones:   

- Especificar las competencias y resultados de aprendizaje que se 

incluirán en cada curso del plan formativo. 

- Concretar los contenidos, habilidades y actitudes que se incluirían en 

cada uno de los cursos, cuidando que no aparezcan solapamientos 

que no sean necesarios y reiterando los contenidos que sean precisos 

según se haya previsto en las fases anteriores. 

- Fijar la metodología pedagógica específica para cada materia o 

actividad docente.  

- Diseñar actividades que permitan adquirir las competencias y valorar 

el grado de adquisición de las mismas. 

- Fijar los procedimientos y criterios de evaluación de las competencias. 

- Revisar asignación de horas de clase, horas de trabajo del alumno, 

porcentajes y ponderaciones. 

 

- Encuesta en plantillas 
 

Aprovechando la oportunidad que brinda la aplicación centralizada de 

evaluaciones, anteriormente referida, con los datos obtenidos en las fases 

anteriores se confeccionaron cuestionarios para ampliar el estudio, de forma 

sistemática y con validación estadística, a 57 plantillas (13.183 válidos). 

Como consecuencia de las encuestas realizadas en marzo de 2013 se 

obtuvo información acerca de las tareas que desarrollan cada categoría 

profesional en distintos puestos de trabajo, graduadas a su vez por la 

frecuencia de su realización. Información que sirvió para acomodar los 

Planes de Estudio a las necesidades reales de formación del Subinspector. 

Simultáneamente a todo lo anterior se fue redactando la memoria para la 

solicitud de la equivalencia de los estudios de Subinspector a Grado 

Universitario. 
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Asesorados por expertos ajenos y de la Universidad de Salamanca se 

valoraron, como se ha referido, los aspectos relevantes de los Grados 

Universitarios:  

- Diseño de los cursos de Policía, Oficial y Subinspector por competencias 

- Que dieran respuesta al perfil profesional  

- Homologable a nivel europeo 

- Con gran importancia de la parte práctica, donde el alumno aprende 

haciendo. 

- Proyecto Fin de Grado 

- Evaluación de los niveles de calidad 

- Formación a lo largo de la vida laboral 

Se comenzaría intentando confirmar la conexión de las competencias del 

perfil profesional con las del Plan de Estudios en la elaboración del mapa de 

la titulación. 

 

 

Figura.  Esquema sobre conexiones para el mapa de la titulación 
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CONCLUSIONES 

En cuanto a las conclusiones, respecto al objetivo de analizar y concretar 

la importancia de la formación por competencias en el modelado del 

futuro profesional policial, se consideró que la formación por competencias 

contempla las actitudes y valores como uno de los elementos constitutivos de 

las mismas junto con los conocimientos y las habilidades técnicas. Éstos 

últimos, conocimientos y habilidades,  son imprescindibles en la seguridad del 

profesional policial a la hora de tomar decisiones, resolver situaciones y 

asumir la responsabilidad de sus actos, y pueden ser objeto de entrenamiento 

y formación, pero sin embargo las actitudes y valores como parte de la 

motivación junto con el concepto de uno mismo y los rasgos de personalidad 

del aspirante, tienen mayor dificultad tanto para la evaluación como para el 

desarrollo, para lo que autores como Garayoa (2015) desde el punto vista 

coste/eficiencia, recomiendan a las empresas contratar por los motivos y los 

rasgos de carácter, y luego desarrollar en cada persona los conocimientos y 

las capacidades. Teniendo en cuenta que el proceso de oposición para 

acceder a la Policía Nacional contempla la motivación y los valores como parte 

del mismo, y que la formación que se imparte en la Escuela es parte de ese  

proceso de selección de los futuros profesionales policiales, se considera 

como imprescindible la integración de  los valores en el currículum junto con 

los conocimientos y habilidades, como parte de la competencia a trabajar y 

evaluar en los  planes de estudios. 

Asignaturas aisladas sobre valores no son suficientes, por la 

compartimentalización que supone de la competencia. Los valores y actitudes 

integrados de forma transversal realmente pueden ser un elemento clave en 

la actuación colegiada de los docentes hacia las competencias, superando la 

recurrida perspectiva individualista basada en la especialización del 

profesorado por materias que diversos autores achacan a las metodologías 

tradicionales de enseñanza aprendizaje. 

Respecto al objetivo específico acerca de evaluar la importancia de los 

aspectos didácticos y organizativos en la formación policial como 
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elemento clave de profesionalización, se ha valorado cómo la formación 

por competencias se trata de una formación orientada al desempeño idóneo 

en diferentes situaciones, hace énfasis en la gestión de calidad de la 

enseñanza aprendizaje, requiere una programación acorde a los 

requerimientos del contexto y una nueva metodología centrada en el la 

adquisición de competencias, en vez de en solo los contenidos que reflejaban 

las tradicionales clases magistrales. Nuevo modelo que, por otra parte, exige 

también al alumno un aprendizaje activo, lo cual implica aprender haciendo, 

con un esfuerzo y dedicación que la mera asistencia a clases expositivas no 

requiere. Por ello la resistencia al cambio fomenta la crítica frecuente 

argumentando que las competencias son lo que siempre se ha estado 

haciendo, e impide estudiar en profundidad para comparar sus contribuciones 

con lo que se ha hecho tradicionalmente. 

En el currículo por competencias el profesor ha de ser considerado el eje 

articulador que transforme los conocimientos, habilidades y actitudes en 

acciones de aprendizaje para el alumno. Debe ser conocedor de antemano 

las competencias que debe adquirir el educando de tal manera que pueda 

diseñar actividades en las que el alumno encuentre significado a lo que está 

aprendiendo. La didáctica y organización educativa como arte de enseñar de 

forma colegiada tiene mucho que decir en este sentido. 

Un profesional policial puede ser un experto en su materia de investigación o 

seguridad ciudadana, pero si como docente no es capaz de transferir su 

competencia a los aspirantes profesionales, no estamos hablando de un 

verdadero docente, más bien de un ponente al que admirar por sus logros. El 

foco en el aprendizaje del alumno y la actuación colegiada en el diseño de las 

actividades forma parte de ese arte de enseñar que no siempre es innato. 

En el arte de la enseñanza aprendizaje, es responsabilidad del profesor tener 

claro qué competencias tiene que trabajar con el alumno en relación al módulo 

correspondiente al que pertenece su asignatura dentro del plan de estudios y 

en relación al resto de módulos formativos, de forma que tenga el concepto 

global de competencias que se espera adquiera el alumno al final de curso. 
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La figura del coordinador docente en el plan de estudios juega un papel 

fundamental en fomentar dicha responsabilidad facilitando los medios y 

potenciando las oportunidades de encuentros interdisciplinares entre el 

profesorado. 

Los docentes, por muy especializados que estén en una materia, deben 

sentirse responsables de la formación global e integral de los alumnos en 

relación tanto a las competencias que comparte con el resto de las asignaturas 

en el plan de estudios, como en relación a los tres elementos que configuran 

la misma competencia, los conocimientos, habilidades y actitudes.   

De ahí que se requiere que el profesor tenga ocasión de salir de su área de 

especialización para discutir con sus compañeros acerca de la metodología, 

diseño de actividades conjuntas, instruir y dejarse instruir por los demás 

respecto a las especialidades que cada uno tenga. Todo ello, al objeto de 

favorecer la interdisciplinariedad en el diseño de actividades, que, por otra 

parte, deben ser lo más parecidas a las situaciones reales que el alumno se 

va a encontrar en la calle, pues el adulto aprende mejor todo aquello en lo que 

se percibe utilidad.  La experiencia de programación por competencias en la 

Escuela permitió todo ello.  

También se considera importante que el profesorado acepte como parte de 

su trabajo tareas relacionadas con el apoyo metodológico al alumno, dirección 

de seminarios o proyectos colectivos, administración de la escuela o 

proyectos personales, de tal manera que pueda tener una visión abierta, 

global y comprometida en la formación integral del alumno. La propia 

experiencia de programación fue un ejemplo. 

Por otra parte, un currículum más centrado en el estudiante requiere de 

nuevas estrategias didácticas para las que el docente debe estar preparado. 

El aspirante, como adulto que aprende, y el foco en los resultados de 

aprendizaje condicionará todo el proceso. La evaluación continua tendrá una 

función motivadora orientando al alumno sobre lo que debe aprender y cómo 

hacerlo para el esfuerzo mantenido en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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El uso de la Plataforma Moodle contribuye a ello pues permite a los profesores 

múltiples posibilidades para distribuir y recibir material, elaborar  y corregir 

tareas o actividades a realizar por los alumnos, pasar encuestas, comunicarse 

con los alumnos a través de foros, recoger estadísticas,  ofrecer feedback, 

realizar seguimiento del alumnado mediante opciones como conocer el 

número de accesos al aula virtual, la participación de cada alumno, el tiempo 

dedicado a cada actividad, la superación de las tareas propuestas, etc.  

Respecto al objetivo específico de averiguar si a nivel formativo existe 

conexión en la ENP con las demandas reales que el trabajo policial exige 

en la calle, y, en su caso, ver en qué se podría mejorar, durante la 

experiencia de programación por competencias se ha mostrado cómo  

conectó el currículum con las necesidades reales de formación de los 

profesionales policiales. A la hora de definir el perfil de egresado, se contó 

tanto con los grupos de interés internos, el profesorado con experiencia 

profesional policial, como los grupos de interés externos, en concreto, 

profesionales policiales y sus responsables, de tal manera que se pudiera 

integrar las necesidades del contexto y la concepción educativa. 

Se diseñaron los cursos de formación bajo la óptica de las competencias de 

forma gradual, en los que se resaltara el protagonismo del alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las horas de 

dedicación que necesitaba para adquirir las correspondientes competencias, 

y se necesitaba también afinar la diferenciación del perfil de cada categoría 

profesional 

Se hizo partícipe al profesorado en la realización del análisis del contenido de 

los distintos cursos que habilitaran para el desempeño profesional en las 

distintas categorías. Los docentes concretaron progresivamente los 

contenidos, habilidades y actitudes que creían que cada categoría debía 

demostrar desde sus respectivas asignaturas y en base a su experiencia 

formativa y profesional. Y se consultó a los profesionales en los puestos de 

trabajo. 
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Se intentó mediante la definición de competencias genéricas establecer 

estándares de trabajo que conectaran la capacidad necesaria para ser eficaz 

con que la asunción de los roles y funciones pudiera variar y evolucionar a lo 

largo de la carrera profesional, al igual que lo hace la sociedad y la tecnología 

(Religa y Lester, 2016).  

Se concretaron las competencias que se comprometía a trabajar cada 

asignatura dentro del módulo formativo al que se adscribía. Los contenidos, 

junto con las habilidades y actitudes quedarían visibles en las programaciones 

en relación a las competencias, así como las actividades diseñadas al 

respecto. 

Asimismo, mediante un segundo cuestionario en plantillas se pudo comprobar 

a nivel formativo que sí existe conexión en la ENP con las demandas reales 

que el trabajo policial exige en la calle, pues se confirmó la estructura 

modular de los cursos, donde el liderazgo debía ser el elemento diferenciador 

entre las categorías profesionales de Policía, Oficial de Policía, Subinspector, 

hasta incluso Inspector. 

- Módulo 1. Investigación policial. Técnicas y aplicaciones. 

- Módulo 2. Organización policial, policía asistencial y sociedad 

- Módulo 3. Policía judicial y administrativa 

- Módulo 4. Prevención policial y protección al ciudadano 

 

Si bien, se vio la necesidad de coordinación de algunas asignaturas 

pertenecientes a diferentes módulos. Así como, la necesidad de reorientar los 

esfuerzos relativos a tareas poco frecuentes. 

Asimismo, se elaboraron modelos para la emisión de informes 

departamentales y de coordinación docente que sirvieran de orientación para 

la explotación y reflexión colegida de la información sobre los resultados de la 

práctica docente en cada curso académico. Con ello se intentaba activar las 

estructuras de coordinación existentes respecto de profesores coordinadores 

de asignatura, jefes de departamento y coordinadores docentes. Informes que 

por otra parte son necesarios como evidencias pedagógicas en los procesos 
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de acreditación de las equivalencias de los estudios de Grado y Master 

universitario, para lo cual se elaboró también el correspondiente plan de 

seguimiento que facilitara dicho proceso. 

Con todo ello, los mecanismos de conexión con las demandas reales de 

formación estaban activados bajo los principios de la didáctica y organización 

educativas que el Espacio Europeo de Educación Superior dicta en la realidad 

del mundo globalizado. Solo falta la resiliencia oportuna para mantenerse en 

el esfuerzo mantenido que ello implica a toda la comunidad educativa, pues 

los resultados se pueden ver solo a medio o largo plazo. Como es el caso de 

los Inspectores que recibieron la formación bajo el Plan Bolonia, los cuales a 

partir del segundo año de trabajo como profesionales de policía se observó 

que recibían de media más felicitaciones que el resto de los inspectores de la 

corporación. Aulas con número elevado de estudiantes llevan a tomar 

soluciones tradicionales de enseñanza aprendizaje, olvidando las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la evaluación continua, 

seguimiento del alumno y retroalimentación oportuna. 

En relación a las propuestas de futuro, que facilite  la coherencia interna en el 

plan de estudios, por el alineamiento entre actividades, evaluación y 

resultados,  se consideró la necesidad de reorientar los cuestionarios de 

evaluación del Gabinete Psicopedagógico acerca de metodologías activas de 

enseñanza aprendizaje, así como la retroalimentación al profesorado acerca 

de los resultados en comparación a cursos anteriores y no tanto a los 

resultados de otros profesores, por la competitividad  y obstáculo a la 

actuación colegiada que genera entre los docentes. 

Retomar las prácticas integradas contextualizadas en un entorno y 

realizadas durante el curso, y no solo al final, se consideran imprescindibles, 

de tal manera que el alumno pueda aplicar progresivamente lo que está 

aprendiendo en las distintas materias del plan de estudio.  Mediante rúbricas 

el profesorado podría valorar el grado de adquisición de competencias del 

alumnado, y éste, a la vez, tener retroalimentación de lo que se espera de él 

y resultados que va alcanzando. El uso de  prácticas ya diseñadas en su día 



 
 

 

                                                           39 

                                       Resumen Tesis Doctoral 

 

se valoran recomendables, como  la “Identificación y detención”, “Violencia de 

género”, “Menudeo de drogas”, “Reyerta en la vía pública”, “Robo con fuerza”, 

“Robo con intimidación: atraco”, “Control de masas y manifestaciones”, 

“Menores en desamparo e incapaces”. 

Respecto a las prácticas en plantillas policiales, se aconseja el uso de 

rúbricas que sean elaboradas conjuntamente por el equipo docente de la 

Escuela y los tutores de las plantillas policiales de tal manera que se favorezca 

la conexión del currículum con la realidad de las plantillas policiales en la calle. 

Dicha rúbrica se convertiría en guía para el alumno sobre lo que se espera 

que demuestre, de tal manera que pueda focalizar sus esfuerzos en lo que 

necesita mejorar. El porfolio o diario de prácticas pudiera ser también un buen 

apoyo para el alumno en la evaluación, de tal manera que con apoyo del tutor 

mediante fichas puedan concretar sus experiencias y adquisiciones (Léby-

Leboyer, 2000). 

Asimismo, talleres de formador de formadores con los delegados de 

formación y tutores en plantillas podría ser otra medida a considerar en lo 

que a la evaluación de competencias se refiere y la conexión del currículum 

con la realidad de la calle. Así somo la actualización del profesorado 

mediante talleres de formador de formadores en competencias que permita a 

los docentes compartir metodologías utilizadas para trabajar las competencias 

en sus respectivas materias y reflexionar colegiadamente sobre la necesidad 

de la adaptación de la formación a las nuevas metodologías activas y a las 

cualidades de alumno como adulto que aprende serían elementos a priorizar 

en la profesionalización docente.  
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la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la 

educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, 

Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.  

‐ Orden de 11 de enero de 1988 del Ministerio del Interior por la que se aprueba 

el cuadro de exclusiones médicas para ingreso en el C.N.P.  

‐ Orden del Ministerio de Interior de 24 de octubre de 1989 por la que, con carácter 

provisional, se desarrollan las previsiones contenidas en el reglamento de 

Ingreso, Formación, Promoción y Perfeccionamiento de Funcionarios del Cuerpo 

Nacional de Policía. (BOE núm. 259, de 28 de octubre). 

‐ Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 30 de junio de 1995, por la que se 

establece el baremo de méritos aplicable a la promoción interna de los 

funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. (BOE núm. 166, de 13 de julio). 

‐ Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 4 de junio de 1998, (BOE núm. 

134, de 5 de junio), modificada por la de 11 de diciembre de 2001. (BOE núm. 

305, de 21 de diciembre). 

‐ Orden del Ministerio Educación y Cultura de 18 abril 2000, por la que se 

establece la equivalencia del nombramiento de Inspector al título de Licenciado 

Universitario.  

‐ Orden del Ministerio Educación y Cultura /1995/2007, de 29 de junio, por la que 

se establece la equivalencia de las categorías de Policía y Oficial de Policía, de 

la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, a los títulos de Técnico y de 
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Técnico Superior, respectivamente, correspondientes a la formación profesional 

del sistema educativo. 

‐ Resolución de 3 de noviembre de 1998, de la Dirección General de la Policía, 

por la que se establece el curso de formación profesional de actualización, previo 

a la participación en procesos selectivos de promoción Interna por la modalidad 

de antigüedad selectiva en el Cuerpo Nacional de Policía. (Orden General núm. 

1.173, de 23 de noviembre). 

‐ Resolución de 23 de septiembre de 1993, de la Dirección General de la Policía, 

por la que se establece el Grado de Aptitud Física del Cuerpo Nacional de 

Policía, se fijan las pruebas que habrán de realizarse para su obtención y se le 

reconoce como mérito a efectos de Promoción Interna. (Orden General núm. 

911, de 8 de noviembre). 

‐ Resolución de la Dirección General de la Policía, de 2 de marzo de 2001, por la 

que se dictan normas provisionales de protección a la maternidad (Orden 

General núm. 1295, de 26 de marzo). 

‐ Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, por la que se establecen las bases 

comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos 

o escalas de la Administración General del Estado.  

‐ Orden ECI/1995/2007, de 29 de junio. Por la que se establece la equivalencia de 

las categorías de Policía y Oficial de Policía, de la Escala Básica del Cuerpo 

Nacional de Policía, a los títulos de Técnico y de Técnico Superior, 

respectivamente, correspondientes a la formación profesional del sistema 

educativo.  

‐ Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias 

con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 

regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

‐ Orden EDU /3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la 

equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Inspector del 

Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Master Universitario Oficial.  

‐ Orden EDU /775/2015, de 29 de abril, por la que se establece la equivalencia de 

la formación conducente al nombramiento de Subinspector del Cuerpo Nacional 

de Policía al nivel académico universitario oficial de Grado, y se modifica la 

Orden EDU/3125/2011, de 11 de noviembre, por la que se establece la 
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equivalencia de la formación conducente al nombramiento de Inspector del 

Cuerpo Nacional de Policía al nivel académico de Máster Universitario Oficial 

‐ Convenio entre la Universidad de Salamanca y el Ministerio del Interior por el 

que se crea el Centro Universitario de Formación de la Dirección General de la 

Policía, adscrito a la Universidad de Salamanca, el 19 de abril de 1989. 
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