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Resumen. El desarrollo de la formación profesional se ha situado con gran influencia en el contexto laboral, las demandas y tareas 
propias de diferentes profesiones han permeado la formación profesional, modificando los curriculums y planes de estudios. Objetivo. 
Comprender las concepciones sobre la implementación del modelo curricular basado en competencias en la formación del profesorado 
de Educación Física, según la mirada de los gestores del curriculum de las Universidades de la Región de Valparaíso, Chile. Métodos: 
Se utilizó un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico. Participaron cinco informantes claves seleccionados de manera inten-
cional y conveniencia. La información fue recolectada mediante la aplicación de una entrevista semi estructurada. Resultados: los in-
formantes reconocen que no existen un mecanismo de monitoreo y seguimiento que de certezas sobre la implementación de prácticas 
pedagógicas acordes y coherentes con el modelo curricular. Se identifica un predominio de estrategias tradicionales de enseñanza, así 
como también de las prácticas evaluativas, por parte del cuerpo académico, siendo esta dimensión la que mayores tensiones provoca. 
Conclusiones: la implementación del currículum basado en competencias debe avanzar desde la inspección de documentos al acompa-
ñmiento de los docentes, con el fin de asegurar la pertienencia y coherencia curricular.  
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Abstract. The development of vocational training has been great influence situated in the labour context, the demands and tasks 
inherent to the different professions have permeated vocational training, modifying curricula and syllabuses. Objective. To understand 
the conceptions of the implementation of the competency-based curriculum model in Physical Education teacher training, as seen from 
the perspective of curriculum managers at universities in the Valparaíso Region, Chile. Methods: A qualitative approach with a phe-
nomenological design was used, with the participation of five key informants selected intentionally and conveniently. The information 
was collected through the application of a semi-structured interview. Results: The informants recognise that there is no monitoring 
and follow-up mechanism that provides certainty about the implementation of pedagogical practices that are consistent and coherent 
with the curricular model. A predominance of traditional teaching strategies is identified, as well as of evaluative practices by the 
academic body, this being the dimension that causes the greatest tensions. Conclusions: the implementation of the competence-based 
curriculum must progress from the inspection of documents to the accompaniment of teachers in order to ensure curricular coherence 
and consistency. 
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Introducción 
 
En los últimos 30 años, la Educación Superior en el 

mundo ha sufrido un vuelco en el desarrollo de sus propó-
sitos, focalizando su atención en el aprendizaje de los estu-
diantes, por sobre la enseñanza. De esta forma el desarrollo 
de la formación profesional se ha situado con fuerza en el 
contexto laboral, las demandas y tareas propias del mundo 
del trabajo, han permeado los propósitos formativos (Hur-
tado y Páez, 2023). Esto ha obligado a las universidades en 
todo el mundo a vincularse aún más con las necesidades y 
demandas de la sociedad (Walczak et al., 2017). En este 
contexto surge el modelo curricular basado en competen-
cias, cuyo propósito es dar respuestas a las demandas de la 
sociedad actual, permitiendo vincular la formación profe-
sional con el sector productivo, organizando los aprendiza-
jes en relación a las tareas del campo laboral (González, 
2006; Duclos et al., 2023). 

En este sentido (Ojeda et al., 2019) declaran que el 
cambio curricular, en Latinoamérica y en Chile de forma 
particular, surge principalmente como un proceso de ins-
trospección de la formación profesional desarrollada en las 
universidades, que buscaba avanzar desde una formación 

tradicional a una en la que el estudiantado pueda adquirir 
conocimientos, habilidades y actitudes que puedan ser im-
plementadas en el campo profesional. Esta transformación 
curricular obliga a que el desarrollo de la docencia sea un 
proceso complejo que integre los diferentes saberes, lo cual 
implica una diversificación de estrategias de enseñanza, así 
como también la forma en que se evalúan los aprendizajes 
(Nahuelcura et al., 2022).  

Sumado a lo anterior, el proceso de Bolonia indicó que 
uno de los ejes principales de la Innovación Curricular es la 
formación centrada en el estudiante, por su parte el pro-
yecto Tunning para América Latina, señaló que la promo-
ción de estrategias metodológicas que permitan desarrollar 
y evaluar la formación en competencias en las implemen-
tación de los currículos que contribuyan a la mejora con-
tinua de la calidad, es uno de los objetivos específicos 
para la Educación Superior en el continente (Tuning Amé-
rica Latina, 2007; Peralta & Saavedra, 2022).  

En Chile, la formación basada en competencias ha sido 
uno de los factores que mayor impacto ha tenido en la edu-
cación terciaria, pues ha supuesto la posibilidad de avanzar 
a modelos de aprendizajes que son más integrales y contex-
tualizados (Páez Herrera & Hurtado Almonacid, 2019). A 
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esto se suma lo expuesto por la OCDE (2009), que indica 
que las prácticas pedagógicas de los académicos en el con-
texto de la Educación Superior, se caracterizan por ser an-
ticuadas, basándose exclusivamente en la memorización de 
los contenidos, aprendizaje individual y evaluados de forma 
tradicional. Para el año 2017 la OCDE insistió en que el 
Gobierno de Chile debe colocar énfasis en que los académi-
cos puedan innovar en métodos pedagógicos, buscando una 
mayor vinculación entre la teoría y la práctica; así como 
también el currículum pueda adaptarse a las necesidades de 
los estudiantes en la actualidad (OCDE, 2017). 

En el caso de las carreras de pedagogía en Chile, el Con-
sejo de Rectores de Universidades Chilenas (en adelante 
CRUCH), indicó que son un caso particular, por la relevan-
cia social que esta posee, asimismo señala que es de suma 
importancia avanzar en la coherencia entre la evaluación y 
la implementación de la enseñanza, donde las estrategias 
participativas y activas, el uso de TICs y la evaluación orien-
tada al proceso formativo de los estudiantes, sean algunos 
de los elementos fundamentales en la formación del profe-
sorado (Pey y Chauriye, 2011). 

Sin embargo para (Díaz et al., 2020) en Chile la instala-
ción del modelo curricular basado en competencias en la 
formación del profesorado, se ha caracterizado por ser im-
puesta a partir de motivaciones políticas y económicas; más 
que un proceso dialógico. A su vez plantean que la bajada 
de la información a los académicos ha sido unidireccional, 
lo cual ha dificultado su implementación en las aulas. En 
tanto, Monarca y Rappoport (2013) indican que la imple-
mentación de las reformas curriculares, y sobre todo la ba-
sada en competencias, se caracterizan por exigir una veloci-
dad en su instalación, atentando contra los procesos de dis-
cusión, reflexión y lectura, que son sumamente necesarias, 
sobre todo en el ámbito académico.  

En el caso de la formación del profesorado en Educación 
Física, la implementación del curriculo basado en compe-
tencias se complejiza desde el punto de vista de las exigen-
cias disciplinares y del propio contexto, relacionadas prin-
cipalmente con la práctica de la actividad física y la salud 
(Páez Herrera & Hurtado Almonacid, 2019). En adición a 
esto, (García & Moreno, 2022) señalan que la formación del 
docente de Educación Física demanda de procesos formati-
vos que apunten al desarrollo de la más alta calidad, que 
permita que los futuros docentes de la especialidad se en-
cuentren altamente empoderados, tanto del contenido dis-
ciplinar como pedagógico. Para lo cual, la formación inicial 
docente debe estar caracterizada por un equilibrio entre la 
teoría y la práctica, demostraciones pedagógicas y experien-
cias de aprendizaje con foco en la reflexión docente que per-
mita comprender la profesión docente.  

No obstante a lo anterior, indican que la formación de 
los futuros docentes de Educación Física, está en contrapo-
sición con las demandas y requerimientos de la sociedad ac-
tual. A su vez existe un alto predominio de experiencias de 
aprendizaje teóricas (Tolgfors, 2018), por sobre aquellas de 
tipo activas con alto protagonismo del estudiantado. Mo-
narca y Rappoport (2013) confirman lo anterior, indicando 

que el modelo curricular basado en competencias no ha lo-
grado incorporarse a las prácticas pedagógicas de los docen-
tes, por lo cual no se aprecian modificaciones al trabajo en 
la sala de clases.  

A partir de lo anterior el propósito de esta investigación 
es analizar las concepciones sobre la implementación del 
modelo curricular basado en competencias en la formación 
del profesorado de Educación Física, según la mirada de los 
gestores del curriculum de las Universidades de la Región 
de Valparaíso, Chile.  

 
Material y Métodos  
 
Diseño  
Esta investigación se desarrolla bajo un paradigma inter-

pretativo y una metodología cualitativa. A su vez el diseño 
de investigación seleccionado fue el fenomenológico (Paéz 
et al., 2023), puesto que permitió indagar sobre como los 
informantes han experimentado su rol como gestores del 
curriculum, la experiencia que han vivido con los docentes 
integrantes de sus respectivos planteles educativos, así 
como también la comprensión que poseen con respecto a 
como se ha implementado el curriculum basado en compe-
tencias en sus respectivas carreras y universidades (Finlay, 
2009).  

 
Participantes 
Para la fase cualitativa se ha optado por realizar un mues-

treo teórico, el cual según Flick (2012) sigue los principios 
de seleccionar casos o grupos, según criterios concretos. En 
este sentido, indica que este tipo de muestreo se utiliza se-
gún la relevancia de los casos. En cuanto a la estrategia de 
muestreo, para efectos de este estudio se utilizó una estra-
tegia de selección primaria, descrita por Morse citado por 
Flick (2012), como aquella estrategia que selecciona infor-
mantes que poseen el conocimiento específico de una temá-
tica y la experiencia necesaria para responder a las preguntas 
de una entrevista. Del mismo modo, indica que, en esta es-
trategia, los participantes se caracterizan por poseer la ca-
pacidad de reflexionar, aportar información relevante, ade-
más de estar dispuestos a participar de la investigación. 
También es necesario señalar que se han considerado los cri-
terios de conveniencia y casos críticos. El primero de ellos, 
hace alusión a la selección de casos que son de fácil acceso, 
en tanto el segundo criterio, se refiere a acceder a la opi-
nión de expertos en un tema específico o sujetos que son 
importantes para el funcionamiento de un programa que 
debe evaluarse. En el contexto de esta investigación, la 
muestra está determinada por las características de la inves-
tigación y de expertos, ya que se recurrirá a actores claves 
que poseen información relevante sobre la gestión del cu-
rrículum en las Carreras de Pedagogía en Educación Física 
de la Región de Valparaíso, Chile. 

Las tareas de gestión académica son diferentes en las dis-
tintas Carreras de Pedagogía en Educación Física de las Uni-
versidades de la Región de Valparaíso. No obstante, a lo an-
terior es posible identificar roles y funciones comunes, tales 
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como: seguimiento del currículo, seguimiento al cumpli-
mento de funciones docentes, seguimiento de rendimiento 
académicos de los y las estudiantes, monitoreo del cumpli-
miento e implementación de las políticas públicas educati-
vas en la Formación Inicial Docente, entre otras.  

A continuación, se presenta un cuadro de caracteriza-
ción de los gestores y gestoras del currículo. En tal sentido, 
es necesario señalar que se definen como gestores del cu-
rrículo, a aquellos académicos y académicas que se desem-
peñan en cargos de gestión en sus respectivas unidades aca-
démicas. Las características de los gestores y gestoras del 
currículo se definen en el cuadro 1. 
 
Tabla 1. 
Cuadro de caracterización gestores y gestoras del currículo Escuelas de Pedagogía 
en Educación Física Universidades de la Región de Valparaíso. 

Caracterización gestores y gestoras del currículo 

Gestores y gestoras 
del currículo 

Características de la  
Institución 

Grado  
académico 

Cargo de gestión 

Gestor 1 Tradicional – Privada Doctora Jefa de Docencia 
Gestor 2 Estatal Magíster Directora de carrera. 
Gestor 3 Privada Magíster Coordinador de carrera. 
Gestor 4 Privada Magíster Coordinador de carrera. 
Gestor 5 Privada Magíster Jefa de Carrera. 

Nota: Caracterización de los gestores del currículo (Jefes de Carrera, Jefes de 
Docencia o Directores de Unidad académica, reconocidos como actores claves, 
para el levantamiento de información. Fuente: Elaboración propia. 

 
Para los gestores y gestoras del currículo de las Carreras 

de Pedagogía en las Universidades de la Región de Valpa-
raíso, se han considerado los siguientes criterios de inclu-
sión: 

Haber liderado procesos de gestión académica, en el 
contexto de la innovación curricular. 

Haber participado en procesos de instalación de políti-
cas públicas en Educación Superior. 

Realizar docencia en la Formación Inicial Docente en 
sus respectivas carreras. 

En cuanto a los criterios de exclusión, se definieron los 
siguientes: 

Realizar cargos de gestión académica, que sean diferen-
tes a la gestión del currículo. 

Haber gestionado el currículo de la Formación Inicial 
docentes en sus respectivas carreras, sin innovación curricu-
lar. 

A partir de lo anterior, los informantes de este estudio 
son cinco (5), los cuales representan a la totalidad de las 
Universidades regionales que forman docentes en Educa-
ción Física.  

 
Técnica de recogida de información 
Se utilizará la técnica de entrevista semi – estructurada. 

La entrevista semi - estructurada permite comprender aspec-
tos de la vida cotidiana desde la perspectiva del propio sujeto, 
asimismo permite obtener con la mayor precisión posible lo 
que experimentan y sienten. Los relatos exhaustivos de si-
tuaciones y acontecimientos, es posible obtener significados 
concretos (Kvale, 2011). La entrevista pre liminar fue so-
metida a la revisión de expertos, cuya selección siguió los 
criterios señalados por Skjong y Wentworth (2000) en la 
fase cualitativa. Con respecto a la estructura de la entrevista, 

esta busca indagar sobre las temáticas señaladas en el cuadro 
2, las cuales surgieron a partir de la revisión de la literatura 
en el área de las prácticas pedagógicas de los académicos y 
académicas que se desenvuelven en el contexto del modelo 
curricular basado en competencias. 
 
Tabla 2. 

Dimensiones y temas a indagar a partir de la entrevista. 

Dimensiones Tópicos relevantes 

Diseño de la 

enseñanza 

Aspectos que los académicos y académicas toman en cuenta 
para el diseño de la enseñanza. 

Mecanismos de monitoreo y seguimiento que posee el 
gestor para asegurar la congruencia entre el diseño de la 

enseñanza y el contexto de la universidad. 

Gestión de la 
enseñanza 

Características de las estrategias didácticas y experiencias de 
aprendizaje que se implementan en el desarrollo de las 

asignaturas. 
Rol que asumen los y las estudiantes en la 
implementación de las estrategias didácticas. 

Monitoreo y seguimiento de las estrategias didácticas, y su 
congruencia con el modelo curricular basado en competencias. 

Evaluación de la 
enseñanza 

Concepciones que poseen actores de la comunidad 
educativa con respecto a la evaluación de la enseñanza. 

Rol que se le asigna a los y las estudiantes durante la evaluación 
de los aprendizajes. 

Nota: Tópicos relevantes a indagar, por cada dimensión de la enseñanza. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los tópicos o temas a indagar mencionados en el cua-

dro 2, permitieron en un primer momento levantar las 
preguntas del guion de la entrevista semi-estructurada, las 
cuales posteriormente, fueron sometidas a revisión por 
expertos, quienes permitieron consolidar las preguntas 
definitivas. En tal sentido, la entrevista semi-estructurada 
permitió recoger información sobre las prácticas pedagó-
gicas de diseño, gestión y evaluación de la enseñanza, que 
según los gestores del currículo los académicos y académi-
cas de los planteles docentes, implementan en el aula. Del 
mismo modo, se incorporaron preguntas, que permitieron 
indagar sobre los mecanismos de monitoreo implementa-
dos en la carrera para dar cuenta del seguimiento de las 
prácticas implementadas en el desarrollo de las asignaturas 
del plan de estudios. 
A continuación, se procedió a solicitar la autorización a las 
instituciones participantes, mediante una carta de acepta-
ción de participación en el estudio. Una vez obtenida la  
autorización de las instituciones, se procedió a entregar el 
consentimiento informado a los gestores del currículum, 
jefes de docencia o jefes de carreras (según sea el caso de 
cada Universidad) seleccionados para participar de la en-
trevista. A partir de la aplicación de la entrevista semies-
tructurada se indagó sobre la opinión de gestores del cu-
rrículo y la aplicación del modelo curricular basado en 
competencias, que llevan adelante los académicos de las 
Carreras de Pedagogía en Educación Física en las Univer-
sidades de la Región de Valparaíso, Chile. 
 

Técnica de análisis de la información 
Para el análisis cualitativo de los datos extraídos de la 

aplicación de las entrevistas semi- estructuradas, se reali-
zará un análisis de discurso.   

Luego de la trascripción de las entrevistas se utilizó un 
sistema de codificación abierta la que permitirá expresar 
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los datos en formas de conceptos, asimismo se utilizará un 
sistema de códigos in vivo o émic que permitirá etiquetar la 
información levantada a partir de las expresiones de los en-
trevistados. En este contexto, Gibbs (2012) sugiere la utili-
zación de códigos y categorías de análisis que permitirán sis-
tematizar la información recogida. 

Para el análisis de la información se utilizó la técnica de 
análisis de contenido. En la metódica del análisis cualitativo 
las etapas no se suceden unas a otras, como ocurre en el 
esquema secuencial de los análisis convencionales, sino que 
se produce lo que algunos han llamado una aproximación 
sucesiva o análisis en progreso, o más bien sigue un esquema 
en espiral que obliga a retroceder una y otra vez a los datos 
para incorporar los necesarios hasta dar consistencia a la teo-
ría concluyente (Amezcua y Gálvez, 2002).  

A su vez Denman y Haro (2000) proponen tres subpro-
cesos vinculados entre sí para realizar el análisis: 

La reducción de datos, orientada a su selección y con-
densación y se realiza bien anticipadamente (al elaborar el 
marco conceptual, definir las preguntas, seleccionar los par-
ticipantes y los instrumentos de recogida de datos), o una 
vez recolectados mediante la elaboración de resúmenes, co-
dificaciones, relación de temas y clasificaciones. 

La presentación de datos, orientada a facilitar la mirada 
reflexiva del investigador a través de presentaciones concen-
tradas, como pueden ser resúmenes estructurados, sinopsis, 
croquis o diagramas. 

La elaboración y verificación de conclusiones, en la que 
se utilizan una serie de tácticas para extraer significados de 
los datos, como pueden ser la comparación/contraste, el 
señalamiento de patrones y temas, la triangulación o la bús-
queda de casos negativos. 

Para llevar adelante lo descrito en las páginas prece-
dentes, se utilizó el programa estadístico Nvivo ver-
sión12. 

Consideraciones éticas 
En cuanto a las consideraciones éticas, este estudio fue 

aprobado por el comité de ética de la Universidad de Playa 
Ancha, en el contexto del programa de Doctorado de Polí-
ticas y Gestión Educativa; cuya acta de aprobación corres-
ponde al nº 013-2020. En este contexto, se contó con la 
autorización de las autoridades de cada carrera de Pedagogía 
en Educación Física, y posteriormente la firma del consen-
timiento informado, por parte de los gestores del currícu-
lum participantes.  

 
Resultados  
 
A partir de los hallazgos se han desarrollado cuatro ca-

tegorías de análisis, con sus respectivas sub categorías. Estas 
permitirán explicar las concepciones que poseen los gesto-
res del currículum con respecto a la implementación de la 
docencia en la formación del profesorado de Educación Fí-
sica en la región de Valparaíso, Chile. Las categorías de aná-
lisis que han emergido de este estudio, son las siguientes: 
Sistema de monitoreo del diseño de la enseñanza en un Mo-
delo Curricular Basado en Competencias (en adelante 

MCBC), Características de la implementación de la ense-
ñanza en un MCBC y Concepciones sobre la evaluación en 
un MCBC.  

Para una mejor visualización de las categorías de análisis 
y su comprensión se presenta a continuación la tabla 3, en 
la cual se puede observar también la definición de cada una 
de ellas.  
 
Tabla 3. 

Descripción de las categorías de análisis.  

Categorías de análisis Descripción 

Sistema de monitoreo del 
diseño e implementación 

de la enseñanza en un 
MCBC. 

Aquellos procedimientos, instancias o evaluaciones 
que permiten retroalimentar el diseño de la 

enseñanza a lo largo de la implementación del plan de 
estudios. Así como también se hace mención a como 
aquellas estrategias de enseñanza y experiencias de 

aprendizaje que propone el profesorado responsable 
de la formación docente, son congruentes con el 

MCBC. 

Características de la 
implementación de la 

enseñanza bajo el MCBC. 

Esta categoría establece el tipo de estrategias de 
enseñanza que llevan a cabo los y las docentes de las 
Carreras de Pedagogía en Educación Física, así como 

también el rol que asumen en el aprendizaje los 

estudiantes, y el nivel de congruencia que existen 
entre el modelo curricular y lo que realmente se 

realiza en clases. 

Concepciones sobre la 
evaluación en un MCBC. 

En esta categoría se define las ideas que poseen los 

gestores del curriculum con respecto a la evaluación 
en el Modelo Curricular Basado en Competencias, 
considerando como asumen cada uno de los actores 

esta dimensión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
A continuación, se presentan cada una de las categorías 

de análisis halladas con una mayor extensión, considerando 
extractos de las entrevistas que han permitido reflejar con 
mayor exactitud las concepciones de los gestores del currí-
culum. 

 
Sistema de monitoreo del diseño e implementación 

de la enseñanza en un MCBC 
En esta categoría emergen una serie de hallazgos vincu-

lados a como los gestores del currículum de la carrera de 
Pedagogía en Educación Física, de las universidades partici-
pantes de este estudio, se cercioran que los docentes de las 
diferentes asignaturas puedan diseñar e implementar la do-
cencia, de tal modo que sea coherente con el modelo curri-
cular planteado. De esta manera, declaran pueden asegurar 
una docencia pertinente y coherente, así como también de-
linear las acciones que el profesorado debe llevar adelante.  

En cuanto al diseño de las asignaturas del plan de estu-
dios, emerge en el discurso de los gestores del currículum 
tanto la medición directa como indirecta para asegurar la 
pertinencia curricular. Dentro de la medición directa hacen 
referencia a las evaluaciones internas que son aplicadas en las 
asignaturas claves y que tributan al perfil de egreso. Asi-
mismo, señalan instancias como los seminarios de grado y 
las prácticas docentes (en todos sus niveles), como momen-
tos claves de monitoreo del diseño de la enseñanza. 

“directas son a través de las pruebas y sobre todo en aquellas 
pruebas que puede tributar al perfil de egreso” Gestor 2 

“el examen de que… tiene la asignatura también se solicita 
para hacer un recuento o para verificar si es coherente con lo que 
estamos señalando o no.” Gestor 3. En la medición indirecta 
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hacen referencia a las encuestas de verificación del perfil de 
egreso que se aplican a los y las estudiantes; así como tam-
bién la evaluación docente que los futuros profesores que 
participan del sistema municipal deben rendir a partir del se-
gundo año en su trayectoria laboral, cuyos resultados tam-
bién son considerados a través de espacios de sensibilización 
entre estudiantes y egresados.  

“la medición del perfil de egreso, ya final ya, estos 3 mecanis-
mos se hacen a través de encuestas indirectas.” Gestor 2 

“vamos a tener un desafío fuerte en lo que es el seguimiento y 
los egresados en ver como ellos van evaluando y uno de los puntos 
importantes considero que va ser la evaluación docente que a los 
que estén trabajando en colegios al segundo año deben hacer según 
la ley, por lo tanto, ese insumo para nosotros va a ser importante 
tenerlo para verificar si lo que nosotros hicimos y se certificó con el 
título de que estaban instaladas esas competencias, realmente están 
consolidadas una vez que está en el ejercicio de la profesión.” Ges-
tor 4 

Las asignaturas claves o troncales también son conside-
radas de manera regular por los gestores como un medio de 
verificación de coherencia curricular. Estas asignaturas cla-
ves son aquellas que tributan a un porcentaje considerable 
de aprendizajes, y que permite verificar en que medida los 
y las estudiantes han adquirido el conocimiento en asigna-
turas previas a ellas. Otro elemento que es relevado en el 
discurso de los gestores del currículo es la evaluación a la 
docencia que realizan los y las estudiantes a sus docentes, así 
como también los syllabus. 

“Entonces, ya, este proceso de mejora continua, cierto nos invita 
a las carreras a que busquemos cuáles son, asignaturas importantes, 
asignaturas troncales o asignaturas nucleares, como llaman, o asig-
naturas que de alguna manera potencian, por ejemplo, una canti-
dad de aprendizaje, por ejemplo, la práctica profesional, es una de 
ellas” Gestor 3 

El Syllabus, un instrumento característico del Modelo 
Curricular Basado en Competencias, es reconocido como 
un documento que es relevante para los programas de asig-
naturas y su diseño, a la vez que permite establecer mayor 
coherencia con las evaluaciones, y una mejor verificación 
del resultado de aprendizaje. 

“trabajamos con una programación en particular que es un sy-
llabus en donde debe estar concretado ahí, una coherencia con los 
elementos que tienen que ver con el nuevo programa, las evaluacio-
nes las estamos visualizando desde una perspectiva distinta” Gestor 
3 

“entonces estos dos docentes que hacen dupla, por asignatura 
construyen un syllabus, para dar cuenta, para poder aportar más, 
digamos así, desde la… desde el rol docente, de estos procesos de 
enseñanza para poder aportar más en la búsqueda de esos resultados 
de aprendizaje,” Gestor 5 

Evaluación de la docencia es considerada como un as-
pecto administrativo, donde el estudiante de pregrado (1º 
año y curso superior) emite un juicio con respecto a la do-
cencia implementada por los académicos y las académicas. 

“tenemos una herramienta de retroalimentación a la docencia 
a los docentes que la efectúan los estudiantes, pero está más en la 
lógica de procesos administrativos” Gestor 1  

El comité curricular es señalado por dos de los gestores 
del currículo, donde se define como una instancia macro, 
del nivel central compuesto por diferentes actores del con-
texto educativo que van monitoreando la pertinencia de la 
formación y la adquisición de las competencias. 

“La Universidad tiene un comité curricular que es más macro, 
tiene una mirada más estructural. Donde participan tanto acadé-
micos, empleadores, estudiantes, representativos, profesores que 
pueden estar viendo, están, no cierto, monitoreando y haciendo un 
seguimiento a la pertinencia y a la coherencia de las competencias 
que evidentemente siempre van a ser muy flexible y muy móviles 
porque dependen del contexto.” Gestor 1 

“Sí, mire las acciones un poco más concretas, en quien recae esta 
labor principal es en la comisión curricular. Nuestra comisión cu-
rricular está conformada por el director del departamento discipli-
nario, los dos coordinadores docentes de carrera, recuerda que no-
sotros tenemos dos carreras pero en realidad es un currículo pero son 
dos ingresos pero igual tenemos dos coordinadores docentes de ca-
rrera, damas y varones , y ahí están ellos y además hay 4 profesores 
que son 3 de las disciplinas y uno del área pedagógica, un exalumno, 
un empleador y un representante por cada carrera de las cortes que 
están en estos momentos.” Gestor 4 

 
Características de la implementación de la ense-

ñanza bajo el MCBC. 
Si bien se reconoce el esfuerzo por “innovar” los gesto-

res del currículo declaran que las estrategias utilizadas bajo 
el modelo curricular basado en competencias se han cen-
trado ocasionalmente en estudios de casos y/o aprendizajes 
basado en proyectos. Sin embargo, indican que puede existir 
una brecha entre lo que declaran los profesores y profesoras 
en la documentación oficial y lo que efectivamente realizan. 

“y por el avance de la disciplina, pero, en promedio, creo que 
las estrategias pedagógicas se han mantenido en función de un mo-
delo curricular que… era el anterior.” Gestor 1 

“pero, por ejemplo, si un profesor no cree en la innovación no 
lo va a hacer, entonces tiene que ver con cómo uno tensiona, cierto, 
el cambio en el profesor para que él crea en esta nueva posibilidad.” 
Gestor 3 

“El profesor al interior de su sala de clase va a hacer exacta-
mente lo mismo si es que no es tensionado, si es que no es invitado, 
si es que no es motivado para que conozca otras experiencias, y en 
eso yo creo que gran parte de responsabilidad tenemos los mismos 
directivos de la clase porque finalmente ocurre lo siguiente” Gestor 
3  

En cuanto al rol de los y las estudiantes los gestores del 
currículo señalan que estos no han asumido en su totalidad 
un protagonismo en su propio aprendizaje, dado que no han 
sido capaces de desarrollar un trabajo autónomo a lo largo 
de su proceso de formación. Atribuyen más bien un rol pa-
sivo en la enseñanza y receptivos de la información.  

“Una, que tiene que ver con que tenemos un estudiante que pro-
viene desde una cultura ‘contenidista’, es decir, el estudiante lo que 
quiere es llegar a la sala, sentarse y que el profesor le diga lo que 
tiene que hacer, escribirlo el alumno e irse” Gestor 3 

“hoy día pero también hay un rol que tiene que cumplir respecto 
de su desempeño en el tiempo autónomo y el estudiante eso no lo 
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está haciendo,” Gestor 3  
“Porque la mayoría de los estudiantes dice trabajo autónomo, 

uno dice lectura complementaria, les voy a dejar algo. Ellos para 
complementario, no es obligatorio, por lo tanto, no lo están leyendo 
entonces hay es cuando uno dice deje un trabajo para que ustedes 
trabajen o hagan en la casa…” Gestor 4 

“pero en realidad ha costado que los estudiantes comprendan 
que este tiempo de trabajo autónomo o de disminución de horas 
presenciales, ellos lo toman como tiempo libre y si quiero hago la ta-
rea y si quiero no, pero eso ha costado yo creo un poco implementar 
más,” Gestor 4. 

“es que ahí, hay una debilidad de poderte que hablar concreta-
mente de qué se está haciendo en aula porque ha habido histórica-
mente, no por mi gestión, porque yo tengo apenas un año pero ha 
habido históricamente una suposición, de que lo que se declara y se 
entrega y se dice en reuniones eso es lo que se hace, no hay, no ha 
habido una forma de ir siempre hacerle seguimiento, observaciones, 
de pronto retroalimentaciones a las clases que el profesor está desa-
rrollando, no sé si me explico.” Gestor 5  

En cuanto a un sistema de monitoreo para asegurar la 
congruencia entre el modelo curricular y las estrategias ca-
racterísticas del mismo, los gestores del indican que no exis-
ten mecanismos específicos. Del mismo modo, señalan si 
bien se declaran tipos de prácticas docentes en los programas 
de asignaturas y documentos oficiales, no pueden asegurar 
que estas se lleven a cabo realmente en el desarrollo de las 
asignaturas.  

“porque efectivamente yo, bajo un instrumento que yo pudiera 
certificar, que es así, no tendría esa información.” Gestor 1 

“¿cómo verifico lo que el profesor ha modificado o señalado en 
su…nosotros hablamos cierto de programas formativos que ahí es-
tán las competencias los objetivos las estrategias las evaluaciones y 
el cronograma de trabajo, entonces yo lo puedo leer y puede quedar 
muy bonito en el papel cierto, pero de ahí al… como se dice, uno 
cierra la puerta en su clase y es dueño y señor de lo que hace aden-
tro.” Gestor 4 

 
Concepciones de la evaluación en un MCBC 
En esta categoría se puede visualizar que los gestores es-

tán conscientes de la importancia de la evaluación, y de las 
formas de avanzar en prácticas que sean coherentes con el 
modelo curricular basado en competencias. Surgen posicio-
nes claras con respecto a la evaluación auténtica, dejar de 
lado la evaluación psicométrica y avanzar cada vez más en la 
retroalimentación de los aprendizajes. Sin embargo, se re-
conoce que en la práctica existe un escaso diálogo para po-
der avanzar de manera colectiva con una idea sobre evalua-
ción, del mismo modo se visualiza que en esta área en parti-
cular los cambios son más bien lentos y que en definitiva 
existe resistencia por parte de algunos académicos en mo-
dificar sus propias prácticas docentes en cuanto a la evalua-
ción. 

“Difícil eso, porque no tengo… no hemos hecho una reflexión 
como colectivo, para poder resumir y ver que concepciones tenemos 
como cuerpo colegiado.” Gestor 1  

“Pero por ejemplo conceptos como la evaluación auténtica hoy 
día no se manejan mucho y no se hace, entonces creo que también 

es un problema de velocidad de la universidad porque se piden cam-
bios, pero no se establece la colaboración para facilitar a los profe-
sores este proceso de cambio. Y los profesores a veces sin querer si-
guen viendo más de lo mismo no más.” Gestor 3  

“me parece que todavía hay un tránsito para poder decir que 
estamos trabajando un modelo orientado por competencia.” Gestor 
5  

Los gestores currículo visualizan que aún existen profe-
sores que se centran en medir el contenido y que la resis-
tencia radica principalmente en el trabajo adicional que 
puede producir modificar las prácticas docentes. 

“Pero en la formación profesional, creo que ahí cambiamos 
nuestro rol como que, todavía siento que hay profesores que nos 
señalan o puedan tener esa concepción de que ese término es como 
punitivo y como, si está en la universidad, el que es bueno debe 
queda y el que no sabe, que no tiene dedo para el piano como se 
dice queda en el camino.” Gestor 4 

“pero todavía hay una tendencia muy marcada de todos noso-
tros, creo que por ser formados en otro modelo de evaluaciones de 
estas que miden contenidos.” Gestor 5 

En primer lugar, se señala que al no existir un meca-
nismo que establezca la verificación de las prácticas evaluati-
vas que se implementan en el aula, no es posible determi-
narlas de manera concreta. Sin embargo, por la propia ex-
periencia se indica que no se ha avanzado en la auto evalua-
ción y coevaluación. También se destaca que se utiliza ma-
yoritariamente instrumentos como escalas de apreciación 
o listas de cotejos, y que en instancias de laboratorio se avan-
zan a evaluar a partir de estudios de casos. No obstante, a lo 
anterior, existe una predominancia en evaluar en función de 
los conocimientos. En tanto, es asignaturas evidentemente 
deportivas, se avanza en la evaluación de la técnica, dejando 
de la evaluación de valores o actitudes. 

“no están las lógicas instaladas de la coevaluación y autoeva-
luación son momentos muy… son situaciones muy aisladas, se dan, 
van a depender, pero el problema es que dependen mucho del profesor 
y del área disciplinar.” Gestor 1  

“por ejemplo, muy pocos profesores en los deportes evalúan va-
lores, pero si evalúan mucha técnica, otro evalúa mucho la historia 
del deporte, pero muy pocos evalúan, por ejemplo, los aprendizajes 
que un estudiante pueden obtener a través del fútbol,” Gestor 3 

“ahí también debo reconocer que tenemos un tránsito que andar 
porque seguimos evaluando en función de conocimientos,” Gestor 5 

 
Discusión  
 
A partir del propósito de esta investigación, el cual fue 

analizar las concepciones sobre la implementación del mo-
delo curricular basado en competencias en la formación del 
profesorado de Educación Física, según la mirada de los ges-
tores del curriculum de las Universidades de la Región de 
Valparaíso, Chile. Es posible afirmar que en el contexto de 
este estudio existe un predominio de dispositivos asociados 
al monitoreo de la implementación del plan de estudios, ba-
sado principalmente en la revisión de documentos (perti-
nencia de asignaturas claves) o evaluaciones ministeriales y 
de orden interno basada en la percepción para reconocer la 
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pertinencia curricular. En cuanto a las asignaturas claves o 
troncales, existe coincidencia con lo expuesto por Ruay et 
al., (2017), quienes indican que la identificación de saberes 
fundamentales que son parte de diferentes asignaturas es 
fundamental para identificar las condiciones en las que se 
encuentran los estudiantes para avanzar en su trayectoria 
curricular.  

Los gestores del curriculum informantes de esta investi-
gación reconocen en la Evaluación Nacional Diagnóstica (en 
adelante END), uno de los dispositivos utilizados para eva-
luar la implementación del modelo curricular basado en 
competencias, sin embargo la evidencia indica que este dis-
positivo pareciera no ser eficaz, pues más allá de evaluar 
como los académicos han avanzado en pertinencia curricu-
lar, han transitado en la performatividad de los desempeños 
académicos, promoviendo un entrenamiento para la evalua-
ción y la minimización del currículo en ciertos contenidos 
que emergen de los estándares pedagógicos y orientadores 
(Rufinelli et al., 2023) 

En otra línea, los hallazgos de este estudio concuerdan 
con lo expuesto por (Monarca & Rappoport, 2013) quienes 
indican que un aspecto predominante en la implementación 
del modelo curricular basado en competencias y su verifica-
ción en el contexto del aula, es aquella vigilancia normativa 
basada en una inspección educativa centrada principalmente 
en la revisión de documentos. A esto suman que estos pro-
cesos de supervisión, son poco eficaces pues solo están cen-
trados en la elaboración de documentos, acción que no con-
tribuye a la transformación de las prácticas pedagógicas. En 
esta línea Barra y Ceballos (2020), indican que no existen 
instrumentos únicos para evaluar la eficacia de programas 
basados en competencias, y que actualmente solo existen 
una diversidad de instrumentos tales como portafolios, es-
tudios de caso, simulaciones de contextos reales, sin em-
bargo, son insuficientes.  

En cuanto a la dimensión implementación del modelo 
curricular basado en competencias, los discursos de los ges-
tores del currículum indican que existe una escasa imple-
mentación de estrategias activas de enseñanza en las aulas de 
la formación inicial docente del profesorado de educación 
física. Estos hallazgos concuerdan con lo expuesto por 
(Duclos Bastías et al., 2023) quienes, al consultar a estu-
diantes de Pedagogía en Educación Física de una universidad 
regional chilena sobre las estrategias de enseñanza imple-
mentadas por sus profesores, identificaron que solo el 
40,9% de los estudiantes participantes reconocieron que 
ocasionalmente este tipo de estrategias fueron implementa-
das a lo largo de su formación. A su vez, León (2018) indica 
que este es un elemento crítico en la implementación del 
modelo curricular basado en competencias, pues las estra-
tegias de enseñanza poseen un alto componente memorís-
tico, evaluado a través de evaluaciones que demandan res-
puestas textuales. 

 En adición a esto Carreiro da Costa et al., (2016), in-
dicó que la implementación de estrategias activas que esti-
mulan la reflexión por parte del estudiantado ha tenido un 
mínimo avance.  En tanto Monarca y Rappoport (2013), 

coinciden con la idea anterior, señalando que el modelo cu-
rricular no ha logrado integrarse en el aula, esto se explica 
principalmente porque las instituciones formativas no han 
realizado un acompañemiento al profesorado responsable 
de la implementación del currículum. A su vez son enfáticos 
en señalar que la escasa participación del profesorado en el 
diseño e implementación del currículum, podría ser una de 
las causas del arraigo de estrategias de enseñanza tradiciona-
les por sobre aquellas innovadoras.  

En cuanto a la dimensión evaluación de la enseñanza y 
su implementación en currículum basado en competencias, 
los gestores del currículum reconocen que es imperioso que 
los académicos de sus planteles educativos avancen en la im-
plementación de la retroalimentación y se distancien de eva-
luaciones de tipo psicométricas que mida la adquisición del 
contenido. Las ideas que vierten los gestores del currículum 
se contraponen a lo expuesto por Peralta y Saavedra (2022), 
quienes son enfáticos en señalar que un currículum basado 
en competencias, requiere de una modificación de las prác-
ticas evaluativas, dado que es necesario colocar el foco en el 
proceso por sobre el resultado, situaicón para la cual la re-
troalimentación es fundamental, dado que permite monito-
rear los aprendizajes.  

Los hallazgos de esta investigación, indican que aquellos 
académicos responsables de implementar y monitorear el 
currículum reconocen que el profesorado de sus respectivos 
planteles académicos continuan implementado prácticas 
evaluativas tradicionales. Lo cual va en absoluta contraposi-
ción con lo expuesto por (Ojeda et al., 2019), quienes afir-
man que la dimensión evaluación en el contexto del cu-
rrículo basado en competencias debe estar centrado en ac-
tividades que lo vinculen con el contexto profesional. A su 
vez Monarca y Rappoport, (2013) y Monarca et al., (2016), 
indican que la dimensión evaluación de los aprendizajes en 
el currículum basado en competencias es la dimensión más 
compleja y que presenta mayor resistencia por parte de los 
académicos responsables de la formación, lo cual se justifica 
en la falta de fundamentación conceptual, y un fuerte 
arraigo de conceptos más bien tradicionales de evaluación. 
Coinciden a la vez, con los hallazgos de esta investigación, 
en que la evaluación en el currículum basado en competen-
cias, aún se encuentra en centrado en la evaluación de con-
tenidos.  A pesar de los hallazgos señalados anteriormente, 
esta investigación presenta algunas limitaciones que deben 
ser consideradas para el desarrollo de próximos trabajos. 
Una de ellas se relaciona con los informantes, si bien el 
grupo de participantes son actores claves en el proceso de 
implementación de un plan de estudios, hubiese sido intere-
sante contar con la participación de docentes que llevan ade-
lante las asignaturas del plan de estudios. Esto con el pro-
pósito de contar con una mirada más amplia sobre como se 
ha implementado el currículum en sus respectivas carreras, 
que vaya más allá de la administración y gestión.  

 
Conclusiones  
 
Este artículo de investigación se centró en analizar las 
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concepciones que poseen los académicos responsanbles de 
la gestión del currículum en cinco universidades regionales 
que imparten la carrera de pedagogía de Educación Física en 
Chile, con respecto a la implementación del currículum ba-
sado en competencias declarado en sus proyectos educati-
vos. Los principales hallazgos de esta investigación indica-
ron que no existen un mecanismo claro de monitoreo y se-
guimiento del currículum, por lo cual no es posible identi-
ficar rasgos característicos de la formación basada en com-
petencias, tanto en las dimensiones de diseño, implementa-
ción y evaluación. Los gestores del currículum señalaron 
que no existe certezas de como las prácticas pedagógicas de 
los académicos que llevan adelante las asignaturas del plan 
de estudios, se condicen con los lineamientos propuestos en 
la formación basada en competencias. Así mismo ha que-
dado en evidencia que a pesar de la complejidad y los re-
quierimientos de la sociedad hacia el futuro profesorado de 
Educación Física, la formación inicial docente de la especia-
lidad ha tenido un avance lento en la modificación de prác-
ticas pedagógicas vinculadas a la implementación de la en-
señanza y evaluación de los aprendizajes.  

A partir de lo anterior, se sugiere avanzar en levantar 
información considerando a otros actores participantes de 
la formación inicial docente de educación física, así como 
también ampliar el área geográfica de donde provienen los 
informantes. Así mismo se sugiere avanzar en propuestas de 
investigación centradas en un diseño etnográfico, que a tra-
vés de la observación de clases, permita verificar en la reali-
dad del aula como se implementa el currículum basado en 
competencias.  

Asimismo, se proyecta avanzar en una Educación Física 
colaborativa que permira reflexionar en torno a buenas 
prácticas, ya sea de seguimiento y monitoreo del plan de 
estudios, así como también en práctica pedagógicas exitosas 
y coherentes con el modelo curricular basado en competen-
cias.  
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