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Resumen:

La formación inicial docente por competencias representa un enfoque formativo que las universidades chilenas han establecido
para estructurar el marco curricular de sus titulaciones. Este enfoque presenta un diseño no disciplinar y, por tanto, más orientado
al desempeño profesional. El presente estudio tiene como objetivo identificar el nivel de desarrollo percibido de tres competencias
específicas (la competencia de corporeidad, la planificación y el uso de la tecnología) durante el Prácticum de la formación
universitaria inicial de la carrera de educación física por parte de los tutores universitarios, tutores de centro y los estudiantes en una
universidad chilena el año 2020. En un estudio de caso y mediante la administración de un cuestionario, los resultados muestran
niveles sensibles de desarrollo en las tres competencias analizadas, aunque se desarrollan de forma diferente según la tipología del
Prácticum. Se ratifica que el Prácticum es determinante para el desarrollo de competencias según sus protagonistas.
Palabras clave: Prácticum, Formación Inicial Docente, Competencias, Educación física.

Abstract:

Initial teacher training by competences represents a training approach that Chilean universities have established in order to
structure the curricular framework of their degrees. is approach presents a non-disciplinary design and it is therefore more
oriented towards professional performance. e present study aims to identify the perceived level of development of three specific
competences (corporeality competence, planning and use of technology) during the Practicum of the initial university training of
the physical education course, by school tutors, university tutors and students, in a Chilean university in 2020. In a case study and
through the administration of a questionnaire, the results show sensitive levels of development in the three competences analyzed,
although they are developed differently according to the typology of the Practicum. is study confirms that the Practicum is
decisive for the development of competences according to its participants.
Keywords: Practicum, Initial Teacher Training, Competences, Physical Education.

Resumo:

A formação inicial de professores por competências representa uma abordagem de treinamento que as universidades chilenas
estabeleceram para estruturar a grade curricular de seus diplomas. Esta abordagem tem um desenho não-disciplinar e, portanto,
é mais orientada ao desempenho profissional. O presente estudo visa identificar o nível percebido de desenvolvimento de três
competências específicas (a competência de corporificação, o planejamento e uso das tecnologias) durante o Practicum da formação
universitária inicial do curso de graduação em Educação Física por tutores universitários, tutores do centro e estudantes em uma
universidade chilena no ano de 2020. Por meio de um estudo de caso e da administração de um questionário, os resultados mostram
níveis sensíveis de desenvolvimento nas três competências analisadas, embora elas se desenvolvam de forma diferente dependendo
do tipo de prática. Está confirmado que o Practicum é um fator determinante no desenvolvimento das competências de acordo
com seus protagonistas.
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1. Introducción

La formación inicial docente por competencias representa un enfoque formativo que las universidades
chilenas han establecido para estructurar el marco curricular de sus titulaciones. Este enfoque presenta
un diseño no disciplinar y, por tanto, más orientado al desempeño profesional (Pavié-Nova, 2007; Ortiz-
García, Rodríguez-Ribalta, Sardiñas-Arce, Balado-Sansón y Portuondo-Alacán, 2016). Bajo esta perspectiva
la formación se orienta hacia un perfil de egreso (competencial) desde una decidida visión laboral (Gacel-
Ávila, 2015; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2016). Investigaciones
previas (Rodicio e Iglesias, 2011) han determinado que el Prácticum en la formación inicial docente
universitaria representa un escenario ideal para el desarrollo de los distintos tipos de competencias, tanto
las genéricas como las transversales, debido a su relación con aspectos de empleabilidad, en este sentido
entendemos por Prácticum como un periodo de la formación inicial docente que el estudiante pasa en
contextos laborales reales trabajando con profesionales de su especialidad (Zabalza, 2003) el cual pretende
establecer una alternancia o complemento de los estudios académicos con la formación laboral (Zabalza,
2006). Igualmente se ha determinado que, en los estudios sobre la eficiencia y utilidad del Prácticum como
escenario para la formación de competencias, deben considerarse los distintos protagonistas que intervienen:
el estudiante, el profesorado universitario que actúa como tutor y el tutor del centro escolar. El desarrollo
de diferentes tipos de actividades formativas en el centro escolar (como contexto formativo) favorece el
desarrollo de actuaciones concretas en el centro y el aula (De Tezanos, 2007; Zabalza, 2013) lo que permite
niveles claramente diferenciados (Puentes, 2013).

La aproximación al propio concepto de “competencia” no es sencilla ni unívoca y presenta múltiples
aproximaciones en esta investigación se acuerda con Ortiz et al. (2016) que la competencia representa
una estructuración poliédrica y compleja conformada por una estructura determinada por conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes, siendo la combinación de todos los conceptos anteriores y la posibilidad
de un desempeño demostrable. Lo que implica “saberes”, “saber hacer”, actitudes y valores, como “saber ser
y saber estar” (Mas-Torelló, 2011), supone su visualización en escenarios laborales reales, para su eventual
análisis según el curso (Korthagen, 2011). En este contexto de formación orientado al ejercicio profesional,
el Prácticum se convierte en un escenario ideal, para el desarrollo de competencias (Asún, Zúñiga y Ayala,
2013; Armellini y Padilla-Rodríguez, 2017; Tejada-Fernández, Carvalho-Dias y Ruiz-Bueno, 2017). Junto
a la orientación y apoyo, como una de las condiciones esenciales para la acción formativa (Gairín, Feixas,
Guillamón y Quinquer, 2004) y aprendizaje de la enseñanza (García y Ferrer, 2016), lo cual a su vez posibilita
la colaboración y coordinación con los centros educativos para fines formativos (Calvo, 2013).

El estudiantado tiene buena percepción hacia la experiencia de aprendizaje de competencias en el
Prácticum (Alemany-Costa y Perramon-Tornil, 2015), el ver hacer, hacer y hacer ver (González, 2001),
aporta a la construcción de su identidad profesional. Armengol-Asparó, Castro-Ceacero, & Jariot-García,
2011; Runte-Geidel y Lorente-García, 2014. Gu y Benson, 2015), como un factor que explica las
competencias (Lentzen, 2016;  Rodríguez-Gómez, Armengol y Meneses 2017).

Los niveles de desarrollo de las competencias en el Prácticum se denominan profesionales y constituyen
el nivel de desarrollo más alto y complejo, algunos estudios indican que el desarrollo de éstas competencias,
estaría dado por las posibilidades del estudiante para aplicarlas (Perrenoud, 2006; Roegiers, 2008), por lo que
se sugiere analizar los niveles de desarrollo implicando al estudiante (Mendoza-Lira y Cobarrubias-Apablaza,
2014) y a los centros de práctica (Tejada-Fernández y Navío-Gámez, 2019), debido a que el enfoque de éstos,
es gestionar la enseñanza en un contexto con sus retos específicos (Kemmis, Heikkinen, Fransson, Aspfors
& Edwards-Groves, 2014).
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En el itinerario formativo por competencias existen diferentes tipologías de competencias, las básicas
entendidas como las que se relacionan al análisis, compresión, resolución de problemas, procesamiento
de información, básicas para la adquisición de otras competencias. En segundo lugar, las genéricas las
cuales se relacionan a varias disciplinas y son elementales para la inserción laboral y en tercer lugar las
denominadas específicas, éstas se identifican con una profesión, su desarrollo requiere un especial foco en la
especialidad (Fernández, 2016). En este enfoque formativo, el desarrollo de la competencia se consolida en
una cualificación, que permite evidenciar si la persona está capacitada para desempeñar una profesión (Urcos,
Urcos y Urcos, 2019).

La Universidad se ha visto orientada a satisfacer a las necesidades que existen en la sociedad, producto
de lo cual la formación de profesionales se adecua a estos cambios mediante diversas estrategias, como la
formación por competencias (Organización de Naciones Unidas (ONU), 1998), contextualizadas lo más
próximo al desempeño que solicita el medio profesional (Tünnermann-Bernheim, 2007), sobre la base de
conocimientos prácticos del contexto socio laboral (Vallejos, Pimentel y Oramas, 2012), debido a esto existe
consenso en diseñar una formación con elementos teóricos y prácticos que el estudiante debe demostrar en
contextos profesionales y que haga posible los perfiles de egreso. La competencia en la universidad puede
concebirse de diversas maneras, pero la centralidad es que el estudiante universitario sea capaz de tomar
decisiones basadas en evidencias en su práctica profesional, cualificación que se determina mediante una serie
de procedimientos formativos, de esta manera se intenta formar o capacitar una persona para desempeñarse
en una carrera profesional laboral, con un repertorio de herramientas que permitan resolver problemas en su
disciplina de manera inicial (Gómez-Rojas, 2015).

Por esta razón, en diversas facultades universitarias las temáticas de investigación analizan el desarrollo de
competencias profesionales (Gairín-Sallán, Armengol-Asparó, Muñoz-Moreno, y Rodríguez-Gómez, 2015;
Tejada-Fernández, Carvalho-Dias, y Ruiz-Bueno, 2017) mediante el establecimiento de unos desempeños
observables (Blanco, 2009; Miró y Capó, 2010; Villarroel y Bruna, 2014) como el de la funcionalidad, el de
extensión (en percepciones, normas, colaboración, etc.) y considerando las normas que rigen en cada contexto
(Rychen y Salganik, 2003).

2. Las competencias y el Prácticum en la formación de docentes

En el caso de Chile, país en donde se desarrolla este estudio, su referencial teórico de competencias es
el proyecto alfa-tuning y la investigación a partir de este enfoque y otros, permiten consolidar hoy que
cada institución establezca las competencias relacionándolas a las necesidades del territorio y políticas
ministeriales (Villa y Poblete, 2011).

Los fundamentos para la adopción de las competencias en la formación, tienen como objetivo la
promoción de la convergencia universitaria, articular redes, la colaboración y una estructura de la formación
universitaria comparable (Centro Nacional Tuning Chile, 2004; Deusto University y Groningen University,
2007). Los perfiles de egreso se constituyen a partir de competencias y resultados de aprendizaje los que
contienen aspectos de la consecución de una competencia con base en la efectividad de los desempeños
profesionales y problemáticas planteadas por la sociedad (Arias-Arias y Lombillo-Rivero, 2019). El esquema
formativo se constituye flexible, con cambios en los contenidos de las competencias según las necesidades del
medio, por lo cual el aprendizaje constituido en la experiencia práctica es determinante para el desarrollo de
los niveles de las competencias profesionales y constatación de éstas, se argumenta que todos los componentes
de la competencia se transfieren y validan en acciones planificadas en contextos socio profesionales (Vallejos
et al. 2012).

La formación inicial docente basada en competencias es un enfoque flexible pero sobre todo una formación
basada en la evidencia desde la profesionalización (Tardif y Cantón, 2018), muchas disciplinas colaboran en
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la consecución de estos propósitos y dos instituciones, Universidad y centros educativos, ambas con retos en
el desarrollo de trabajos conjuntos (Ball y Feiman-Nemser, 1988).

La formación vinculada a las necesidades del entorno, coincide con proveer al estudiante las competencias
para resolver los problemas del mismo, en este sentido se le asigna importancia al Prácticum porque el
estudiante mediante la reflexión de su práctica puede transferir los conocimientos teóricos aprendidos
previamente, identificar otros, tomar decisiones en base a la evidencia, identificar los niveles de desarrollo de
las competencias, constatar el aprendizaje del alumnado de centro, entre otros.

La evaluación de los niveles de desarrollo de las competencias profesionales docentes supone su
visualización en contextos socio laborales, por parte de los agentes intervinientes, tutor de universidad, tutor
de centro educativo y practicante, con instrumentos que den cuenta de ello.

En el caso estudiado, las competencias profesionales docentes se adscriben según la determinación práctica
ministerial, en acciones concretas (Ministerio de Educación Chile (MINEDUC), 2011), a) preparación
para la enseñanza, organización del contenido en función del aprendizaje del estudiante, b) creación de un
ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos, c) enseñanza para el aprendizaje de los alumnos, d)
Profesionalismo docente.

Lo anterior debe visualizarse desde la consecución de conocimientos teóricos introductorios y prácticos,
hasta el nivel competencial para que el estudiante pueda ejercer con autonomía el proceso de enseñanza, lo
cual supone una organización compartida con los centros educativo. Se sabe que las competencias entendidas
como desempeños profesionales se desarrollan en tanto su posibilidad de aplicación en los centros educativos,
por lo mismo el estudio sobre su desarrollo en el Prácticum es un aporte a la formación inicial del profesorado,
en el caso estudiado.

3. Las competencias y el Prácticum, en la formación del profesorado de
educación física en Chile

La formación inicial por competencias del profesorado de educación física de Chile, se orienta mediante
estándares proporcionados desde el Ministerio de Educación a las instituciones universitarias para el
establecimiento de la malla curricular, (Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP), 2008; 2011; 2012), la relación entre las orientaciones y la formación universitaria
recibida es evaluada mediante una prueba antes de egresar, la comisión nacional de acreditación además
revisa los sistemas de práctica y el desarrollo de la vinculación con el medio por su peso en la formación de
profesores, entre otros (Schön, 1992; Bascopé, Domínguez, Meckes y San Martín, 2012; Comisión Nacional
de Acreditación, 2016).

Las orientaciones ministeriales, entregan una estructura para las competencias genéricas y específicas, pero
el contenido de éstas, son decididas por la carrera mediante consulta, académicos de la carrera, investigadores
nacionales y extranjeros, estudiantes, egresados, representantes de centros educativos.

Algunos estudios han planteado la necesidad de estudiar las competencias que contengan procedimientos
que faciliten las buenas experiencias del alumnado de centro, en la clase de educación física (Ntoumanis
y Biddle, 1999; Biddle, 2001; Papaioannou, Marsh y eodorakis, 2004). En consecuencia se establecen
algunas competencias en el itinerario formativo del alumnado de la carrera en educación física, según el caso
estudiado:

1. La competencia del desarrollo de la corporalidad, en donde el estudiante debe proponer y liderar
alternativas de solución efectiva frente a dificultades en el entorno que le rodea, con un nivel egreso,
en el que debe demostrar que implementa acciones sobre el desarrollo de la corporalidad a personas
de distintos grupos etarios. Ésta competencia, en la disciplina de la educación física busca superar
prácticas pedagógicas con sesgos (Clément-Guillotin et al. 2013), los discursos inapropiados sobre
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estereotipos corporales (Kirk, 2006) o la excesiva fijación y promoción de la educación física
entendida como rendimiento deportivo, mediado en ocasiones por el pasado del profesorado
de educación física vinculado al deporte de rendimiento, en definitiva éstas prácticas tienden a
excluir, otras expresiones del movimiento o prácticas inclusivas (Núñez, Campos, Alfaro, Holst,
2013).

2. La competencia de la planificación, en donde el estudiante debe proponer y liderar alternativas
de solución efectiva frente a dificultades en el entorno que le rodea, con un nivel de egreso en el
que debe demostrar que planifica acciones para la autogestión, cogestión, organización, control y
evaluación de los procesos en la administración de la Educación Física, el Deporte y la Recreación.
La planificación u organización didáctica de la enseñanza, es una de las competencias generales
docente basales de la práctica docente y es requerida tanto en el sistema chileno, así como en otras
latitudes y disciplinas (CPEIP, 2014; Gómez, Del Valle Díaz, y De la Vega Marcos, 2018).

3. La competencia del uso de la tecnología, en donde el estudiante debe usar la tecnología para
facilitar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, con un nivel de egreso en el cual debe
demostrar que propone la utilización del uso de la tecnología, como medio para el aprendizaje
y construcción de nuevas informaciones o conocimientos. El uso de la tecnología y gestión de la
información, es una de las competencias profesionales prescritas en el sistema chileno, debido a
su rol en la actualización de conocimientos profesionales e influencia en los aprendizajes de los
estudiantes (CPEIP, 2014), es un apoyo en la gestión docente y se considera una herramienta que
facilita el proceso de enseñanza (Kay y Knaack, 2009).

El Prácticum en el mismo contexto de investigación, se ubica en el último año y se desarrolla de manera
secuencial según tres tipologías diferentes:

1. Práctica de observación y ayudantía: el propósito de esta práctica es promover en el estudiantado
la capacidad de generar competencias utilizando la observación en el aula a través de diversos
instrumentos, adquiriendo destrezas para diseñar, desarrollar estrategias y técnicas de observación
y utilizarlas en la práctica siguiente.

2. Práctica de experiencia profesional en educación física: el estudiantado puede desarrollar esta
práctica en diversos contextos elaborando y ejecutando un programa de actividad física y/o
deportiva a diferentes grupos humanos, aplicando las competencias adquiridas en asignaturas
previas.

3. Práctica de experiencia profesional docente: en esta práctica el estudiante se desempeña en un
establecimiento educacional, realizando su proceso de enseñanza entregando herramientas, tanto
personales como de su especialidad para optimizar el desarrollo de sus estudiantes en los
contenidos planificados de acuerdo al nivel de enseñanza, con un sentido crítico y reflexivo
de su quehacer pedagógico. Para aprobarla el estudiante deberá cumplir con una serie de
requerimientos que forman parte de su ruta formativa en el establecimiento educacional,
demostrando sus competencias pedagógicas y disciplinarias para dar cumplimiento a las nuevas
exigencias ministeriales establecidas y el propio perfil de egreso.
Por todo lo anterior, se propone como objetivo de esta investigación, identificar el nivel de
desarrollo percibido de la competencia del desarrollo de la corporalidad, la competencia de la
planificación y la competencia del uso de la tecnología, durante el Prácticum de la formación
inicial de la carrera de educación física por parte de los tutores de centro, tutores universitarios y
estudiantes, en una universidad chilena el año 2020.
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4. Metodología

Se presenta un estudio a partir del método del caso único desarrollado en la carrera de educación física de la
Universidad de Los Lagos (Chile) mediante una metodología cuantitativa.

El cuestionario en su diseño consideró competencias de la formación del profesorado de educación física,
más específicamente, las competencias sobre el desarrollo de la corporalidad, la competencia de planificación
y la competencia del uso de la tecnología. El instrumento, organizado en escala Likert, permite vincular
conceptos abstractos con simbología numérica (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista, 2008).
Las cuestiones hacen referencia a las competencias objeto de estudio y todas las unidades de medida de
los enunciados en cada Prácticum son iguales. Las opciones de respuesta se concretan en cuatro niveles de
autopercepción del desarrollo de las competencias. Se consignó que un puntaje bajo se interpreta como el
nivel “1. Nada” y el más alto se denominó “4. Mucho”. Por lo cual se entiende que un puntaje alto, implica
un mayor nivel de desarrollo en la competencia de la corporalidad, la competencia de la planificación o la
competencia del uso de tecnología en los Prácticum.

De manera previa a su aplicación el instrumento fue validado por jueces teóricos en la temática (3
expertos) y jueces prácticos (3 tutores) para determinar de cada ítem su pertinencia, univocidad, importancia,
comprensión de las preguntas y contexto aplicativo al caso y experiencia. Con el propósito de verificar la
compresión del instrumento, para su administración en estudiantes, se aplica a una muestra de estudiantes de
Prácticum de un curso académico anterior. Los resultados de la validación indican, la necesidad de incorporar
a las competencias los niveles de egreso, para mejorar la compresión y el fin formativo de las mismas. La
fiabilidad del instrumento presentó excelentes propiedades psicométricas y consistencia interna, entre 0.9788
y 0.9796, y α de Cronbach de .979514 para el total de la escala.

La invitación para participar en el estudio puede verse en la tabla 1, se realizó a la totalidad de sujetos
intervinientes en el Prácticum: estudiantes n=47, tutores de centro n=23 y tutores de Universidad n=8,
la participación voluntaria definitiva en el estudio, constó de estudiantes n=37, tutores de centro n= 20 y
tutores de Universidad n=7.

TABLA 1
Informantes

Para el análisis de los datos se usó estadística descriptiva por cada una de las variables consignadas
obteniendo frecuencias y porcentajes, a partir de las valoraciones de los estudiantes, tutores de centro y tutores
de universidad, se utilizó el estadístico SPSS 24 para identificar los niveles de desarrollo de las competencias
en el Prácticum de la formación universitaria de educación física.
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5. Resultados

Una vez analizados los datos recogidos a partir del proceso de aplicación del cuestionario se presentan los
resultados descriptivos obtenidos de las competencias, considerando las respuestas del total de informantes
organizados por los tipos de Prácticum.

5.1 Prácticum: Observación y ayudantía

Los resultados de cada enunciado sobre el nivel de desarrollo de las competencias, se presentan en el Prácticum
de observación y ayudantía, en los gráficos (1, 2, 3).

En la competencia del desarrollo de la corporalidad, el panorama general demuestra que hay acuerdo en
los tres grupos respecto del nivel de desarrollo de esta competencia, las frecuencias se sitúan en bastante, no
obstante, una cantidad importante de informantes, señala poco o nada de desarrollo en esta competencia
(Ver gráfico 1).

GRÁFICO 1
Niveles de desarrollo de las competencias del desarrollo de la corporalidad.

Fuente: elaboración propia

En la competencia de planificación, el panorama general demuestra que hay acuerdo en los tres grupos
respecto del nivel de desarrollo de esta competencia, las frecuencias se sitúan en bastante, sin embargo hay
informantes que perciben poco o nada de desarrollo de esta competencia (Ver gráfico 2)

GRÁFICO 2
Niveles de desarrollo de la competencia de planificación.

Fuente: elaboración propia.
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En la competencia del uso de tecnología, el panorama general demuestra que hay acuerdo en dos grupos
respecto del nivel de desarrollo de esta competencia en los tutores de universidad y tutores de centro, las
frecuencias se sitúan en poco y en los estudiantes, las frecuencias se sitúan en mucho, no obstante, en los tres
grupos hay frecuencias en nada de desarrollo en esta competencia (Ver gráfico 3).

GRÁFICO 3
Niveles de desarrollo de la competencia del uso de tecnología.

Fuente: elaboración propia.

5.2 Resultados Prácticum: La práctica de experiencia profesional en educación física

Los resultados de cada enunciado sobre el nivel de desarrollo de las competencias, se presentan en el Prácticum
de experiencia profesional en educación física, en los gráficos (4, 5, 6).

En la competencia del desarrollo de la corporalidad, el panorama general demuestra que hay acuerdo en los
tres grupos respecto del nivel de desarrollo de esta competencia, las frecuencias se sitúan en bastante, aunque
en hay frecuencias que indican nada de desarrollo de competencia y en los estudiantes hay frecuencias en
poco desarrollo de la competencia. (Ver gráfico 4).

GRÁFICO 4
Niveles de desarrollo de la competencia del desarrollo de la corporalidad.

Fuente: elaboración propia

En la competencia de planificación, el panorama general demuestra que hay acuerdo en los tutores los
tutores de universidad y tutores de centro, las frecuencias se sitúan en bastante y en los estudiantes, las
frecuencias se sitúan en mucho, sin embargo en lo tutores de universidad, tutores de centro y estudiantes hay
frecuencias en poco o nada de desarrollo en esta competencia (Ver gráfico 5).
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GRÁFICO 5
Niveles de desarrollo de la competencia de planificación

Fuente: elaboración propia.

En la competencia del uso de la tecnología, el panorama general demuestra que hay acuerdo en los tutores
los tutores de universidad y tutores de centro, las frecuencias se sitúan en poco y en los estudiantes las
frecuencias se sitúan en mucho, aunque en los tutores de centro, hay frecuencias en nada de desarrollo en
esta competencia (Ver gráfico 6).

GRÁFICO 6
Niveles de desarrollo de la competencia del uso de la tecnología.

Fuente: elaboración propia.

5.3 Resultados Prácticum: Experiencia profesional docente

Los resultados de cada enunciado sobre el nivel de desarrollo de las competencias, se presentan en el Prácticum
de experiencia profesional docente, en los gráficos (7, 8, 9).

En la competencia del desarrollo de la corporalidad, el panorama general demuestra que hay acuerdo en
los tutores los tutores de universidad, tutores de centro y estudiantes las frecuencias se sitúan en mucho, no
obstante, en los tres grupos hay frecuencias en poco desarrollo de esta competencia (Ver gráfico 7).
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GRÁFICO 7
Niveles de desarrollo de las competencias del desarrollo de la corporalidad.

Fuente: elaboración propia.

En la competencia de planificación, el panorama general demuestra que en los tutores los tutores de
universidad, las frecuencias se sitúan en mucho, en tutores de centro las frecuencias se sitúan en poco y en los
estudiantes las frecuencias se sitúan en mucho, no obstante en los tres grupos hay frecuencias en poco y en
los tutores de centro frecuencias en nada de desarrollo en esta competencia (Ver gráfico 8).

GRÁFICO 8
Niveles de desarrollo de la competencia de planificación.

Fuente: elaboración propia.

En la competencia del uso de la tecnología, el panorama general demuestra que en los tutores los tutores
de universidad y tutores de centro, las frecuencias se sitúan en poco y en los estudiantes, las frecuencias se
sitúan en mucho, aunque en los tutores de centro hay frecuencias en nada de desarrollo en esta competencia
(Ver gráfico 9).
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GRÁFICO 9
Niveles de desarrollo de la competencia del uso de la tecnología.

Fuente: elaboración propia.

6. Discusión

Los resultados muestran un aceptable nivel de desarrollo de la competencia de la corporalidad en los
Prácticum, no obstante, los datos muestran que existe un segmento importante en los grupos que perciben
menor desarrollo de esta competencia. El desarrollo de ésta competencia es importante al revisar su
orientación profesional en el aula, debido a que se planifica en relación a proponer y liderar soluciones frente
a las dificultades del contexto, para el desarrollo de la corporalidad de todos los grupos involucrados en el
aula. Este tipo de competencias, vinculadas a la solución de problemas, son determinantes para formación
docente, porque responden a necesidades reales del contexto profesional, su alta valoración, coincide con
experiencias similares (Tejada-Fernádez y Navío-Gómez, 2019). En el contexto de la educación física buscan
superar los enfoques formativos no inclusivos como los sesgos por género, (Clément-Guillotin et al. 2013),
los estereotipos sobre el cuerpo (Kirk, 2006) o la excesiva fijación en el rendimiento deportivo, mediado en
ocasiones por el pasado del profesorado de educación física vinculado al deporte de alto rendimiento. En la
actualidad se buscan prácticas inclusivas y situadas en la participación democrática de todo el alumnado de
centro en la clase (Núñez et al. 2013). Estudios anteriores demuestran el desarrollo de éstas competencias con
temática similar (Ojeda, Carter-uillier, Cresp, Sanhueza, y Machuca, 2019; Tejada-Fernández y Navío-
Gómez, 2019) y se aduce que moviliza aspectos de la personalidad para el desempeño, con base en lo provisto
por los estándares formativos (Villa-Sánchez y Poblete-Ruiz, 2004).

Los resultados de la competencia de planificación muestran un alto nivel de desarrollo de ésta en los
Prácticum según la valoración de los participantes del estudio, aunque los datos muestran que existe un
segmento importante en los grupos, que perciben poco o nada de desarrollo de esta competencia. Los
resultados coinciden con otros de similar naturaleza (Rodríguez-Gómez, Armengol y Meneses. 2017) al
identificar un importante desarrollo de las competencias relacionadas con la gestión del aula y los procesos
formativos del alumnado; se relaciona con la elaboración de condiciones para el logro de aprendizajes
del alumnado de centro (Álvarez-Arregui, Iglesias-García, García-Rodríguez, 2008). La planificación es
una competencia básica y su desarrollo es requerido (CPEIP, 2014; Gómez et al. 2018) por todos los
profesionales egresados. En la carrera de educación física otras investigaciones destacan la necesidad de
discutir la planificación realizada por el profesorado para la promoción de la salud (motriz y física) y el
desarrollo integral, basado en la ciudadanía democrática y la participación del alumnado (López-Pastor,
Brunicardi, Arribas y Aguado, 2016), en esta idea otras investigaciones señalan que dado el escenario
mundial de sedentarismo, el cual es acompañado de la política pública, reduciendo horas de educación
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física, una planificación distinta, debe considerar al alumnado de centro, para inducir la práctica autónoma
y extracurricular, promoviendo experiencias positivas e inclusivas en las clases para todos sus integrantes, lo
cual implica considerar los intereses del alumnado de centro y dar cabida a indagar sobre teoría motivacional
en el aula, lo cual podría influir en la adopción de conductas saludables en los centros y fuera de ellos (Belton,
Wesley, Meegan, Woods y Issartel, 2014; Sevil-Serrano, Abós-Catalán, Generelo-Lanaspa, Aibar-Solana y
García-González, 2015).

Los resultados de la competencia de uso de tecnología muestran que ésta se desarrolla, sin embargo el grupo
de estudiantes tiende a valorar más el nivel de desarrollo de la competencia versus el grupo de tutores de centro
que tiende a asignar un nivel de desarrollo menor a la misma, lo cual puede deberse a que esta competencia
se asocia a procesos más extensos de desarrollo con diferentes etapas de consolidación para determinar su
uso en educación (Almenara y Gimeno, 2019). En la actualidad su presencia en las mallas curriculares
es sugerida en el sistema chileno, debido a su rol por la actualización de conocimientos e influencia en
los aprendizajes del alumnado de centro (CPEIP, 2014), apoyo de la gestión docente y herramienta que
facilita el proceso de enseñanza (Kay y Knaack, 2009) por lo cual otros estudios (Sevillano-García y Fuero-
Colmena, 2013) destacan la necesidad de su adquisición y desarrollo. Los tutores de centro y estudiantes
en la formación inicial docente, perciben su uso como fundamental para la comunicación en el Prácticum y
búsqueda de información variada (Sánchez-Rodríguez, 2001). Los resultados obtenidos en esta competencia,
no concuerdan con otras investigaciones en dónde se reporta un nivel de desarrollo muy bajo del uso de
la tecnología en experiencias socio-profesionales (Prendes, Castañeda y Gutiérrez, 2010; Hervás-Gómez,
López-Mata, Real-Plehan y Fernández-Márquez, E. 2016).

A partir de los resultados obtenidos podemos identificar que el Prácticum en la formación inicial
universitaria de la carrera de educación física desarrolla los niveles de las competencias en los estudiantes
según la autopercepción de todos los agentes implicados lo que coincide con los trabajos de Tejada-
Fernández, Carvalho-Dias & Ruiz-Bueno (2017). Investigaciones anteriores de similar objeto de estudio
relacionan el desarrollo de las competencias en el Prácticum, a desempeños profesionales reales, lo que supone
su categoría profesional (Rychen y Salganik, 2003; Blanco, 2009; Miró y Capó, 2010; Villaroel y Bruna,
2014).

Por su contenido práctico, éstas competencias podrían desarrollarse en más de una asignatura (Miró y
Capó, 2010), sin embargo estudios en la misma línea, establecen la necesidad de revisar la comunicación entre
instituciones implicadas en el prácticum (Universidad-centro educativo) de manera frecuente para establecer
la oportunidad de profundizar en la coherencia, colaboración y reciprocidad, principalmente en los casos
donde los niveles de desarrollo auto percibidos no sean los esperados, lo cual asegura en cierto modo un
proceso formativo compartido (Zabalza-Beraza, 2013; Tejada-Fernández et al. 2017).

7. Conclusiones

El estudio ofrece una descripción actual de las percepciones de los agentes intervinientes en el Prácticum,
centrado en el desarrollo de competencias del estudiante en contextos socio profesionales. Durante el
Prácticum se desarrollan las competencias entre los estudiantes de la carrera de educación física, aunque ni
todas por igual ni todas de la misma manera. Los resultados permiten focalizar los grupos que declaran los
niveles de desarrollo esperados y los que perciben poco o nada de desarrollo en las competencias consultadas.
Las conclusiones aproximativas de esta investigación resultan útiles para determinar la distribución de los
participantes del estudio según las variables consignadas, otros trabajos podrían profundizar con métodos
cualitativos los factores por los cuales los grupos consultados determinaron los niveles de desarrollo de las
competencias y el Prácticum asociado, o identificar cómo se desarrollan las competencias en los mismos.
Por último, este estudio contribuye con antecedentes para la reflexión de la formación inicial docente del
profesorado de educación física en el sur de Chile.
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