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RESUMEN 

El propósito de esta investigación ha sido conocer y analizar las creencias del 

profesorado de Educación Física de Enseñanza Media de la provincia de Osorno 

(Chile), acerca de la evaluación formativa y compartida y el modelo competencial. 

También se pretende valorar un curso de formación acerca del tema y analizar su 

aplicación por parte del profesorado en los centros educativos. Por lo tanto, es 

necesario profundizar en el contexto chileno acerca de las políticas y el modelo 

educativo a partir de las leyes y la incorporación de decretos que facultan la 

incorporación de la evaluación formativa y compartida. Por otra parte, se hace un 

análisis del modelo competencial y el acercamiento al contexto latinoamericano 

para su aplicación en el ámbito educacional. 

La evaluación formativa y compartida permite la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, posibilitando la participación del profesorado y alumnado 

por medio del diálogo, contribuyendo para que los estudiantes puedan aprender 

más y los docentes puedan mejorar su práctica. Este tipo de evaluación permite el 

uso de diversos instrumentos que fomentan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otra parte, el modelo competencial, por medio de las competencias clave, 

permite a la asignatura de Educación Física utilizar diversos métodos de enseñanza 

y modelos pedagógicos vinculados a las competencias para que estos puedan tener 

una evaluación formativa y que permitan la transferencia con el ámbito real. Para 

generar estos cambios en el ámbito educativo, se hace necesario abordarlo desde la 

formación docente por medio de cursos de formación permanente que puedan 

generar nuevos conocimientos, reflexionar sobre la práctica educativa y poder 

aplicar estos conocimientos a la realidad escolar. 

Por lo tanto, en esta investigación se han realizado dos estudios acerca de la 

temática. El primer estudio es de tipo cuantitativo, no experimental, por medio del 

uso de un cuestionario acerca de la evaluación formativa y compartida y las 

competencias clave. El cuestionario fue aplicado a 89 profesores de Educación 

Física de la provincia de Osorno, sobre la percepción del profesorado acerca de la 

utilización de la evaluación formativa y compartida y las competencias clave. Para 

el análisis de los datos se ha utilizado el software SPSS versión 21.0, en donde se 

calcula la media, desviación estándar y la correlación.  

 



Los resultados del cuestionario empleado demuestran que los docentes 

poseen desconocimiento acerca de la evaluación formativa y compartida y las 

competencias clave. 

En el segundo estudio, se realiza el diseño, planificación y ejecución de un 

curso de formación permanente a los profesores de Educación Física de los 

distintos centros educativos de la provincia de Osorno sobre el tema de Evaluación 

Formativa y Compartida y el Modelo Competencial. Posterior al curso de 

formación permanente, tres participantes ponen en práctica la unidad didáctica 

transformada. 

En la primera parte del segundo estudio, se planificó y se desarrolló un curso 

de formación permanente a docentes de Educación Física, sobre los contenidos 

relacionados con el diagnóstico tras el cuestionario del primer estudio. En esta fase, 

la investigación usa una metodología cuantitativa por medio de un diseño 

cuasiexperimental prueba test-postest, las fichas de metaevaluación didáctica y el 

cuestionario Fandos para la valoración del curso. Para esta etapa se ha utilizado el 

software SPSS versión 21.0 para el análisis de la información.  

En la siguiente etapa, tras el desarrollo del curso de formación permanente y 

la ejecución de la unidad didáctica transformada, se utiliza la investigación-acción 

por medio del estudio de caso, en donde se recogen datos cuantitativos por medio 

de los cuestionarios autodiagnósticos a los profesores y alumnos, utilizando el 

software estadístico SPSS versión  21.0  y se realiza un análisis cualitativo por medio 

de las entrevistas y el análisis documental de la planificación didáctica a través del 

instrumento del Atlas.ti versión 22.  

Los resultados del segundo estudio demostraron que los docentes 

participantes del curso de formación han valorado de forma positiva los contenidos 

tratados en el curso, destacando la metodología de Aula Invertida y el uso de la 

Gamificación, considerando los contenidos como elementos innovadores. Por otra 

parte, en la aplicación de la unidad didáctica transformada por los docentes 

participantes en el curso, que pudieron ejecutarla en sus centros educativos, los 

resultados reflejan que han podido incorporar en su práctica educativa elementos 

de la evaluación formativa y compartida y el uso del modelo competencial en la 

programación detallada. Sin embargo, todavía se observa que existe una falta de 

conocimientos en la aplicación de la evaluación formativa. 



 

En las conclusiones, se destaca que el uso de un instrumento para conocer la 

percepción de los profesores acerca del uso de la evaluación formativa y 

compartida y las competencias clave, ha servido para realizar un diagnóstico, el 

cual permitió abordar el curso de formación permanente dirigido a los mismos. Los 

profesores han valorado positivamente la experiencia debido a lo específico del 

tema y que haya sido exclusivo para la materia de Educación Física. Por otra parte, 

generar investigación-acción en la etapa de Educación Secundaria, es algo pionero 

ya que todavía no existen investigaciones de este tipo en educación escolar, solo 

existen en educación superior para el área de Educación Física en Chile. Dentro de 

las limitaciones, se encuentran el reducido tiempo usado entre el curso de 

formación y la unidad transformada, como también la adaptación de la 

programación bajo el modelo por objetivos, a una programación bajo el modelo 

competencial. Para futuras investigaciones, se podría aumentar la población de 

estudio a una región o zona del país y también se podría abordar el curso de 

formación con un tiempo más amplio para abordar los contenidos en profundidad.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research has been to know and analyze the beliefs of the 

Physical Education teachers of Secondary Education in the province of Osorno 

(Chile), about the formative and shared evaluation and the competency model. It 

is also intended to assess a training course on the subject and analyze its application 

by teachers in schools. Therefore, it is necessary to delve into the Chilean context 

about the policies and Chilean educational model based on the laws and the 

incorporation of decrees that empower the incorporation of formative and shared 

evaluation. On the other hand, an analysis of the competency model and the 

approach to the Latin American context for its application in the educational field 

are made. 

The formative and shared evaluation allows the improvement of the 

teaching-learning process, enabling the participation of the teacher and student 

through dialogue, contributing so that the student can learn more, and the teacher 

can improve his practice. This type of evaluation allows the use of various 

instruments that promote the teaching-learning process. On the other hand, the 

competency model, through key competencies, allows the subject of Physical 

Education to use various teaching methods and pedagogical models linked to the 

competences so that they can have a formative evaluation and that allow the 

transfer with the real environment. To generate these changes in the educational 

field, it is necessary to approach it from teacher training through permanent 

training courses that can generate new knowledge, reflect on educational practice 

and be able to apply this knowledge to the school reality. 

Therefore, in this research two studies have been carried out on the subject. 

The first study is of a quantitative, non-experimental type, through the use of a 

questionnaire about formative and shared assessment and key competencies. The 

questionnaire was applied to 89 Physical Education teachers in the province of 

Osorno, regarding the teachers' perception of the use of formative and shared 

assessment and key competencies. For data analysis, the SPSS version 21.0 software 

has been used, where the mean, standard deviation and Pearson correlation are 

calculated. The results of the questionnaire used show that teachers have a lack of 

knowledge about formative and shared assessment and key competencies. 

 



 

In the second study, the design and planning of a permanent training course 

is carried out based on the results of the first study. Subsequently, the training 

course is carried out using different instruments and finally the application of the 

transformed unit is carried out by the teachers in the educational centers. 

In the first part, a permanent training course for Physical Education teachers 

was planned and developed, on the contents related to the diagnosis after the 

questionnaire of the first study. In this phase, the research uses a quantitative 

methodology through a quasi-experimental test-posttest design through the self-

diagnostic questionnaire, the didactic meta-evaluation sheets and the Fandos 

questionnaire for course assessment. For this stage, the SPSS version 21.0 software 

has been used for the analysis of the information. 

In the next stage, after the development of the permanent training course and 

the execution of the transformative didactic unit, action research is used through 

the case study, where quantitative data is collected through self-diagnostic 

questionnaires for teachers. and students, using the statistical software SPSS 

version 21.0 and a qualitative analysis is carried out through interviews and 

documentary analysis of didactic planning through the Atlas.ti instrument version 

22. 

The results of the second study showed that the teachers participating in the 

training course have positively valued the contents covered in the course, 

highlighting the Flipped Classroom methodology and the use of Gamification, 

considering the contents as innovative elements. On the other hand, in the 

application of the didactic unit transformed by the teachers participating in the 

course, who were able to carry it out in their schools, the results show that they 

have been able to incorporate elements of formative and shared assessment and the 

use of the competency model in detailed programming. However, it is still 

observed that there are some unknowns between the application of formative 

evaluation and.  

In the conclusions, it is highlighted that the use of an instrument to know the 

perception of teachers about the use of formative and shared evaluation and key 

competencies, has served to make a diagnosis, which allowed addressing the 

ongoing training course directed to the same The teachers have positively valued 

the experience due to the specificity of the subject and that it has been exclusive for 

the subject of Physical Education. On the other hand, generating action research in 



the Secondary Education stage is something pioneering since there is still no 

research of this type in school education, it only exists in higher education for the 

area of Physical Education in Chile. Within the limitations, there is the reduced time 

used between the training course and the transformed unit, as well as the 

adaptation of the programming under the model by objectives, to a programming 

under the competency model. For future research, the study population could be 

increased to a region or area of the country and the training course could also be 

addressed with a longer time to address the contents in depth. 

 

KEYWORDS 

 Teacher Perception, Physical Education, formative evaluation, shared 

evaluation, Competence Model, questionnaire, permanent teacher training, meta-

evaluation. 
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1.1     INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La Educación Física (EF) en Chile, en sus inicios, focalizó su interés en la 

higiene y la moral, con influencias del pensamiento europeo de la época y las 

corrientes del positivismo, con un discurso médico orientado a la gimnasia de tipo 

militar, lo que generó tensiones y divisiones en la disciplina escolar (Poblete-Gálvez 

et al., 2014; Rivera y Henríquez, 2019). A partir de 1980 en Chile se aprueban los 

programas de estudios a los centros educativos, con una distribución de los 

objetivos centrados en las habilidades físico-deportivas, ya en 1990 el currículo ha 

presentado una extensa etapa de reflexión y construcción política, consagrándose 

en esta etapa la creación de los programas de estudio por medio de un control 

nacional encargado de generar los objetivos fundamentales y los contenidos 

mínimos de enseñanza (Cox, 2006; Mineduc, 1980, 1982, 1990). 

De esta forma los contenidos de enseñanza de Educación Física han sido 

organizados para enseñanza secundaria en los temas de aptitud física y motriz 

asociada a la salud y calidad de vida, juegos deportivos, deportes y actividades de 

expresión motriz y actividades en contacto con la naturaleza, siendo cada una de 

ellas progresivas y aumentando su dificultad de acuerdo al curso (Mineduc, 1998 

,2002). Actualmente la asignatura de Educación Física es desarrollada en todos los 

niveles educativos con 2 horas pedagógicas a la semana y de forma anual 76 horas 

en establecimientos de jornada escolar completa y de carácter optativo en los cursos 

de tercero y cuarto medio, dependiendo del plan de formación de los 

establecimientos escolares (Mineduc, 2009, 2012). 

La asignatura de Educación Física generalmente ha sido observada dentro 

del curriculum como una asignatura aislada, con énfasis en la repetición de 

ejercicios físicos y la técnica deportiva, orientada a la medición del cuerpo y sus 

manifestaciones como medio para la recolección de información para la evaluación 

(Díaz-Lucea, 2005; Herrero-González et al., 2021; López-Pastor, 2000; Trigueros-

Cervantes et al., 2012; Vargas y Orozco, 2003). La evaluación es uno de los temas 

más frecuentes y que genera mayores controversias en los centros educativos, 

quienes manifiestan una obsesión hacia la medición de los resultados centradas en 

la calificación como cultura de evaluación escolar (Fraile Aranda, 2015; Mateo, 

2006; Santos-Guerra, 2006). 
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Respecto a ello, la percepción de la evaluación es vista de manera diferente 

en el profesor de EF, marcando una diferencia entre los docentes que promueven 

el uso de pruebas físicas y otros quienes promueven un proceso formativo 

(Martínez, 2003; Martínez Hita, 2017). Ante esto, cada vez prevalecen más 

propuestas que explican la importancia sobre la implicación del estudiante con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de estrategias participativas, 

compartidas y democráticas (Barba Martin, 2009; Leiva, 1999; Novoa Palacios et al., 

2019). Con relación a esto, se hace necesario una evaluación formativa, que permita 

generar un diálogo y toma de decisiones en conjunto, por sobre un proceso de tipo 

individual y autoritario enfocado en el profesor que asigna una nota (Biggs, 2005; 

Castillo-Segura, 2018; López-Pastor et al., 2006). 

En este sentido, en el contexto chileno, a partir del 2019 los Objetivos de 

Aprendizaje (OA) deben tener procedimientos evaluativos con intención 

formativa, por medio del Decreto 67, que establece a los establecimientos utilizar 

procesos de evaluación formativa en los centros educativos (Mineduc, 2018). En 

relación a la evaluación formativa, López-Pastor y Pérez-Pueyo (2017) indican que 

la evaluación tiene como finalidad mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

para que el estudiante pueda aprender más y para que el docente aprenda a trabajar 

mejor. 

Ante ello cada vez existen más propuestas que señalan la relevancia de 

implicar al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A) mediante 

estrategias participativas, compartidas y democráticas (Andolina y Conklin, 2021; 

Leiva, 1999; Martín-Barba, 2009; Novoa Palacios et al., 2019). Por lo tanto, es 

necesario desarrollar, como lo plantea López-Pastor et al. (2006), una evaluación 

formativa, con la finalidad de mejorar los procesos de E-A, donde el alumno 

aprenda más y el profesor aprenda a trabajar mejor, además, incorporar espacios 

de evaluación que permita un diálogo y toma de decisiones en conjunto, más que 

un proceso individual e impuesto.  

En relación a lo anterior, Biggs (2005) manifiesta que es la evaluación y no el 

currículo la que influye en el aprendizaje de los estudiantes, por lo que se espera 

que los profesores entiendan la función de la evaluación para que el alumnado 

progrese en su aprendizaje. En este sentido, Segura-Castillo (2018) señala que la 

evaluación de los aprendizajes tiene que estar contextualizada sobre los procesos 
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de E-A, incluyendo en ellos los aspectos formativos, dentro de los entornos de 

carácter significativo del alumnado.  

Por otra parte, Martínez-Muñoz et al. (2017) consideran que la percepción de 

la evaluación es observada de forma distinta en el docente de EF. Respecto a esto, 

Martinez, (2003) menciona una marcada diferencia entre docentes enfocados en 

una percepción que promueve el uso de pruebas físicas y otra donde los docentes 

promueven el proceso formativo. En términos generales encontramos un modelo 

tradicional basado en lo sumativo, caracterizado por centrar sus esfuerzos en la 

calificación como finalidad principal y por otra parte se encuentran modelos 

alternativos con fines educativos centrados en el diálogo, comprensión y la mejora 

de los procesos de E-A que se llevan a cabo (Herrero-González et al., 2021).  

Bajo este concepto se hace necesario conocer los diferentes instrumentos de 

evaluación, los cuales son definidos por López-Pastor y Pérez Pueyo (2017) como 

“todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la 

observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno” 

(p.80). Por otra parte, Hamodi et al. (2015) menciona que los instrumentos más 

conocidos en la escuela se refieren a las listas de control, el uso de rúbricas, las hojas 

de observación y las escalas de valoración. También Hortigüela et al. (2019) 

considera los instrumentos fundamentales para el proceso de evaluación formativa 

y compartida. 

En el contexto latinoamericano y chileno, los cambios políticos, económicos y 

sociales que se han generado en las últimas décadas han planteado una mirada 

dirigida a la educación como un indicador de cambio (Gallegos, 2005; Nassif et al., 

1984; Sánchez-Valverde y Del Pozo-Serrano, 2021). Por otra parte, es necesario 

destacar que la enseñanza basada en competencias ha generado interés desde los 

organismos internacionales, los cuales han sido coherentes con los planteamientos 

dirigidos hacia las políticas educativas (Núñez-Cortés, 2016). Para ellos, se hace 

necesario producir grandes desafíos hacia la implementación del currículo basado 

en competencias en Latinoamérica, con un especial énfasis en realizar un 

seguimiento real en los establecimientos y en la formación docente, entre otros 

desafíos (Beneitone et al., 2007; Casanova et al., 2018; Hortigüela et al., 2016; 

Méndez-Alonso et al., 2015). 
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En torno a la asignatura de EF, las competencias básicas trascienden de forma 

disciplinar, contribuyendo en cada una de las competencias claves, teniendo en 

consideración cada una de ellas y su contexto (Molina y Antolín, 2008; Lleixá et 

al.,2010). Ante esto es necesario transitar por los distintos métodos de enseñanza, 

tales como: el Aprendizaje Basado en Proyectos (García-Valcárcel y Basilotta-

Gómez, 2017; León-Díaz et al., 2018; Willard y Duffrin, 2003); el Aprendizaje 

Cooperativo  (Domingo, 2008; Velásquez Callado et al., 2014); el Método del Caso 

o estudio de caso (Ramírez-Sánchez, 2019); Contrato Didáctico (Riscanevo et al., 

2011); Aula invertida (Bergmann y Sams, 2012; Berenguer, 2016; Espinoza 

Domínguez et al., 2015; Domínguez Rodríguez y Palomares Ruiz, 2020) y también 

el uso de modelos pedagógicos (Bauluz y Saavedra, 2015; Calderón-Luquin y 

Martínez de Ojeda, 2014; Devís, 1996; Domingo, 2008; Fernández-Río, 2016; 

Fernández-Río et al., 2016; López-Ros et al.,2015; Sánchez-Alcaraz et al.,2017; 

Siendtop et al., 2011; Velázquez et al., 2010; Hellison, 2011). 

Por otra parte, resulta fundamental la evaluación de las competencias, 

definiéndose estas como un procedimiento en el que se requiere que el alumnado  

complete tareas o procesos en los que se demuestre su habilidad para aplicar 

conocimiento y destrezas o aplicar conocimientos en situaciones simuladas 

similares a la vida real (Castro-Morera, 2011; Coll, 2007; Johnson et al., 2009; 

Wiggin, 1993).En la asignatura de EF,  las competencias se encuentran relacionadas 

con las distintas estrategias  metodológicas y de carácter evaluativo  por medio de 

instrumentos para la adquisición de las competencias claves y su transferencia al 

ámbito real (Castejón et al., 2018; Fernández-Díaz et al., 2016; Zapatero et al., 2013,   

2016, 2018a).La evaluación por competencias requiere de una evaluación formativa 

como elemento fundamental, teniendo como referencia el desempeño de los 

alumnos en diferentes contextos, por medio de modelos y estrategias que permitan 

la transferencia con el ámbito real y a la vez que puedan ofrecer una 

retroalimentación a las fortalezas y debilidades (Asún Dieste et al., 2019; Fraile-

Aranda et al., 2018; López-Pastor, 2011; Tobón et al., 2006; Zapatero-Ayuso et al., 

2018b). 

Por lo tanto, para poder abordar en profundidad los temas de la evaluación 

formativa y compartida y comprender el modelo competencial, se hace necesaria 

la formación docente en el contexto educativo latinoamericano. Ante esto, en Chile 

la formación se rige de acuerdo a los estándares que establece el Ministerio de 
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Educación y es un factor clave para la mejora de la calidad educativa (Avalos, 2014; 

Cox et al., 2010; Lara-Subiabre y Castillo-Mardones, 2020; Mineduc, 2004; Ruffinelli, 

2013). La formación recibida principalmente se basa en la instrucción donde el 

docente recibe información y se indica a los docentes lo que deberían realizar 

(Chang et al., 1997; Imbernón, 2006) en donde  las condiciones precarias del sistema 

de educación pública y la poca regulación sobre la formación docente es uno de los 

aspectos que incide en la formación permanente del profesorado, la cual es vista 

como un proceso de capacitación en donde se presenta un déficit del conocimiento 

docente sobre un tema en particular (Ávalos, 2008; Ávalos y Matus, 2010; Contreras 

y Monereo, 2016). 

El problema más significativo está relacionado con la formación recibida y 

con la realidad educativa a la que un profesor debe enfrentarse en el centro 

educativo, lo que genera una tensión entre la formación recibida y su aplicación 

práctica (Alfageme-González y Nieto-Cano, 2017; Ávalos, 2003; Camacho-

González y Padrón-Hernández, 2006; Williamson et al., 2015).De este modo, la 

formación permanente es un proceso que se realiza como aprendizaje durante toda 

la vida, siendo un proceso continuo y significativo, permitiendo mejorar la praxis 

y la adaptación a las exigencias sociales por medio de la actualización de la 

información (Benítez-Ávila et al., 2019; García et al., 2015; González-Sanmamed et 

al., 2020; Guisasola et al., 2001; Quintero et al., 2018; Santoveña, 2012). 

 Por lo tanto, la formación permanente debe ser un proceso de reflexión 

constante, sobre su quehacer docente, permitiendo la adquisición de metodologías 

de aprendizaje y construcción de nuevos conocimientos a partir de los distintos 

cambios curriculares según la realidad educativa (Aguirre-Canales et al., 2021; 

Imbernón, 2001; León, 2007; Sepúlveda y Lagorarsino, 2018),teniendo la posibilidad 

de plantear nuevas posibilidades TIC  y una forma de recibir formación por medio 

de las distintas modalidades que se puedan utilizar (Garate y Cordero, 2019). 

De esta forma, por medio de los antecedentes presentados, esta investigación 

tiene el interés de conocer la percepción docente, diagnosticar, desarrollar, innovar 

y valorar nuevas experiencias prácticas de los docentes hacia los estudiantes en 

torno a la evaluación formativa y compartida y el modelo competencial en la 

asignatura de EF, de Enseñanza Media. Por lo tanto los objetivos de la presente 

investigación son: 1) Conocer y analizar las creencias del profesorado de EF en 

Educación Media en relación a la aplicación de una evaluación formativa y 
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compartida y un modelo de aprendizaje competencial en la provincia de Osorno; 

2) Implementar y evaluar un curso de formación para el profesorado sobre 

evaluación formativa y compartida y el trabajo por competencias en EF en la 

provincia de Osorno; 3) Diseñar, aplicar y valorar sistemas de evaluación formativa 

y compartida y por competencias en EF en Educación Media desde la perspectiva 

del profesorado y el alumnado, tras el curso de formación en la provincia de 

Osorno. 

De este modo los objetivos de la tesis doctoral se han distribuidos en 5 

capítulos: (Capítulo 1) Introducción de los antecedentes y justificación del 

problema de investigación en base al sustento teórico; (Capítulo 2) Marco teórico, 

en donde se establecen los antecedentes iniciando por un recorrido de las políticas 

educativas del contexto chileno y latinoamericano, posteriormente realizando una 

revisión de la asignatura de EF en Chile. Luego de ello se hace un análisis de la 

evaluación y la evaluación formativa y compartida, como también los instrumentos 

de evaluación.  Después se realiza un recorrido por las competencias claves y el 

modelo competencial en EF y la evaluación de las Competencias, para finalmente 

vincular estos conceptos a la necesidad de formación docente y la situación en el 

contexto educativo chileno; (Capítulo 3) se presentan los objetivos generales y 

específicos y las hipótesis generadas resultantes. (Capítulo 4) se presenta la 

metodología organizada en dos estudios, que a su vez poseen introducción, 

metodología, resultados y discusión. El primer estudio, tiene como finalidad 

conocer la percepción del profesorado acerca de la Evaluación Formativa y 

Compartida y el modelo competencial por medio de un cuestionario (Espinel-

Barceló, 2017), el cual fue aplicado a los profesores de Educación Física de 

Enseñanza Media de la provincia de Osorno, Chile. El segundo estudio fue 

organizado en dos fases. En la primera etapa se planificó y diseñó un curso de 

formación permanente acerca de los temas de Evaluación Formativa y Compartida 

y el modelo competencial, ofertado bajo certificación y en el cual se han usado 

instrumentos para los docentes participantes como también el uso y aplicación de 

una planificación detallada. Posteriormente se ha realizado la adaptación de la 

unidad didáctica y se transformó bajo los contenidos tratados en el curso de 

formación permanente, que fueron evaluados a través del cuestionario Fandos 

(2003). En la segunda fase del estudio, se aplicó la unidad didáctica transformada 

en los centros educativos, en donde se han aplicado en la práctica los conocimientos 
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adquiridos en el curso de formación permanente por parte de los tres docentes que 

participan bajo la modalidad Estudio de Caso. En esta etapa se ha utilizado el 

cuestionario autodiagnóstico sobre evaluación tanto para el docente como el 

estudiante, la ficha de metaevaluación didáctica, el uso de entrevistas a docentes y 

la planificación detallada de la unidad didáctica que se aplicó en cada uno de los 

centros educativos. En el último capítulo (Capítulo 5) se entregan las conclusiones, 

limitaciones del estudio y prospectivas, a partir de los resultados de la 

investigación. 
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II – MARCO TEÓRICO 
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2.1 SISTEMA EDUCATIVO CHILENO Y SU IMPLICACIÓN EN LA 

ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA  

2.1.1 Educación en Chile  

La historia de la educación en Chile ha estado enmarcada a lo largo de los 

siglos XIX Y XX por influencias foráneas, diseñado por las elites intelectuales y el 

poder político en el complejo proceso de transferencia cultural que se producirá en 

la educación chilena con especial énfasis entre el año 1840 y 1880 con la influencia 

francesa (Conejeros, 1999). En la década de los noventa se produjo una amplia 

reforma educativa del currículum, programas de mejora e innovación pedagógica, 

como es el caso de la jornada escolar completa para todos los establecimientos 

(Espinoza, 2014). 

De acuerdo a la importancia en los procesos escolares, las iniciativas estatales 

en el ámbito educativo son un aspecto importante para generar la mejora 

educacional, según las orientaciones del sistema educativo, las instituciones y la 

comunidad educativa, servirán para promover modificaciones o para influir en que 

estos se mantengan o profundicen (De la Vega, 2020). 

La evaluación y el aseguramiento de la calidad en el sistema educativo 

chileno es una tendencia global, pero en su trayectoria es variable, debido a que las 

mejoras de la calidad en su inicio han sido reformas implantadas desde la década 

de los años 80. Un aspecto elemental en las políticas educativas ha sido por medio 

del sistema de medición de los resultados de aprendizaje, la observación del 

desempeño y la rendición de cuentas (Prieto, 2019). 

Por su parte Basualdo (2006), menciona que, en la década de los noventa, a 

nivel mundial emerge una revalorización de la educación que guarda una estrecha 

relación con los cambios históricos a finales de este siglo. La reforma del estado 

chileno adquiere modelos propuestos por Estados Unidos, los países centrales y los 

organismos internacionales.  
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2.1.2 Educación Física en Chile 

A fines del siglo XIX, en Chile las condiciones de vida en la población infantil 

se encontraban amenazadas por un alto índice de mortalidad, cuestión que 

manifestó una gran preocupación en la administración pública y donde la escuela 

tuvo un sentido privilegiado para implementar y difundir acciones destinadas a 

mejorar las condiciones de vida (Poblete-Gálvez et al., 2014). Una de las medidas 

para poner fin a la mortalidad infantil fue instaurar la enseñanza obligatoria de la 

higiene en los colegios y posteriormente a la Guerra del Pacífico se fue generando 

de forma pública la necesidad de implementar la EF en los liceos, con la finalidad 

de mejorar el orden social y la salud pública del país (Biblioteca Nacional de Chile, 

2021).  

Por otra parte, Cornejo et al. (2011) manifiestan concretamente que las 

primeras acciones de EF en Chile, son generadas a mediados del siglo XIX, por 

medio de la incorporación a clases de las escuelas primarias, en donde por medio 

de la enseñanza de ejercicios militares, que eran plasmados en los desfiles cívicos 

militares; y en cuanto a las problemáticas de este periodo, se encuentra 

principalmente la ausencia de personas idóneas para poder ejercer como profesor 

o monitor y en algunas ocasiones eran los mismos estudiantes quienes realizaban 

actividades libres, usando la “gimnasia” como actividad recreativa (Cornejo et al., 

2011). También se constata que los inicios del ejercicio físico como herramienta 

pedagógica en Chile se remontan hasta los pueblos originarios (Veliz et al., 2015). 

A principios del siglo XX, los educadores modernos entienden la EF como 

“todos los principios que tienden al desarrollo del cuerpo humano, tanto por el 

ejercicio de sus órganos como por los medios que ayudan a ese desarrollo y al 

crecimiento del niño” (Núñez, 2010, p.147). En relación al primer plan de estudios 

de formación de profesores en el Instituto Superior de Educación Física de Chile, 

es en 1912, en este se realizaban las asignaturas de fisiología, anatomía, higiene, 

biomecánica, teoría y práctica de la EF, psicología, francés, educación cívica y 

legislación escolar (Gutiérrez, 1993). 
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Por su parte, Bisquert (1948) expresa la necesidad de incorporar un plan de 

trabajo en las escuelas que no solo se encuentre enfocado en perseguir un fin 

intelectual, sino que permita buscar una mejor salud por medio del ejercicio físico 

con incidencia efectiva en la sociedad estimulada a través de la EF escolar, ya que 

por medio de esta práctica los niños y niñas tendrán múltiples beneficios para 

cuando sean adultos formados. 

Sobre el deporte propiamente como tal, hay registros que establecen como las 

primeras ciudades costeras de Chile, como Valparaíso, Viña del Mar, Iquique y 

Talcahuano, enmarcado por las tendencias socioculturales provenientes de Europa, 

particularmente de origen inglés en donde las primeras disciplinas practicadas se 

encuentra las carreras a la inglesa o el cricket (Sandoval-Vilches y García-Pacheco, 

2014). La incorporación del deporte en la escuela se realizó de forma progresiva y 

como eje principal de la EF, a pesar de existir detractores que manifestaban el 

aumento de la competitividad y otros que daban a la EF una función más enfocada 

a las ciencias médicas, con ejercicios de salud individual y colectiva (Martínez, 

2012). 

Durante las próximas décadas el gobierno logra un rol más activo en el 

ámbito de la EF en el cual en el periodo de 1946-1952 existe un énfasis en el 

desarrollo igualitario del cuerpo, la moral y el intelecto; y en el periodo de 1964-

1970 comienzan a trabajar en conjunto el Ministerio de Educación y la Dirección 

general de Deportes. Posterior al periodo de la dictadura militar comprendida en 

entre 1973-1990 y el retorno a la democracia, se orientan acciones a potenciar el 

deporte tanto en el ámbito preescolar, escolar y universitario desde una mirada 

social, recreativa, formativa y competitiva en el ámbito de la EF (Cornejo et al., 2013; 

Muñoz, 2001). 
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2.1.3 Organización de la Educación Física en la escuela 

A partir de 1980 en el país se instaura el plan de estudios para el primer y 

segundo ciclo de Educación General Básica, con presencia de la asignatura de EF, 

donde se aprueban programas de estudio con el objeto de alcanzar las destrezas 

motrices básicas, simetría corporal y buena respiración en los Colegios y Liceos 

chilenos (Mineduc, 1980) y para la Enseñanza Media el objetivo es el desarrollo 

armónico que permita desempeñarse de forma adecuada en la vida (Mineduc, 

1982).  

Sobre la evaluación y promoción de los estudiantes (Mineduc,1983), se 

considerarán todas las asignaturas del plan de estudio, comprendiendo el año 

escolar tres trimestres y usando como escala de calificación para los efectos de 

promoción y rendimiento: Muy Bueno (6,0 a 7,0), Bueno (5,0 a 5,9), Suficiente (4,0 

a 4,9) e Insuficiente (1,0 a 3,9). Para los estudiantes de Primero a Cuarto de 

Enseñanza General Básica en cada asignatura se realizará una apreciación global 

de los objetivos alcanzados en el período respectivo (Artículo 8°, Decreto 62). Por 

su parte, los estudiantes que hubieren alcanzado calificación final insuficiente, en 

un máximo de dos asignaturas tendrán derecho a rendir una Prueba Especial en 

cada una de ellas (Artículo 45°, Decreto 62) 

Por otra parte, el primer plan de estudios de la asignatura de EF (Mineduc, 

1980), tiene como objetivos generales para el Primer Ciclo (Primero a Cuarto 

Básico): responder a estímulos sensoriales; mantener una postura y una respiración 

adecuadas; realizar coordinaciones óculo-manuales y de tipo general (saltos, 

carreras, lanzamientos, trepas y equilibrios), realizar algunas destrezas básicas, 

como voltear adelante y atrás; pararse en dos manos con ayudante etc.; ubicarse en 

el tiempo y en el espacio, interpretando estructuras rítmicas y participar en 

actividades recreativas intra y extramuros (p.11).  

 En relación al Segundo ciclo, de Quinto a Octavo Básico, (Mineduc, 1980) los 

objetivos generales son: demostrar dominio de su cuerpo a través de las siguientes 

actividades de coordinación general y específica: rebotes simétricos y asimétricos 

con y sin desplazamiento; rebotes simétricos y asimétricos con giros; vencer 

obstáculos que incluyan saltos, lanzamientos, cambios de velocidades y apreciación 

de distancias y, realizar ejercicios de agilidad, equilibrio, suspensión y trepa; 

ejecutar danzas folklóricas nacionales, al menos una del norte, una del centro, una 
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del sur y la cueca; jugar de acuerdo a las técnicas básicas, al menos a tres deportes 

colectivos y dos individuales; demostrar un buen funcionamiento del sistema 

cardio-vascular y respiratorio, medido a través de un test específico; lograr una 

actitud positiva en las prácticas educativo-físicas y de interacción social; participar 

activamente en diversas actividades educativo-físicas de libre elección y creación; 

y lograr una postura corporal correcta (p.11). 

Sobre los objetivos generales de EF para la enseñanza Media (Mineduc, 1982) 

son:  

             (1) Desarrollar la eficiencia física y deportiva para desempeñarse tanto en la 

vida escolar como familiar, social y laboral; (2) Desarrollar capacidades y 

habilidades recreacionales para emplear adecuadamente el tiempo libre en 

la vida extraescolar presente y futura; (3) Desarrollar la creatividad y 

expresividad corporal a través de los diversos agentes educativo-físicos; (4) 

Desarrollar actitudes positivas hacia una adecuada interacción humana a 

través de las diversas actividades educativo-físicas (p.20). 

A partir de 1990, el currículum y  sus procesos a nivel nacional son parte de 

los resultados de una extensa etapa de reflexión y de construcción política, con una 

relación directa entre continuidad y cambio de una sociedad, en donde en ese año 

se consagra la autonomía de los establecimientos escolares para crear los 

programas de estudio por medio de un organismo de control nacional y además 

estableciendo que el Ministerio debía generar el marco de Objetivos Fundamentales 

y Contenidos Mínimos de la enseñanza (Cox, 2006).   

Con relación a los contenidos de la Enseñanza General Básica en EF 

(Mineduc, 2002) para Primer Ciclo corresponden a: Habilidades motrices básicas, 

Juegos y actividades lúdicas, rítmicas y recreativas. Para Tercero y Cuarto los 

contenidos son: Habilidades motoras básicas; Potencial motriz y salud; Juegos; y 

Actividades rítmicas y recreativas. Para el segundo ciclo en Quinto los son: El 

cuerpo humano en movimiento; Juegos; Atletismo y Natación. En Sexto año: 

Desarrollo de programas de ejercicios; Juegos y deportes; Táctica; Principios 

generales de juego y habilidades sociales asociadas; Actividades gimnásticas, 

lúdicas y rítmicas; Vida en la naturaleza y al aire libre. En Séptimo año: Principios 

básicos del entrenamiento de la aptitud física; Aplicación de los principios básicos 

del entrenamiento; Juegos y deportes; Actividades rítmicas; y Vida en la naturaleza 
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y al aire libre. En Octavo año básico los contenidos son: Ejercitación de planes de 

trabajo físico individuales o colectivos; Deportes; Actividades rítmicas; y Vida en 

la naturaleza y al aire libre. Para la Enseñanza Media (Mineduc, 1998) los 

contenidos son principalmente: Aptitud física y motriz asociada a salud y calidad 

de vida; Juegos deportivos, deportes y actividades de expresión motriz; y 

Actividades motrices de contacto con la naturaleza y de aventura. Cada uno de 

estos contenidos son progresivos y aumentando la dificultad de acuerdo con el 

curso. 

Actualmente la asignatura de EF está instalada como obligatoria en el 

currículum del sistema educativo chileno, impartiéndose en los niveles de 

Enseñanza Básica y Media, las clases son desarrolladas principalmente en 2 horas 

pedagógicas, las que se dictan en la semana, con un total anual de 76 horas para 

establecimientos con jornada escolar completa.  

En los últimos tiempos se han generado diversos cambios en las bases 

curriculares a partir de la Ley Orgánica Constitucional (LGE), en el año 2009 se 

crearon nuevos organismos en la educación chilena, como son: La Agencia de la 

Calidad, la Superintendencia de Educación, El Consejo Nacional de Educación y 

posteriormente la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley 20.529, 

2011). Estos cambios modificaron la matriz del currículum, pasando de un marco 

curricular basado en los contenidos mínimos obligatorios y objetivos 

fundamentales a establecer nuevas bases curriculares, instalando los hoy 

denominados objetivos de aprendizajes (OA) en educación escolar (Ruiz-

Fuenzalida, 2019). 

Desde el Ministerio de Educación, los OA definen en cada asignatura los 

aprendizajes esperados para cada año escolar y se refieren a las habilidades, 

contenidos y conocimientos que han sido elegidos considerando las herramientas 

necesarias para su desarrollo integral, posibilitando y despertando su interés por 

continuar aprendiendo. De esta forma se busca que los estudiantes sean capaces de 

poner en juego estas habilidades, conocimientos y actitudes para enfrentarse a 

diversos desafíos, ya sea desde el contexto de la asignatura como para 

desenvolverse en la vida cotidiana. Por su parte los Objetivos de Aprendizaje 

Transversales (OAT) corresponden a un conjunto de actitudes que deben 

promoverse para la formación integral de los estudiantes en la asignatura 

(Mineduc, 2012).  
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En relación a la asignatura de EF de Primero a Sexto año Básico consta de un 

total de 19 OA distribuidos por unidad, de los cuales 11 OA pertenecen a los ejes y 

08 OAT corresponden a las actitudes por cada unidad. Para los cursos de Séptimo 

a Segundo medio están distribuidos 12 OA en las unidades, de ellos 05 OA 

corresponden a los ejes y 07 OAT distribuidos en las unidades. Mientras que para 

el Plan de Formación General y Plan de Formación Electivo, corresponden a 05 OA 

y 20 OAT relacionados a las Habilidades y Actitudes para el siglo XXI (Mineduc, 

2016). 

En torno a las Progresiones de aprendizaje, estas presentan los criterios para 

cada uno de los ejes, según los cuales progresan los Objetivos de Aprendizaje. En 

los cursos de Primero a Sexto año básico, la progresión del Eje Habilidades 

Motrices: A 01 corresponde a Habilidades Motrices Básicas, OA 02 Actividad Física 

y Resolución de Problemas, OA 03 Juegos Predeportivos-Deportes, OA 04 Ejercicio 

y Entorno Natural, OA 05 Expresión Corporal y Danza; el Eje Vida Activa y 

saludable: OA 06 Aptitud y Condición Física, OA 07 Hábito y Cultura de 

Movimiento, OA 08 Conocimiento del Cuerpo y Autocontrol, OA 09 Higiene, 

Postura y Vida Saludable; y el eje Seguridad, juego limpio y Liderazgo: OA 10 Juego 

Limpio y Liderazgo y OA 11 Conducta Segura.  En relación a las Progresiones de 

Séptimo a Segundo Medio, el eje Habilidades Motrices: OA 01 Habilidades 

Motrices Específicas, OA 02 Estrategias y Tácticas; el eje Vida activa saludable OA 

03 Condición Física; Eje Habilidades Motrices OA 04 Hábitos para una vida activa; 

y el eje Responsabilidad personal y social en la actividad física y el deporte OA 05 

Liderazgo, trabajo en equipo y promoción de actividad física.   

Es así que la EF se instala como obligatoria en los cursos que van de Primero 

a Sexto año básico de la Enseñanza General Básica (Mineduc, 2012), también en los 

cursos de séptimo a segundo año medio que corresponden a la Enseñanza Media 

de forma obligatoria (Mineduc, 2013). Por último, en los cursos de Tercero y Cuarto 

medio, la clase es de carácter optativo dependiendo del plan de formación de los 

establecimientos escolares. 
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Sobre el plan de formación del sistema educativo escolar chileno, este permite 

a los estudiantes desenvolverse en forma responsable, activa y crítica en los 

múltiples ámbitos de la vida, constituido por un plan común y un plan electivo en 

Tercero y Cuarto medio. El plan común de formación general ofrece seis 

asignaturas obligatorias: (a) Lengua y literatura; (b) Matemática; (c) Educación 

ciudadana; (d) Filosofía; (e) Inglés y (f) Ciencias para la ciudadanía. Por su parte el 

plan común de formación general electivo está conformado por las siguientes 

asignaturas: (a) Historia; (b) Geografía y ciencias sociales; (c) Artes; (d) Educación 

Física y Salud; (e) Religión. Y por último está el plan de formación diferenciada, 

que se estructura en tres planes: (a) Plan de formación diferenciada humanístico-

científico; (b) Plan de formación diferenciada técnico profesional y (c) Plan de 

Formación Diferenciada Artístico (Decreto Exento 876, 2019).  

A continuación, se presenta lo que comprende la asignatura de Educación 

Física y Salud, de acuerdo a la última actualización de los planes y programa de 

estudios para Educación General Básica (Mineduc, 2013): para los cursos de 

Primero a Sexto año básico, las bases curriculares establecen una organización de 

los OA en tres ejes: Eje Habilidades motrices; Eje Vida activa y saludable y Eje 

Seguridad, juego limpio y liderazgo. En los cursos de Séptimo a Segundo medio, 

las bases curriculares contemplan OA organizados en los ejes de: Habilidades 

motrices, Vida activa saludable y Responsabilidad personal y social en el deporte 

y la actividad física (Mineduc, 2013) y en los cursos de Tercero y Cuarto Medio los 

OA son de:  Habilidades de pensamiento crítico, Colaboración, Alfabetización 

digital y Responsabilidad personal y social, junto con las actitudes propuestas 

desde el marco de las habilidades para el siglo XXI (Mineduc, 2019a). 

2.2 EVALUACIÓN  

2.2.1 Evaluación en Chile 

Los inicios del sistema de evaluación en Chile están inmersos a mediados del 

siglo XIX, en donde se crearon gradualmente mecanismos de evaluación que 

permitían unificar y vigilar a los establecimientos públicos y privados, en un 

sistema que su mayoría estaba centralizada y un al promedio de población rural y 

con docentes poco preparados para enseñar. De esta forma los inspectores 
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generales de la educación observaban el cumplimiento de los deberes o la 

aplicación de las penas disciplinarias, lo que evidenciaba de forma temprana los 

mecanismos de evaluación con efectos hacia los docentes (Falabella y Ramos, 2019). 

El uso del test estandarizado en Chile proviene de Estados Unidos 

promovidos por algunas figuras portadoras y propagadoras del conocimiento. A 

partir del año 1953 existe un nuevo plan y programa de estudio que incluye la 

“evaluación objetiva” junto a la contribución de distintos instrumentos, 

conocimientos y prácticas de los test estandarizados en aquella época (Zincke y 

Falabella, 2019) 

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), se usa de 

forma censal y se aplica a nivel nacional una vez al año, dirigida a todos los 

estudiantes de los niveles seleccionados y que tiene como objetivo generar 

indicadores que sirvan para orientar acciones y programas para el mejoramiento 

de los procesos de enseñanza. Este sistema es usado del mismo modo para todos 

los establecimientos escolares, en donde los puntajes obtenidos por los cursos 

permiten conocer el desempeño en diferentes sectores de aprendizaje y se pueden 

comparar con años anteriores, por curso, establecimiento y ubicación geográfica, 

siendo el responsable del diseño y administración la Unidad de Curriculum y 

Evaluación de Ministerio de Educación (García-Huidobro, 2002). 

En 1994, en América Latina y el Caribe se crea el Laboratorio Latinoamericano 

de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) como una red de unidades 

de medición y evaluación de la calidad de los sistemas educativo (Gil Álvarez et 

al., 2017) que tiene como finalidad medir los logros de aprendizaje en los 

estudiantes de América Latina y el Caribe. A nivel nacional, en Chile el primer año 

que participó en un Estudio Regional Comparativo y Explicativo fue en 1993 

(UNESCO, s.f.)  

En torno al rol institucional, es importante destacar el rol asignado al 

Ministerio de Educación en la incorporación de los estándares nacionales y a los 

sistemas de medición y evaluación. Ante ello se insta a los Ministerios generar 

estándares de exigencia para cada grado, orientados al desarrollo de aprendizajes 

de nivel superior, como también las competencias y habilidades para la resolución 

de problemas, siendo un sistema educativo con proyecciones anticipadas a las 

demandas futuras, capaz de desarrollar políticas de innovaciones. También se 

espera que el Laboratorio Latinoamericano trabajará el diseño y desarrollo de las 
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variables más importantes en torno a la calidad y el nivel de la educación por medio 

de las políticas educativas (Casassus et al., 1996). 

La Organización de las Naciones Unidas ha sido encargada de dirigir y 

coordinar la Agenda de Educación 2030 que forma parte de un movimiento que 

pretende erradicar la pobreza, con una proyección de aquí al 2030, siendo la 

educación un factor importante para la consecución de los 17 objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS). En Educación corresponde al ODS 4, que tiene como 

objetivo “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (Unicef, 2021, p. 2). 

Por otra parte, el Estado, administra y gestiona lo público asumiendo 

distintas formas y procedimientos, entregando mayor o menor autonomía 

dependiendo el sector educativo. En este sentido el estado se encarga de evaluar y 

controlar el curriculum, medir la calidad de la educación, el SIMCE y el desempeño 

docente. Estas herramientas en su lógica evaluadora se encuentran más orientada 

a logro de los objetivos por sobre la evaluación basada en los resultados del proceso 

(Duran, 2018) 

Respecto a la evaluación docente, también denominada Sistema de 

Evaluación del Desempeño Profesional, para los docentes de aula que se 

desempeñan en escuelas dependientes de los municipios o servicios locales, siendo 

esta obligatoria cada cuatro años y tiene como objetivo fortalecer la profesión 

docente y contribuir a mejorar la calidad de la Educación. Esta evaluación se realiza 

por medio de cuatro instrumentos, que se construyen bajo dominio, criterio y 

descriptores pertenecientes al Marco de la Buena Enseñanza (CPEIP, 2020a).  

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SNAC), está por COMPUESTO  

cuatro organismos: El Ministerio de Educación (MINEDUC), responsable del 

curriculum nacional  y las políticas educativas; La Superintendencia de Educación 

(SUPEREDUC), tiene como función fiscalizar; el Consejo Nacional de Educación 

(CNED), a cargo de aprobar e informar  sobre el curriculum, los planes y programas 

de estudio, estándares de aprendizaje y desempeño, orientar sobre los resultados a 

los establecimientos escolares (MINEDUC). La Agencia de la Calidad evalúa 

aprendizajes en diferentes áreas curriculares por medio de la prueba SIMCE a 

diferentes niveles educativos, de forma que todos los estudiantes puedan ser 

evaluados a lo largo de su trayectoria escolar en las distintas áreas de aprendizajes 

que establece el ministerio (Urrejola y Carrasco, 2017). 
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Figura 1. 

 Evolución de las leyes educativas en Chile 
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El nuevo sistema de evaluación tiene como objetivo desarrollar una evaluación 

balanceada, que incluya distintos instrumentos y procesos (formativos y 

sumativos) para responder a las necesidades de todos los actores educativos que 

permitan avanzar hacia el fortalecimiento y la articulación de los componentes 

dirigidos a los procesos de mejoramiento a nivel de sistema y a nivel escolar 

(Mineduc, 2018). 

 

Figura 2.  

Decretos sobre evaluación y promoción escolar                  
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2.2.2 Evaluación en Educación  

La educación es un medio de autorrealización de los individuos y un proceso 

de creación de estos para las sociedades, facilitando la función de formar 

sociedades para el futuro, por lo cual es necesario hacer efectivos los planes de 

estudios en las instituciones educativas (Hotaman, 2020). Desde una mirada 

teórica, la segunda mitad del siglo pasado ha estado centrada en el interés de la 

evaluación como un medio para obtener nuevas formas y funciones de la misma 

en la educación escolar (Estebaranz-García y Mingorance-Díaz, 1995). Al respecto, 

Madaus y Kellagham (1992) argumentan que los docentes utilizan un tercio de su 

tiempo profesional en actividades relacionadas con la evaluación, tomando 

decisiones cada dos o tres minutos en la interacción con los estudiantes, siendo la 

evaluación continua en las clases, permitiendo que los profesionales sean reflexivos 

de su trabajo. 

Por su parte, Weiss (1989) entiende como educativa la razón de crear 

condiciones para cuestionar lo que existe o lo que podría existir, en donde la 

evaluación logra dirigir el aumento de la conciencia, la libertad de elección y la 

calidad de la comprensión. Del mismo modo, Gulikers et al. (2004), consideran que 

la evaluación debe estar enfocada al contexto en donde los conocimientos y 

habilidades se usan y tienen sentido para evaluar a los estudiantes, recogiendo 

información en los momentos y productos elaborados en esas circunstancias. 

En el espacio de la enseñanza-aprendizaje, hay una constante necesidad de 

medir el resultado del proceso por medio de la evaluación, no solamente después 

de la enseñanza, sino que también se puede generar antes o durante por medio de 

los conceptos que se utilizan en la práctica educativa en todo el mundo, como son: 

la prueba, medición y evaluación (Adom, et al., 2020). El concepto de evaluación 

permite determinar los niveles de preparación de los estudiantes, permitiendo la 

detección y eliminación de los fallos en el plan de estudios (Ezer y Ulukaya, 2018). 

Por el contrario, la repetición alude a los resultados de la evaluación sumativa 

y las políticas educativas de un país, implicando con ello que el estudiante vuelva 

a repetir un año de estudio, generalmente con una propuesta similar de enseñanza 

del periodo anterior, convirtiéndole en un estudiante etiquetado como menos 
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inteligente o en un fracasado escolar (Parassi, 2009).  Por otra parte, la falta de 

fiabilidad de las calificaciones escolares dificulta hablar del fracaso escolar, ya que 

se ha podido observar que, sin alcanzar los objetivos, los estudiantes tenían una 

calificación por encima del nivel, lo cual plantea un problema entre docimología y 

la evaluación (Mafokozi-Ndabishibije, 1991). Así mismo, Ishaq et al. (2020) 

mencionan que la escuela enseña experiencias, conocimientos y habilidades por 

medio de un sistema de instrucción, en un mundo cada vez más dinámico y 

globalizado. 

Ante ello, Hargreaves, (1989) explica que los resultados de la evaluación 

deberían tener como finalidad crear las condiciones para promover el aprendizaje 

efectivo y aumentar la motivación intrínseca, y no ser un ente de certificación y 

promoción como medio para la motivación extrínseca. Por lo cual, Castillo-

Arredondo y Cabrerizo-Diago (1991) mencionan que el rol de la evaluación es 

comprobar los resultados del proceso educativo, siendo una evaluación continua, 

que se desarrolla en diferentes momentos: inicial, diagnóstica, formativa-procesual 

y final-sumativa (Castillo-Arredondo, 1999). 

 Por otra parte, la evaluación es definida por Scriven (1991) como: “el proceso 

de determinar el mérito, el mérito o el valor de algo, o el producto de ese proceso” 

(p.139). De esta forma, la evaluación exige comenzar un proceso para proporcionar 

información que será utilizada como base para juzgar una situación (Braun et al., 

2006). La evaluación escolar representa emitir un juicio de valor sobre los 

estudiantes, tendiendo a dotar de una fuerte legitimidad social por el hecho de 

considerar a la escuela una institución formal capaz de identificar y desarrollar 

talentos en la sociedad (Gil, 2020). 

De esta forma, se entiende la evaluación como un tema dinámico y constante 

a través del tiempo, en el que la educación escolar ha de plantearse una postura 

ética en torno al ejercicio propio de la evaluación escolar y el aprendizaje (Agudelo-

Torres et al., 2018). Para ello, el trabajo y desarrollo de los estudiantes ha sido clave 

en la evaluación en educación, sufriendo importantes revisiones y cambios en el 

transcurso de los años, generándose múltiples esfuerzos, como es el caso de la 

evaluación basada en los resultados de aprendizajes y así como la aplicación de 

métodos formativos y sumativos en evaluación (Hebib y Šaljic, 2015). 

 



46                                                                                   CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

2.2.3 Evaluación tradicional v/s evaluación alternativa 

La evaluación es uno de los temas frecuentes que genera mayores 

controversias en el ámbito de la educación escolar, presentando constantemente 

una obsesión enfocada hacia la medición de los resultados, a través de prácticas 

centradas en la nota, lo que genera una cultura de evaluación predominante 

(Santos-Guerra, 2007) asociada históricamente a procedimientos ejecutados desde 

la antigüedad con el fin de valorar, diferenciar y seleccionar estudiantes (Escudero, 

2003). 

En general hablar de evaluación es un tema del que todos utilizan distintas 

interpretaciones, con variados fines e intenciones, con escasos instrumentos, dando 

a entender que en su aplicación existen criterios de calidad. En términos detallados, 

se ha de entender que una evaluación con intención formativa no es lo mismo que 

medir o calificar, ni corregir ni examinar o usar test; pero de forma paradójica la 

evaluación tiene relación con los términos anteriormente planteados (Álvarez-

Méndez, 2011). 

Este tipo de evaluación está basada en un modelo técnico y reproductor que 

tiene como objetivo recolectar información para que sea convertida en cifras 

numéricas, enfocado en un sistema individual y de educación vista de forma 

vertical (Trigueros-Cervantes et al., 2012). Desde esta perspectiva, la evaluación en 

la asignatura de EF, habitualmente se ha caracterizado por presentar contenidos 

basados en el entrenamiento deportivo  y de corte anatomista, centrados en el 

movimiento humano como principal factor de estudio (Lleixá et al., 2010); por lo 

que tradicionalmente en la asignatura de EF  se utiliza la medición del cuerpo para 

lograr la recolección de datos cuantificables, pasando con ello a un segundo plano 

la función educativa (Díaz-Lucea, 2005; López-Pastor, 2007). 

Sobre esta racionalidad técnica, se produce la “cultura del examen”, que sitúa 

al profesor como un ente de control del conocimiento entregado al estudiante, por 

medio de lecciones magistrales, cuya finalidad principal son los resultados finales 

(López-Pastor, 2000). La evaluación orientada a la función sumativa, que tiene 

como fin la calificación, tiene importantes repercusiones en los aprendizajes y 

promoción de los estudiantes (López-Pastor et al., 2004).  
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Por este motivo, los docentes en muchas ocasiones utilizan este medio para 

recolectar evidencias para poder tomar decisiones sobre el nivel alcanzado de los 

estudiantes, ya que de esta forma permite al profesor tener el control y autoridad 

sobre el estudiante y sus resultados frente a la calificación (Gil y Padilla, 2009; 

Moraza y Nuño, 2010) (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1.  

Diferencias entre Evaluación alternativa y tradicional 

EVALUACION ALTERNATIVA 

LA EVALUACION DESDE LA 

RACIONALIDAD PRÁCTICA 

(Acción comunicativa) 

EVALUACIÓN TRADICIONAL 

LA EVALUACIÓN DESDE LA 

RACIONALIDAD TÉCNICA 

(Acción estratégica) 

Evaluación Formativa Evaluación Sumativa 

Evaluación Interna Evaluación Externa 

Evaluación referida a principios 

educativos 

Evaluación referida a criterios o 

criterial referida a normas o normativa 

Evaluación horizontal Evaluación vertical 

Evaluación dinámica Evaluación puntual  

Evaluación procesual  Evaluación puntual 

Evaluación participada Heteroevaluación 

Evaluación compartida Evaluación individual 

Evaluación continua Evaluación postactiva 

Autoevaluación, coevaluación  Evaluación hecha por el profesor  

Pruebas de ensayo, elaboración y de 

aplicación  

Examen tradicional, pruebas objetivas 

Preocupación por comprensión, por 

bondad 

Preocupación por fiabilidad, validez 

Interés por lo singular (estudio de 

casos) 

Interés por la generalización (diseño 

experimental) 



48                                                                                   CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

Subjetividad reconocida Objetividad como fin en si misma 

Implicación/compromiso del profesor  Distanciamiento en nombre de la 

imparcialidad 

Evaluación del aprendizaje Medida del rendimiento escolar 

Credibilidad Viabilidad 

Atención puntual a todo proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Centrado en el resultado o logro de 

objetivos 

Calidad/equidad Eficacia/eficiencia/rentabilidad 

Enseñanza dirigida a la comprensión  Enseñanza dirigida al examen 

Lo más valioso se identifica por su 

interés formativo 

Lo más valioso, se identifica con lo más 

valorado, lo que más se puntúa.  

Corresponsabilidad y compromiso Neutralidad y distanciamiento 

Recogida de información por distintos 

medios 

El examen constituye la fuente de 

información 

Explicitación de los criterios de 

evaluación  

Los criterios suelen ser implícitos 

La evaluación integrada en tareas de 

aprendizaje 

La evaluación ocupa espacio y tiempo 

aparte. 

La evaluación sigue principios 

recogidos en el proyecto educativo del 

centro. 

La evaluación es ejercida según el 

estilo de cada profesor. 

Negociación de criterios de evaluación  Aplicación de criterios no explicitados 

Actividad de conocimiento y de 

aprendizaje 

Acto de control y sanción  

Ecuanimidad Imparcialidad 

Flexibilidad Programación  

Profesor investigador Profesor experto en conocimientos 

académicos 

Desarrollo profesional  Instrumento administrativo del 

profesor 

Ejercicio ético  Ejercicio técnico 
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Orientada a la practica Orientada al examen 

Honestidad Imparcialidad 

Guiada por los principios curriculares  Orientada a los resultados 

Acción justa Acción neutra 

Valoración  Medición  

Equitativo Elitista 

Subjetividad ejercida 

responsablemente 

Objetividad controlada técnicamente 

Interés ético Interés técnico 

Participación del alumno Intervención del profesor 

Atiende a la globalización de los 

contenidos 

Centra su atención en unidades 

discretas 

Comprensión  Indicadores de conducta 

Comprensión procesual del 

rendimiento 

Explicación causal del rendimiento 

Conocimiento interdisciplinar Centrado en cada disciplina 

aisladamente 

Responsabilidad y autonomía docente 

asumidas. 

Rendimiento de cuentas, control 

externo 

 

Fuente: Tomado de Álvarez-Méndez (2006, pp.20-21) 
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2.3 EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA 

2.3.1 Concepto de Evaluación Formativa y Compartida  

Cada vez existen más propuestas que entienden el proceso de la evaluación 

como una actividad para el aprendizaje y en donde el rol que cumplen los 

estudiantes es el de protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Córdoba-Jiménez et al., 2018; Gallardo Fuentes, 2020). Por lo cual, lo fundamental 

de la evaluación en relación al vínculo del estudiante con el proceso de aprendizaje 

logra generar un beneficio por medio de modelos de evaluación que sean 

compartidos, participativos y democráticos (Barba-Martín et al., 2020). 

Ante esta situación, la importancia de la evaluación en torno a la vinculación 

del alumno con su aprendizaje permite lograr un beneficio para el estudiante por 

medio de la adquisición de saberes y valores por medio de los modelos de 

evaluación que incentiven estas prácticas. Respecto a ello, es necesario indicar la 

“Evaluación Formativa”, lo que es definido por López-Pastor y Pérez-Pueyo (2017) 

como: “Todo proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje…. Sirve para que el alumnado aprenda más 

(y/o corrija sus errores) y para que el profesorado aprenda a trabajar mejor (a 

perfeccionar su práctica docente)” (p.37). 

Otra definición, de Black y William (2009), indica que este tipo de evaluación, 

formativa, proporciona información tanto a los alumnos como docentes por medio 

de la retroalimentación, que permite realizar ajustes y revisiones en el quehacer 

docente del profesor como en la tarea del estudiante. 

Castejón et al. (2011) mencionan que es función del docente evaluar y que el 

estudiante tiene el derecho de participar y ser informado en las decisiones que le 

afectan, siendo esto una definición que se puede contextualizar en un enfoque de 

evaluación democrática o compartida. 

 En relación a la evaluación compartida, López-Pastor (2012) la define como: 

             Un proceso de diálogo que mantiene el profesorado con su alumnado sobre 

la evaluación de los aprendizajes y los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que tienen lugar. Este tipo de “diálogos” pueden ser individuales o 

grupales. Suelen estar basados o relacionados con procesos previos de 

autoevaluación y/o evaluación entre iguales (p.121).   
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Tabla 2. 

Ventajas e inconvenientes de la Evaluación Formativa y Compartida 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Integrada en el proceso de E-A, los 

instrumentos utilizados no lo 

interrumpen, sino que forma parte de 

su desarrollo. 

La dificultad de recoger información 

del elevado número de alumnos. 

Se recoge más información en 

profundidad sobre los procesos que 

tienen lugar. 

La dificultad de un mayor 

conocimiento mutuo, convivencia y 

trato personal entre alumno y 

profesor. 

Facilita que el proceso evaluador sirva 

para reorientar y mejorar la práctica. 

El profesor debe dedicar mucho 

tiempo y esfuerzo a la organización y 

control de aula. 

La observación y la observación 

participante adquieren una 

importancia fundamental, siendo clave 

fundamental como integrarlas para un 

mejor funcionamiento. 

La metodología empleada puede 

exigir estar continuamente 

interviniendo 

Viable diseñar y utilizar instrumento 

de evaluación que puedan emplearse 

en el tiempo que hay entre clase y clase, 

o al final de las mismas (cuaderno del 

profesor). 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de López-Pastor (2006, p.70) 
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2.3.2 MEDIOS, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

2.3.2.1 Medios de evaluación 

Los medios de evaluación corresponden a las producciones del estudiante 

que el docente puede recolectar, observar y/o escuchar y que sirven para demostrar 

lo que los alumnos han logrado aprender a lo largo del proceso establecido, en 

donde se puede adoptar formas escritas, orales y practicas (Hamodi et al., 2015) 

dependiendo lo que se quiera evaluar y el contexto en que se encuentra (Hamodi, 

2014) 

2.3.2.2 Técnicas de evaluación  

Las técnicas de evaluación son las estrategias que el profesorado usa para la 

recolección de información sobre las producciones y evidencias realizadas por el 

estudiante, siendo estas diferentes de acuerdo a su función, que puede ser con la 

participación del alumno o no en el proceso de evaluación (Hamodi, 2014; Hamodi 

et al., 2015). 

a) Autoevaluación  

Técnica de evaluación mediante el cual los alumnos desarrollan un análisis y 

valoración de sus producciones (Rodríguez et al., 2013). Por su parte, Calatayud 

(2018) menciona que tiene como finalidad educar para la responsabilidad y para 

aprender a valorar, criticar y reflexionar por parte del estudiante. Para el autor 

Santos-Guerra (1993, p.29), “la autoevaluación es un proceso de autocrítica que 

genera unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia realidad”. 

b) Evaluación entre iguales 

La evaluación entre pares se trata de un proceso por el cual un grupo de 

personas asigna puntuación a sus compañeros (Dochy et al., 1999) implicando que 

los estudiantes permitan realizar juicios y comentarios sobre el trabajo de los otros 

compañeros (Brew, 2003). También la evaluación entre pares se puede comprender 

como un aprendizaje colaborativo en donde los aprendices generan una asignación 

sobre un producto o proceso de todos, un grupo o un estudiante, permitiendo la 

promoción del trabajo colaborativo y cooperativo entre los alumnos (Prins et al., 

2005). 
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c) Coevaluación  

La coevaluación es un proceso en el cual los docentes y estudiantes pueden 

construir un análisis y una valoración en conjunto sobre las producciones de los 

estudiantes (Rodríguez-Gómez et al., 2013). La coevaluación logra que el trabajo en 

equipo se pueda incrementar de forma autónoma y del mismo modo el feedback 

que generarán de su proceso de aprendizaje (Drapper, 2007). Además, la 

coevaluación permite aprender de su compañero (Javier-González, 2011). 

2.3.2.3 Instrumentos de evaluación  

Dentro de la EFyC uno de los aspectos que cada vez tiene más reconocimiento 

y valoración corresponde a los instrumentos de evaluación (Darling-Hammond, 

2006). 

Los instrumentos de evaluación son definidos por Pérez-Pueyo, López-

Pastor, Hortigüela y Gutiérrez-García, (2017) como: “Aquellos documentos o 

recursos que se vinculan a una actividad de evaluación, para establecer en ellos los 

requisitos y los aspectos a valorar, indicando con claridad los niveles de logro de 

cada uno” (p.80). También es necesario destacar que mientras más personas 

participen de la evaluación y más instrumentos se puedan utilizar, es más objetiva 

la evaluación (Sanmartí, 2010). 

Por otra parte, Hamodi et al. (2015) definen: 

            Los instrumentos de evaluación son las herramientas que tanto el 

profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera 

organizada la información recogida mediante una determinada 

técnica de evaluación. Como ya hemos señalado, todas y cada una de 

las técnicas anteriormente indicadas sirven para recoger información 

acerca del medio que se pretende evaluar; pero esa información debe 

registrarse de manera sistemática y precisa para que la evaluación 

sea un proceso riguroso (p.156). 

 

En relación a los instrumentos de evaluación más conocidos se encuentran: 

las rubricas, las escalas de valoración, las hojas de observación y las listas de control 

(Hortigüela et al., 2019). 
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a) Diario del profesor 

El diario del profesor corresponde a los documentos que los docentes logran 

recoger sobre las impresiones de lo sucedido en sus clases, convirtiéndose en un 

documento vivo que se va modificando (Barba-Martín et al., 2014; Zabalza-Beraza, 

2004). Las anotaciones de diario sirven como herramientas de reflexión, recogiendo 

observaciones relevantes para la contribución del conocimiento de la realidad del 

grupo (Catarine y Medina, 2020; Ospina, 2016). 

b) Diario del estudiante 

El diario del estudiante puede tener diversas utilidades y en el ámbito escolar 

permite registrar el trabajo, producción e interacción del estudiante en la clase, lo 

que permite ser un método de escritura reflexiva y puede contribuir a comprender 

el aprendizaje del estudiante y a representar una experiencia concreta con el mismo 

estudiantado (Carlino, 2003; Porlan y Martín, 2002; Shek et al., 2019). 

c) Escalas de observación  

Las escalas de observación son instrumentos que permiten recoger 

información sobre capacidades y situaciones que deben observarse (Torres-

Perdomo y Minerva-Torres, 2005). 

d) Rúbrica 

La Rubrica es un instrumento compuesto por una serie de criterios 

acompañados de una descripción por cada nivel (Brown y Abeywickrama, 2010). 

La rúbrica en la EFyC permite ofrecer una buena retroalimentación, permitiendo 

mejorar la producción del estudiante y servir para realizar una autoevaluación y 

autorreflexión de su trabajo (Chao y Duran, 2019; Diab y Balaa, 2011; Stiggings et 

al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                        55 
 

Tabla 3. 

 Medios, técnicas e instrumentos de Evaluación 

 

M

E

D 

I 

O

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritos ● Carpeta o 

Dossier, carpeta 

colaborativa 

● Control  

(examen) 

● Cuaderno, 

cuaderno de 

notas, cuaderno 

de campo 

● Cuestionario 

● Darío reflexivo, 

diario de clase 

● Estudios de 

casos 

● Ensayo 

● Examen 

● Foro Virtual 

● Memoria 

● Monografía 

● Informe 

 

● Portadas, 

portafolio 

electrónico 

● Poster 

● Prueba objetiva 

● Recensión 

● Test de 

diagnostico 

● Trabajo escrito 

 

T 

E

C

N 

I 

C

A

S 

 

 

Orales ● Comunicación  

● Cuestionario 

Oral 

● Debate, 

Dialogo Grupal 

● Exposición  

● Discusión 

Grupal 

● Mesa redonda 

● Ponencia 

● Pregunta clase 

● Presentación 

Oral 

Prácticos ● Práctica 

supervisada 

● demostración, 

actuación o 
representación 

● Role playing 

 

 

El 

alumnado 

no 

interviene 

● Análisis documental y de producciones (revisión de 

trabajos personales y grupales) 

● Observación, observación directa del alumno, 

observación de grupo, observación sistemática, análisis de 

grabación de audio o video. 

El alumnado 

participa 

 

 

 

 

● Autoevaluación (mediante la autorreflexión y/o el análisis 

documental) 

● Evaluación entre pares (mediante análisis documental y/o 

la observación) 

● Evaluación compartida o colaborativa (mediante una 

entrevista individual o grupal entre el o la docente y los 

alumnos y alumnas. 
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I 

N

S 

T

R

U

M

E

N

T

O

S 

 ● Diario del 

profesor 

● Escala de 

comprobación 

● Escala 

diferencial 

semántico 

● Escala Verbal o 

numérica 

● Escala 

Descriptiva 

● Escala de 

Estimación 

● Ficha de 

observación  

● Lista de 

Control 

● Matrices de 

decisión  

● Fichas de 

Seguimiento 

Individual o 

Grupal 

● Fichas de 

Autoevaluación  

● Fichas de 

evaluación 

entre iguales 

● Informes de 

expertos 

● Informes de 

autoevaluación 

Fuente: Tomado de Hamodi et al. (2015, p. 156), a partir de (Castejón et al., 2009; 

Rodríguez e Ibarra, 2011) 

2.3.3. Estudios sobre evaluación formativa y compartida en Educación Física 

escolar en Latinoamérica 

A continuación, se exponen los estudios encontrados en los últimos años en 

torno al concepto de EFyC en EF escolar en Latinoamérica. La búsqueda de 

información se realizó en las bases de datos Scielo, Redib y Dialnet, de acceso 

abierto. Se usaron las palabras claves en español “Evaluación Formativa”, 

“Evaluación Compartida” y “Educación Física Escolar”. En portugués las palabras 

utilizadas fueron “avaliação formativa”, “avaliação” y “Educación Física escolar”.  

 

Para seleccionar la información se utilizó la opción de búsqueda 

incorporando las palabras claves en el título y utilizando el operador booleano 

AND para combinar las palabras “Evaluación Formativa AND Educación Física 

Escolar”, “Evaluación Compartida AND Educación Física Escolar, “avaliação” 

AND “Educação física escolar” “avaliação formativa e educação física escolar” y 

“avaliação compartilhada” AND “Educação físicar”.  

 

En la tabla 4, se puede apreciar en detalle el título, los autores, el año, la 

revista, los objetivos y el tipo de estudio, de cada uno de los seis artículos incluidos 

en la revisión. 
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Tabla 4. 

 Resumen de artículos seleccionados sobre la Evaluación Formativa y Compartida en Educación Física Escolar en Latinoamérica 

Nº Título Autor (es) Año País Revista Objetivos del 

estudio 

Tipo de 

estudio 

1. Possíveis estratégias 

de avaliação da 

aprendizagem sobre 

o esporte em um 

projeto de 

badminton na escola 

Queiroz-

Miranda, J., 

Belli, T., Silva, 

P. A., Misuta, 

M. y Galatti, L.  

2020 Brasil Physical 

Education and 

Sport Journal 

Describir los 

instrumentos de 

evaluación 

desarrollados por 

los docentes de 

Educación Física a 

partir de una 

propuesta para 

enseñar bádminton 

a adolescentes en 

un programa 

extracurricular 

Estudio 

Cualitativo 

de 

Investigación 

Acción 
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2. Trajetórias do 

habitus avaliativo 

no decorrer da 

carreira docente 

 

Mendes, E. y 

Barbosa, I. 

2019 Brasil Movimiento Analizar las 

trayectorias de 

estructuración y 

cambios en 

el hábitus 

evaluativo de los 

docentes de 

Educación Física 

durante su carrera 

docente. 

Estudio 

cualitativo de 

tipo 

descriptivo 

3. Práticas de 

avaliação de 

professores de 

educação física: 

inventando 

posibilidades.  

Santos, W., 

Oliveira, A., 

Stieg, R., 

Mathias, B. y 

Cassani, J. 

2019 Brasil  Journal of 

Physical 

Education 

Ofrecer y analizar 

posibilidades 

concretas de 

prácticas 

evaluativas para la 

Educación Física 

escolar. 

Estudio 

Cualitativo  

Enfoque 

teórico-

metodológico 

la narrativa 

(auto) 

biográfica 
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4. La Acción 

Evaluativa en 

Profesores de 

Educación Física: 

Una Investigación 

Multi-Casos 

 

Chaverra, B. 

Fernández y 

Hernández, J. 

2019 Colombia Revista 

Iberoamericana 

De Evaluación 

Educativa 

Analizar la acción 

evaluativa durante 

una unidad 

didáctica de un 

grupo de 

profesores de 

educación física de 

educación 

secundaria y media 

de Medellín 

(Colombia) 

Estudio 

cualitativo 

con un 

enfoque 

metodológico 

de Estudio de 

caso múltiple 

5. Avaliação da 

educação física 

escolar: entre o 

prescrito e o 

vivenciado 

Matsumoto, M.   

y Ayoub, E. 

2018 Brasil Proposiciones Comprender la 

evaluación en el 

contexto de las 

clases de Educación 

Física en el estado 

de São Paulo. 

 Estudio 

cualitativo 

con enfoque 

metodológico 

Narrativo 
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6. Evaluación en 

Educación Física 

Escolar: la 

producción 

audiovisual como 

herramienta 

pedagógica para el 

aprendizaje 

Frizzo, G.   y 

Correa, P. 

 

2018 Brasil Educación Física 

y Ciencia 

-Analizar la 

producción 

audiovisual como 

instrumento de 

evaluación 

pedagógica en las 

clases de Educación 

Física (EF) en los 

últimos años de 

Educación 

Primaria. 

Estudio 

Cualitativo 

de 

Investigación 

acción  
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2.4 MODELO COMPETENCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

2.4.1 Definición de las Competencias Básicas  

En los últimos tiempos el término de competencia ha llegado de forma 

permanente a los distintos ámbitos de la educación escolar, incluyendo la 

asignatura de EF, enfocada en la adquisición de una cultura corporal, en el 

desarrollo de la motricidad y el contacto del estudiante con el entorno físico, social 

y cultural (Figueras et al., 2016). 

La competencia docente se encuentra referida a la capacidad de intervenir 

eficazmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando en el docente el 

conjunto de experiencias, comportamientos, conocimientos y actitudes en el ámbito 

educativo, siendo frecuente también términos similares que establecen la misma 

realidad tales como distintos tipos de destrezas y habilidades para las funciones del 

docente y para la enseñanza (Blázquez, 2013). 

Las competencias que se plantean en el currículum han generado distintas 

interpretaciones en la mayoría de los profesores, generando ambigüedad y 

controversia para su aplicación práctica, ya que no se logra definir los medios y 

formas como las relaciones con los demás componentes didácticos en la 

programación de las asignaturas (Barrachina- Peris y Blasco-Mira, 2012).   

Uno de los aspectos claves para estos planteamientos es la formación docente, 

que en gran parte de los casos reciben versiones simples sobre los modelos de 

innovación que se pueden aplicar en el aula (Méndez-Alonso et al., 2016) 

En ese sentido, se requiere identificar cómo se logra la implementación en la 

práctica educativa de las competencias básicas en los establecimientos, que permita 

realizar un seguimiento real sobre el trabajo de las competencias, siendo esto 

fundamental para poder construir aprendizajes vinculados a la transferencia de la 

realidad social (Hortigüela et al., 2016). 
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2.4.2 Competencias en Latinoamérica  

La evolución en Latinoamérica del sistema educativo y los cambios, en el 

sentido más inclusivo del término, ha supuesto asignar un rol fundamental desde 

la perspectiva del cambio social, que se refiere al destino social de las personas. Esta 

mirada de educación como indicador de cambio, ha generado una expansión 

cuantitativa, citada aproximadamente desde 1950 (Nassif, et al 1984). 

La enseñanza basada en competencias ha llamado la atención a los diferentes 

países de Latinoamérica desde la perspectiva de los organismos internacionales, 

siendo las referencias escasas pero constantes, produciéndose cumbres de jefes de 

Estado y de Gobierno y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Unión Europea, que son coherentes 

con el planteamiento dirigido de este último que hace hacia las políticas educativas 

(Núñez-Cortés, 2016). 

Se encuentran grandes desafíos para la implementación del currículo basado 

en competencias en Latinoamérica, dentro de ellos se encuentra la formación de los 

docentes para conducir el proceso, como las formas de evaluación curricular para 

verificar el logro de las competencias, entre otros desafíos (Casanova et al., 2018). 

Todo esto conlleva reflexionar sobre el profesorado y el equipo directivo 

dentro de un centro escolar, quienes deben abordar nuevas metodologías de 

enseñanza y técnicas didácticas de aprendizaje frente a las necesidades 

individuales de los estudiantes. Por lo tanto, es importante un cambio en la gestión 

y organización en la escuela que genere una cultura versátil y un proceso de cambio 

que requiere de una previa planificación y una progresión ejecutada en la 

comunidad escolar para el cambio de estrategias educativas y la apertura al entorno 

(Martín y García, 2018). 

El impacto que se logrará en la revolución digital dependerá de la realidad y 

preparación de los países para que puedan aprovechar las oportunidades del uso 

de las nuevas tecnologías. En Iberoamérica todavía existen brechas y desigualdades 

en el desarrollo social inclusivo y aún existen jóvenes que se encuentran excluidos 

del sistema educativo (CEPAL, 2020). Este enfoque basado en competencias tiene 

una creciente importancia en las agendas públicas de los países latinoamericanos, 

donde los ciudadanos cada vez solicitan una mayor equidad y calidad en la 

educación. Para ello es necesario definir con precisión las capacidades de los 
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profesores en las aulas, la gestión de las escuelas y la vinculación entre la escuela y 

la comunidad con las necesidades de la sociedad en su diversidad y complejidad 

(Beneitone et al., 2007). 

2.4.3 Modelo Competencial Educación Física 

En el ámbito de la EF, éste ha presentado un gran compromiso de los 

profesionales contribuyendo en la tarea de investigar y compartir con otros sus 

reflexiones, iniciativas y experiencias sobre los temas. Es posible apreciar una 

transformación de una perspectiva técnica a propuestas pedagógicas 

modernizadoras, siendo una amplia producción científica orientada a la didáctica 

(Pedraz, 2011). 

Cada vez existe un mayor consenso por la calidad de la educación y los 

procesos que la componen, siendo uno de los factores el desempeño que cumplen 

los docentes en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, considerándose éste 

un foco fundamental en el interior de la escuela para determinar el desempeño de 

los estudiantes (Páez y Almonacid, 2019). 

Implementar las competencias en la escuela no solo requiere que aparezcan 

especificadas en el currículum, sino que también se pueden adecuar a las 

estructuras y métodos de enseñanza, teniendo en cuenta su aplicabilidad práctica 

de los aprendizajes. Por una parte, se encuentra el currículo, que presenta una 

propuesta competencial de forma general que incluye todas las asignaturas, y por 

otro lado, se encuentran las asignaturas por separado que puedan contribuir al 

logro de las competencias (Buscá et al., 2016).  

En el ámbito de la EF, el enfoque basado en las competencias no es parte de 

la filosofía de trabajo de los centros educativos, siendo consideradas buenas 

prácticas, pero vistas de forma aislada. Además, existe un contexto de barreras y 

distanciamiento entre la implementación de las competencias en el aula y las 

políticas educativas que existen para tal efecto (Zapatero-Ayuso et al., 2016). Sin 

embargo, las competencias, al ser analizadas desde la práctica docente, se observa 

que en gran medida se siguen enseñando de la misma modalidad tradicional y que 

aún no existe una real convicción por parte del profesorado (Gutiérrez-Díaz et al., 

2017). 
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El marco curricular es la referencia desde donde se debe sacar la información 

de las propuestas sobre cómo actuar en el aula, siendo fundamental en los 

establecimientos desarrollar un proyecto general, que contribuya de forma 

consistente y aplicable a los docentes, conectando entre lo curricular y la práctica 

diaria, permitiendo analizar y valorar el trabajo de las competencias que se está 

llevando a cabo (Moya y Luengo, 2009).  

2.4.4 Competencias Básicas y Educación Física 

A efectos de las competencias, el tema no se trata de identificar la EF en 

algunas de las competencias básicas, ya que estas trascienden el plano disciplinar, 

tratándose de establecer el aporte que logra la EF al desarrollo de las competencias 

básicas, por medio de las competencias propias del área. Lo que significa una 

intervención educativa de carácter intencional y para ello la programación 

didáctica debe considerar de manera inmediata a lo que pueden contribuir las 

actividades diseñadas para el desarrollo de las competencias básicas. Es decir, el 

objetivo es consolidar las formas en que la EF puede aportar al desarrollo de las 

competencias, teniendo en consideración cada una de ellas. De acuerdo con el 

Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña en conjunto 

con otros organismos de las comunidades autónomas, que desarrollaron un estudio 

para identificar las competencias básicas en el Congreso sobre Competencias 

básicas en Barcelona 2003 (Blázquez y Sebastiani, 2010, pp. 86-87); las competencias 

propias de la EF son: 

 

a) Dimensión: Actividad Física y Entrenamiento 

1. Aceptar el propio cuerpo con sus posibilidades, respetando las diferencias 

entre compañeros. 

2. Aplicar las propias posibilidades motrices en relación a los demás, a 

diferentes objetos y en diversos medios. 

3. Realizar un calentamiento adecuado de acuerdo a la actividad física que se 

haya de practicar. 

4. Saber nadar. 

5. Conseguir autonomía en la ejercitación de la propia condición física. 
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b) Dimensión: Expresión Corporal 

6. Participar en bailes y danzas como medio de relación social e integración 

comunitaria. 

7. Incrementar la capacidad de comunicación interpersonal en la vida 

cotidiana mediante el conocimiento y la utilización del lenguaje corporal. 

 

c) Dimensión: Salud  

8. Valorar la práctica habitual de las actividades físico-deportivas como factor 

beneficioso de la salud. 

9. Alcanzar hábitos higiénicos como premisa para obtener una buena calidad 

de vida. 

10. Identificar los aspectos básicos como premisa para obtener una buena 

calidad de vida. 

11. Identificar los aspectos básicos de una alimentación equilibrada 

considerando la práctica de la actividad física. 

12. Alcanzar las mejores posturas y acciones motrices para el desarrollo de las 

actividades diarias. 

13. Conocer y aplicar las primeras actuaciones en el caso de lesiones que 

pueden producirse durante la práctica de las actividades físico-deportivas. 

14. Conocer las repercusiones negativas de las drogas, el alcohol y el tabaco. 

 

   d) Dimensión: Ocio  

15. Utilizar los juegos y deportes como medio de relación con los demás, 

valorando positivamente el esfuerzo y la capacidad de superación. 

16. Apreciar el carácter sociocultural de los acontecimientos deportivos y 

respetar a todos los que forman parte de esta manifestación deportiva. 

17. Participar en actividades deportivas mediante el trabajo en equipo para 

alcanzar objetivos compartidos. 

18. Valorar la práctica de la actividad física como una forma agradable de 

ocupación del tiempo libre. 
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19. Practicar actividades en el medio natural comportándose con respeto. 

20.  Aprovechar las posibilidades que ofrece el entorno próximo para la 

realización de actividades de ocio y de compensación de la rutina diaria. 

2.4.5 Desarrollo de las Competencias básicas desde la Educación Física 

Por medio de las competencias adquiridas, el estudiante tiene que ser capaz 

de identificar las demandas de la realidad, la capacidad de seleccionar los 

conocimientos y habilidades necesarios, precisando que, debido a la complejidad 

del mundo actual, requiere el manejo global de todas las situaciones que se van 

generando en los distintos contextos. Para ello el nuevo currículum competencial, 

es un tema de perspectiva, debido a que al decidir una competencia se tiene en 

consideración una visión más amplia sobre, los saberes y capacidades para actuar 

frente a diferentes contextos, específicamente en EF están relacionados al cuerpo y 

el movimiento (Lleixá et al., 2010).  

De acuerdo con Molina Alventosa y Antolín Jimeno (2008), la EF contribuye 

a las siguientes competencias: 

En la competencia del Conocimiento e interacción con el mundo físico, 

contribuye por medio de la percepción e interacción del propio cuerpo con el 

espacio, objetos y estudiantes, permitiendo la mejora conceptual, procedimental y 

de posibilidades motrices jugando un rol importante en los contenidos orientados 

a la condición física y salud y la actividad física en contacto con la naturaleza por 

medio de los valores, actitudes y acciones de colaboración responsable del medio 

natural.  

Respecto a la Competencia social y ciudadana, las actividades deportivas y 

juegos motores, por medio del planteamiento de situaciones, favorecen el 

desarrollo de éstas, generando valores como el respeto, cooperación, trabajo en 

equipo e igualdad.   

Sobre la Competencia cultural y artística, permite apreciar, comprender las 

actividades, juegos tradicionales y los deportes.  
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En torno a la Competencia digital, contribuye por medio del análisis crítico 

de los mensajes y estereotipos sobre el cuerpo que aparecen en los medios 

tecnológicos de información y comunicación.  

En cuanto a la Competencia aprender a aprender, ofrece las oportunidades 

para favorecer el propio aprendizaje y práctica de la actividad física en el tiempo 

libre. Por otra parte, por medio de las actividades motrices colectivas, permite el 

desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo. 

Sobre la Competencia en comunicación lingüística, permite una gran 

diversidad de intercambios comunicativos en distintos contextos motrices, 

contribuyendo a un vocabulario específico.  

Respecto a la Competencia de autonomía e iniciativa personal, por una parte, 

enfrenta a los estudiantes a situaciones motrices de autosuperación y actitud 

positiva y, por otro lado, el protagonismo en aspectos de la organización individual 

y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

2.4.6 Métodos de enseñanza 

a) Aprendizaje Basado en Proyectos (AbP)  

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se encuentra centrado en tareas, 

siendo la enseñanza-aprendizaje un proceso compartido de negociación entre los 

participantes, teniendo como finalidad principal el desarrollo de un producto final. 

En esta modalidad los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, por 

medio tanto del descubrimiento de sus preferencias como en la participación sobre 

las decisiones relacionadas con los contenidos y la evaluación de los aprendizajes 

(Salinas et al., 2008; García-Valcárcel y Basilotta, 2017).  

El Aprendizaje Basado en Proyectos evidentemente demuestra ser un método 

efectivo relacionado con estrategias de enseñanza cognitivas tradicionales, 

particularmente para el desarrollo de problemas de la vida real (Willard & Duffrin, 

2003). En el campo de la EF esta estrategia engloba tareas, procedimientos y técnicas 

que tienen como propósito promover en el estudiante un pensamiento propio y 

una motivación hacia el aprendizaje (León-Díaz et al., 2018). 
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b) Aprendizaje Cooperativo (AC)  

Este método de enseñanza se basa en el trabajo conjunto de varios alumnos 

que son responsables de su propio aprendizaje y el de sus compañeros, mediante 

la organización de tareas, por lo que el agente predominante del proceso de E-A 

que se está llevando a cabo es el propio alumno y los compañeros que conforman 

su grupo de trabajo.  

El AC permite que los alumnos puedan trabajar de forma independiente y 

logren asumir responsabilidades en su propio proceso de aprendizaje, 

promoviendo el desarrollo de la capacidad para razonar y el desarrollo de la 

habilidad para escribir (Domingo, 2008). Lo que identifica al AC y lo diferencia del 

trabajo grupal es la corresponsabilidad de cada alumno por obtener su propio 

aprendizaje, de igual forma por el de todos y cada uno de sus compañeros de grupo 

(Velásquez et al., 2014). 

c) Método del Caso (MdC) o estudio de caso  

El Método del caso o estudio de caso, previamente se encuentra orientado a 

entrenar a los estudiantes en la elaboración de soluciones que sean válidas ante 

posibles problemas complejos que se puedan presentar en el futuro, siendo el 

estudio de caso una herramienta para enseñar a vivir en sociedad. El caso en sí 

proporciona datos concretos para reflexionar, analizar y discutir las posibles 

soluciones que se puedan encontrar a través del grupo de trabajo (Ramírez et al., 

2019). 

d) Contrato Didáctico 

Con el objetivo de generar un diálogo mutuo, e introducir al alumno en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el contrato didáctico es una herramienta útil 

para establecer las bases en cuanto a las normas, metodología, estructura de la clase, 

evaluación y contenidos. 

En una clase existen reglas, acuerdos y normas que se entregan en la primera 

clase, con la finalidad de que exista un buen ambiente de aprendizaje; y estas dentro 

del contrato didáctico se clasifican en explicitas e implícitas, que tienen como 

función regular la actuación de los protagonistas de la clase (Riscanevo et al., 2011).  
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e) Aula invertida 

 “El aula invertida o Flipped Classroom es un método de enseñanza cuyo 

principal objetivo es que el alumno/a asuma un rol mucho más activo en su proceso 

de aprendizaje que el que venía ocupando tradicionalmente” (Berenguer, 2016, p. 

1466). 

El “Flipped Classroom” es una de las metodologías didácticas que surgen por 

medio del uso de las nuevas tecnologías e intentan aprovechar toda la fortaleza a 

nivel educativo, comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e 

innovador en el marco de una nueva cultura de aprendizaje, basada en la 

creatividad (Bergmann y Sams, 2012). Este modelo didáctico permite al docente 

facilitar a los estudiantes una serie de materiales y recursos audiovisuales de 

periodos breves, en los cuales se recogen conceptos principales que el estudiante 

trabaje y aprenda en cada uno de las temáticas o unidades didácticas que se 

trabajan en la asignatura (Domínguez-Rodríguez y Palomares-Ruiz, 2020).El aula 

invertida está asociada con la creatividad y el trabajo colaborativo, de esta manera, 

permite que los docentes sean capaces de trabajar en cualquier tipo de entorno al 

utilizar esta metodología didáctica (Espinoza et al., 2015).  

2.4.7 Los modelos pedagógicos de enseñanza 

Los modelos pedagógicos son vistos como planteamientos que los docentes 

establecen para atender a las necesidades del estudiante, por medio de la 

organización, programación docente, los resultados y estilos de aprendizaje. Es por 

ello que Fernández-Río, Calderón, Hortigüela, Pérez-Pueyo y Aznar (2016) 

agrupan los modelos pedagógicos en EF, clasificados en: a) básicos: Aprendizaje 

cooperativo, Educación deportiva, Comprensivo de iniciación deportiva y 

Responsabilidad personal y social, y b) emergentes: Educación aventura, 

Alfabetización motora, Estilo actitudinal, Modelo ludotécnico, Autoconstrucción 

de materiales y Educación para la salud. 
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a) Aprendizaje cooperativo  

El Aprendizaje Cooperativo (AC), se define como “Un modelo pedagógico 

en el que los estudiantes aprenden con, de y por otros estudiantes a través de un 

planteamiento de enseñanza-aprendizaje que facilita y potencia esta interacción e 

interdependencia positivas y en el que docente y estudiantes actúan como co-

aprendices” (Fernández-Río, 2014, p. 6). Es una metodología educativa 

estructurada bajo el trabajo en pequeños grupos mediante el intercambio de 

recursos e información por parte del alumnado (Velázquez et al., 2010). El AC 

permite que los alumnos puedan trabajar de forma independiente y asuman 

responsabilidades sobre su proceso de aprendizaje, promoviendo el aprendizaje 

independiente y autodirigido. 

Este enfoque se desarrolla bajo el planteamiento de que los estudiantes 

puedan aprender unos de otros, siendo lo interesante que el docente también 

aprende de todo lo realizado por los estudiantes, permitiendo aplicar lo positivo o 

cambiar lo negativo de forma rápida (Domingo, 2008; Fernández-Río et al., 2016). 

b) Educación Deportiva  

La Educación Deportiva es un modelo pedagógico que tiene como pilares 

fundamentales el trabajo en equipo y la cesión de responsabilidades en el 

alumnado para el desarrollo de la autonomía del mismo en el ámbito escolar, 

siendo un modelo que nace para crear experiencias auténticas (Siedentop et al., 

2011).  La Educación Deportiva se centra en el efecto positivo que posee sobre la 

participación de los estudiantes y profesores, lo que se entiende como entusiasta, 

el interés y promoción por preservar la cultura del deporte. Experiencias que 

permiten a los estudiantes tener las mismas oportunidades en la práctica, llegando 

a ser competentes, con cultura deportiva y entusiasmo hacia la práctica (Bauluz de 

la Iglesia, y Saavedra-Molinero, 2015; Calderón-Luquin y Martínez de Ojeda, 2014).  
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c) Comprensivo de Iniciación Deportiva  

Esta forma de abordar la enseñanza se caracteriza por orientarla básicamente 

de la táctica a la técnica, mediante el uso de juegos modificados que poseen 

similitudes tácticas con los deportes estándar de cada tipo o forma de juego 

deportivo, y buscando la comprensión de los principios existentes en cada una de 

dichas formas o tipos mediante la participación (Devís, 1996). Este modelo se basa 

en la importancia de los principios del juego y de la táctica colectiva, siendo la idea 

favorecer un aprendizaje comprensivo sobre la base de que los aprendices puedan 

entender tanto los principios tácticos y estratégicos como las acciones individuales 

dentro del contexto definido por tales principios (López-Ros et al., 2015). 

d) Responsabilidad Personal y Social  

Este modelo fue diseñado con la intención en primera instancia para que los 

adolescentes y jóvenes en riesgo puedan experimentar acciones de éxito que 

ayudaran al desarrollo de sus características personales y sociales, tanto en la vida 

como en el deporte, teniendo como finalidad enseñar por medio del deporte los 

valores y comportamientos para mejorar la vida de los alumnos (Sánchez-Alcaraz 

et al., 2019). De este modo se asocian dos valores al desarrollo personal y bienestar: 

por una parte, el esfuerzo y autogestión y la integración social por medio del 

respeto a los sentimientos y los derechos de los demás, y la capacidad de escuchar 

y ponerse en el lugar de otros (Hellison, 2011) 

e) Educación Aventura  

La Pedagogía de la Aventura (PA) se basa en principios teóricos del 

aprendizaje experiencial y en el desarrollo positivo, basado en la educación 

mediante experiencias directas por medio de actividades físicas en el espacio 

natural, también actividades de reto/aventura en la naturaleza o en espacios 

urbanos, cuya finalidad era contribuir la humanización de las personas (Caballero 

et al., 2020). Por lo tanto, la Educación de Aventura (EA) es definida como el 

conjunto de actividades variadas que interaccionan con el entorno natural, 

conteniendo elementos de peligro real o aparente, donde el resultado es incierto, 

pudiendo ser influido por el participante y la circunstancia (Galloway, 2007; 

Gilbertson et al., 2006). 
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f) Alfabetización Motora  

La Alfabetización Motora tiene como significado dar un valor a la actividad 

física como fundamental para el desarrollo integral de las personas, teniendo en 

cuenta el valor intrínseco que posee el deporte enfocado a los beneficios de la salud, 

la mejora de las relaciones interpersonales y el desarrollo de la personalidad 

(Fernández-Río et al., 2016). 

El modelo tiene entre sus principales descriptores, tal como indica su 

creadora Margaret Whitehead, la motivación, la confianza, la competencia física, el 

conocimiento y la comprensión de la utilidad de la actividad física que todo 

individuo debería desarrollar, para mantener unos niveles apropiados de práctica 

a lo largo de la vida (Whitehead, 2010).  

Este modelo tiene entre sus principales características: la motivación, 

confianza, competencia física, el conocimiento y la comprensión del uso de la 

actividad física que toda persona tendría que desarrollar para que pueda mantener 

niveles de practica física en el ciclo de la vida (Whitehead, 2010). 

g) Estilo actitudinal  

El estilo actitudinal propone progresiones para desarrollar experiencias y 

actitudes positivas al conjunto de la clase, en donde es fundamental la 

participación. El estilo actitudinal nace a partir de los años noventa, y buscaba una 

solución para trabajar aprendizajes para la autonomía del estudiante, con la 

intensión de resolver problemas que se generaban con otro estilo (Pérez-Pueyo y 

Casado, 2011; Pérez-Pueyo, 2013).  

Este estilo pretende obtener una mayor motivación en la clase de EF y por 

otra parte lograr un mejor aprendizaje, teniendo en cuenta que esta mejora no es 

solo enfocada al ámbito motriz, sino que también aborda las demás capacidades de 

manera integral al individuo (Pérez-Pueyo, 2016). 
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h) Modelo ludotécnico  

Diseñado para el deporte del atletismo, el modelo ludotécnico ofrece una 

alternativa a la enseñanza tradicional del mismo, teniendo como principal finalidad 

que los estudiantes aprendan la técnica de las diversas disciplinas desde la 

comprensión, dando un mayor realce al dominio motor y a la dimensión cognitiva; 

identificando como el estudiante se va adaptando al proceso de enseñanza-

aprendizaje, adecuando su actuación y tomando medidas apropiadas, en cada 

momento, considerando el refuerzo en los éxitos de las actuaciones (Valero y 

Conde, 2003; Valero, 2006). 

Por su parte, Valero (2013) plantea cuatro fases: La primera es presentación 

global y propuesta de desafíos, en donde el docente intenta introducir o repasar lo 

que se va a aprender, realizando una pregunta que los estudiantes deben responder 

en el transcurso de la clase. La segunda fase, es una serie de juegos modificados en 

los que se integra alguna regla relacionada con la disciplina a aprender. La tercera 

fase es de forma global y busca crear una tarea donde los estudiantes deban ejecutar 

los elementos técnicos tratados en la fase anterior; y, la última fase,  el docente reúne 

a todo el grupo para repasar las fases del gesto técnico, resaltando la fase priorizada 

en la sesión, encontrando una respuesta a la pregunta planteada durante la clase y 

que es de interés general para el grupo. 

i) Autoconstrucción de materiales  

A lo largo de la historia los materiales tradicionales que han sido desechados 

se han logrado aprovechar de forma creativa para la generación de actividades 

lúdicas, siendo el enfoque basado en la autoconstrucción de materiales que 

presenta beneficios en las dimensiones psicológica, social y educativa de los 

estudiantes (Méndez-Giménez, 2018).  

En relación a la valoración del estudiante sobre el material tradicional y el 

uso del autoconstruido, los alumnos mencionan sus preferencias sobre el material 

autoconstruido desde antes de trabajar con ellos, en el cual los mismos estudiantes 

que construyeron sus propios materiales pudieron elegir su forma de construirlo 

de acuerdo a sus intereses (Méndez-Giménez et al, 2016). El objetivo del enfoque es 

comprometer en EF a los estudiantes en las unidades didácticas a nivel global, 

físico, cognitivo y afectivo-social como a su vez de forma artística, como forma de 
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implicar de forma profunda y activa el aprendizaje, siendo esta mirada una forma 

de resolver los problemas de recursos en EF, generando efectos positivos vistos en 

los estudiantes como el interés y motivación de trabajar con los objetos en los 

diferentes contextos escolares (Méndez-Giménez, 2003). 

j) Educación para la salud  

Se basa en la idea de que los estudiantes valoren tener una vida física activa, 

que los individuos organicen sus vidas para la práctica regular de actividad física 

a lo largo del día. Para ello es necesario la formación del alumnado no solo a nivel 

motor, sino que también afectivo (Siedentop, 1996). En torno a los contenidos a 

tratar en EF, el protagonismo está dirigido hacia la práctica de actividad física, 

basando su estilo como el “aprendizaje para toda la vida” con una relación de 

carácter significativo entre lo cognitivo, las habilidades y lo actitudinal, que es 

necesario para vivir una vida más productiva y satisfactoria; teniendo como eje la 

salud (Bailey et al., 2009; Haerens et al., 2011).  

k) Hibridación de modelos  

Hibridar tiene como significado unir partes de elementos distintos, lo cual 

desde el punto de vista de los modelos pedagógicos significa usar elementos 

significativos de diversos modelos de forma combinada o conjunta, aunque cada 

modelo pedagógico tiene características comunes también se llevó a la idea de 

posibles hibridaciones entre ellos, ya que permiten el complemento y amplitud de 

los beneficios logrados en el desarrollo de propuestas que usan metodologías de 

un modelo único (Fernández-Rio et al., 2016; García-Merino y Lizandra, 2022; 

González-Villora et al., 2019).  
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2.4.8 TICS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

2.4.8.1 Uso de las Tics 

Los enfoques de educación del siglo XXI están centrados hacia el estudiante, 

por medio de la creación de ambientes apropiados para el uso de la tecnología y la 

información, a través de una diversidad de recursos que permiten un aprendizaje 

personalizado y el acceso general a la educación, teniendo como foco fundamental 

el uso de las tecnologías en los docentes y estudiantes (González-Fernández, 2018). 

El aprendizaje a distancia tiene la posibilidad de usar un entorno de acceso 

abierto, que permite limitar la presencia física y a su vez simular un ambiente de 

aula, teniendo como ventajas el uso de mayores recursos que ayuden a reducir el 

aprendizaje memorístico, permitiendo tener un enfoque de enseñanza por medio 

de la innovación (Subramaniam y Kandasamy, 2011). Debido a los constantes 

avances en el ámbito educativo por medio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), se ha logrado generar programas de formación continua en 

modalidad virtual para los profesores, lo que ha traído facilidades en su uso por 

medio de las distintas herramientas tecnologías que permiten el desarrollo de la 

formación continua en los docentes (Garate y Cordero, 2019). 

2.4.8.2 Gamificación  

La gamificación cada vez va cobrando una gran importancia y protagonismo 

en las clases, siendo esta una estrategia de aprendizaje que se ha convertido en una 

herramienta de carácter motivadora e innovadora, que los profesores están usando 

como una forma de captar la atención de los alumnos, invitándolos a aprender 

desde una mirada más lúdica (Martinez-Hita y Martinez-Hita, 2017)  

La actividad lúdica tiene como principios generar en los participantes 

instancias para actuar de forma creativa e independiente, permitiendo construir 

relaciones sociales entre los integrantes que participan, ofreciendo múltiples 

soluciones de acuerdo con los problemas que deben resolver juntos (Rouissi et. al., 

2020). Esta se encuentra como una estrategia de aprendizaje emergente, como una 

forma de favorecer la motivación y el interés de los estudiantes por aprender, 

mejorar su rendimiento y la capacidad para aumentar su compromiso en la práctica 

de la actividad física (Escarvajal-Rodríguez y Martín-Acosta, 2019). 
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Gamificar es un proceso diseñado en formato de juego, en donde los 

participantes son jugadores que deben apropiarse de este, tomar decisiones, asumir 

retos, participar en un entorno social y recibir retroalimentación, teniendo como 

objetivos propios del proceso de gamificación la diversión (Llorens-Largo et al., 

2016). Por su parte, Ramírez (2014) menciona que gamificar consiste en aplicar 

estrategias de juegos en contextos ajenos a los juegos, con la finalidad de que las 

personas puedan adoptar ciertos comportamientos. 

En este sentido, Pérez-Manzano y Almela-Baeza (2018) indican que la 

gamificación tradicionalmente se ha definido como la aplicación de elementos que 

se encuentran relacionados con el juego en actividades de contextos que no son 

juegos, teniendo como principal objetivo mejorar la motivación intrínseca de los 

participantes. El juego siempre ha sido un factor fundamental como herramienta 

educativa para generar instancias de aprendizajes considerables y aceptables para 

utilizar en la vida en general y con un gran sentido de importancia en la asignatura 

de EF (León-Díaz et al., 2018).  

Dentro de la asignatura de EF, los juegos tradicionalmente son usados para 

conseguir un fin, lo que podría producir una cierta confusión en los futuros 

profesores sobre el concepto de gamificación y juego como medio central y 

primario (Martínez et al., 2021). En torno a la motivación, la gamificación en EF ha 

potenciado la psicología interna y externa del juego como elemento básico del 

proceso, que permite ser una estrategia de motivación que la convierte en una 

herramienta educativa que permite mejorar las capacidades y favorecer la 

formación del alumno (Alarte-Hernández y Arias-Estero, 2021).  

El docente escolar de la era digital ya no se limita a trabajar en los entornos 

virtuales o el uso de estrategias como el aula invertida, siendo cada vez estos 

procesos más normalizados, situación muy similar con el uso frecuente de las 

distintas plataformas y redes sociales como medio de apoyo a la educación actual 

(Quintero-González et al., 2018). En esta línea se pueden desarrollar diversas 

capacidades en el individuo, siendo el juego un ente de diversión y desafío que 

produce una respuesta psicológica y fisiológica por medio de la dopamina. Esto 

también ayuda en el estudiante a generar un mayor compromiso y perseverancia a 

la hora de intentar lograr un objetivo (Ortega y Chacón-Barrero, 2022). 
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2.5 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

2.5.1 Concepto de Evaluación por Competencias 

La evaluación por competencias es uno de los temas que frecuentemente se 

considera más complejo dentro del enfoque de la enseñanza por competencias 

(Castro-Morera, 2011). La evaluación de competencias se puede definir como un 

procedimiento en el que se requiere que el estudiante complete tareas o procesos 

en los que se demuestre su habilidad para aplicar conocimiento y destrezas o 

aplicar conocimientos en situaciones simuladas similares a la vida real. La 

evaluación de competencias es un procedimiento en el cual es necesario que el 

estudiante pueda completar tareas o procesos en los que sea capaz de representar 

su habilidad, conocimiento y destrezas en distintas situaciones y contextos 

parecidos a la vida real (Wiggin, 1993). 

Según Coll (2007) el enfoque basado en competencias no resuelve el problema 

de cómo evaluarlos adecuadamente. No es fácil mantener la continuidad y la 

coherencia en un proceso de toma de decisiones que ha de conducir, desde 

competencias definidas de forma necesariamente general y abstracta, a unas tareas 

concretas de evaluación cuya realización por parte del alumnado debe permitir 

indagar el grado de dominio alcanzado en la aplicación de dichas competencias. 

Sin embargo, las competencias, como las capacidades, no son directamente 

evaluables, sino que hay que elegir situaciones más adecuadas para trabajarlas y 

desarrollarlas, definir la secuencia y el grado propio de los distintos niveles y 

cursos, establecer indicadores de logro y acertar en las tareas que finalmente se le 

pide al alumno que realice. 

La evaluación competencial se encuentra enmarcada en dos referencias 

básicas: por una parte, se encuentra el marco general de la evaluación educativa y 

por otra se encuentra un marco específico, relacionado con las propias 

competencias como parte de la evaluación. La realidad actual de la evaluación 

todavía debe enfrentar algunos obstáculos caracterizados por mitos comunes como 

confundir la evaluación con calificación, la integración de la evaluación en lugar de 

separarla o la predominancia de la función sumativa sobre la función formativa 

(Manassero-Mas y Vázquez-Alonso, 2020). 
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Es necesario que los estudiantes posean el logro de una calidad alta y 

constante en las prácticas de evaluación competencial, siendo esto una visión 

parcial debido a que principalmente se toma en consideración la perspectiva del 

profesor. Es por ello que la evaluación por pares requiere que los estudiantes usen 

una retroalimentación pertinente y constructiva de parte de sus compañeros, de 

esta forma se logra reducir la injusticia, se aumenta la motivación y el compromiso 

de los estudiantes (Ibarra-Saiz et al., 2020). 

La evaluación por competencias aboga por una evaluación formativa, como 

una característica imprescindible para la misma, teniendo como referencia el 

desempeño de los estudiantes en distintos contextos por medio de evidencias e 

indicadores que permitan determinar el grado de adquisición de las competencias 

en sus distintas dimensiones para poder ofrecer la retroalimentación en torno a sus 

debilidades y fortalezas (Tobón et al., 2006). 

Desde una mirada formativa se puede interpretar el proceso de enseñanza-

aprendizaje por medio de modelos y estrategias que permitan la experimentación 

y adquieran las competencias, permitiendo la transferencia con el ámbito real para 

poder manejar situaciones y problemas complejos, actuando de forma consciente, 

responsable y comprometida desde el punto de vista formativo (Fraile-Aranda et 

al., 2018). 

La evaluación formativa y su relación con las competencias claves presenta 

incidencias en su aplicación, como: el dominio del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el uso de las TIC, la capacidad organizativa o el aprender a aprender 

se encuentran vinculadas a la evaluación formativa (Cañadas et al., 2019). 

Por otra parte, las evaluaciones de las competencias demuestran los 

conocimientos y habilidades por medio de la implicación en los procesos como 

también por medio de la construcción de un producto (Johnson et al., 2009). Uno 

de los problemas comunes en las consideraciones estratégicas de quién, qué, 

cuándo y dónde, radica en el punto de partida sobre la creación de un plan de 

evaluación, que es similar a la planificación de un viaje en donde es importante 

anticipar los desafíos (Rosch y Priest, 2017). 
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Para poder evaluar competencias docentes, es necesario valorar con 

evidencias el grado de competencias que poseen los docentes y de la misma forma, 

desde los planteamientos teóricos, psicológicos, didácticos, entre otros, que se 

puedan encontrar y que permitan la emisión de juicios de valor sobre los diseños 

curriculares existentes y su aplicación en los docentes (Fernández-Díaz et al., 2016). 

Sobre todos los aspectos y tareas que engloba la evaluación en la realidad, los 

espacios de aprendizaje generados para desarrollar las competencias de la 

evaluación en los futuros docentes, son escasos o no disponibles (Schneider y 

Bodensohn, 2017). 

Por otra parte, Escobar (2020) propone que para determinar un problema y 

después llevar a cabo una evaluación por competencias, las fases son: “1. La 

determinación del problema 2. Un verbo de desempeño 3. El objeto conceptual 4. 

La finalidad de la competencia 5. El(los) criterio(s) de calidad 6. Una condición de 

referencia 7. Las actividades-entrenamiento (evidencias-informes)” (p.47) 

También Kutlu (2018) plantea que cuando el objetivo está basado en el 

desarrollo de las habilidades del siglo XXI de los alumnos, se debe adoptar un 

enfoque de evaluación de carácter consistente hacia la naturaleza de esas 

habilidades y que pueda ser apoyado en estas habilidades, lo cual implica tener 

coherencia entre las habilidades específicas y los mensajes dirigidos a los 

estudiantes en el tipo de evaluación.  

De igual modo, Esteban-Bara y Gil-Cantero (2022) consideran a la evaluación 

como la punta de un iceberg, debido a la gran importancia que posee para los fines 

educativos y en donde todavía se deben tener en consideración algunas cuestiones 

importantes representadas en los currículos educativos de los países que usan este 

sistema educativo. 

Las competencias permiten a los docentes realizar prácticas de enseñanza-

aprendizaje más efectivas, para cumplir con las demandas y desafíos. Es por ello 

que la evaluación de las competencias puede mejorar los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes, inspirando creatividad e innovación, lo que lleva a que los 

docentes sean profesionales cualificados, con habilidades técnicas, sociales, de 

pensamiento interdisciplinario y técnicas de resolución de problemas (Mei et al., 

2022). 



80                                                                                   CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.5.2 Evaluación Competencial en Educación Física  

Debido a la influencia de los sistemas de evaluación formativos en los 

estudiantes de una forma evidente y no tanto enfocado a las competencias, se hace 

necesario conocer las competencias de los futuros profesionales sobre este tema en 

particular (Asún et al., 2019). 

De acuerdo a Castillejo, Hernández y Álvarez (2017): 

             “El perfil de competencias del profesor de educación física escolar (…) es 

un modelo que expresa el saber, el saber – hacer, y el saber - ser de su 

actividad profesional, y está conformado por un conjunto de competencias 

de naturaleza compleja y las descripciones más o menos detalladas de las 

cualidades que han de caracterizar el desempeño del sujeto, y demuestran 

el nivel de desarrollo alcanzado en cada una de ellas”. (p. 115) 

Por su parte, López-Pintor (2009) menciona que la evaluación de las 

competencias se encuentra centrada en la realización de tareas, producto que son 

las que posibilitan que el dominio del contenido se transforme en competencia, de 

modo que, para obtener información de las tareas de los estudiantes, se requiere 

identificar las tareas implicadas en la ejecución de los trabajos y asociar esas tareas 

a los criterios de evaluación definidos en el currículum. 

En EF se encuentran relacionadas las competencias aplicadas a distintas 

estrategias metodológicas y de carácter evaluativo que permiten facilitar el 

desarrollo de las competencias claves para poder ser transferidas al ámbito real 

(Castejón et al., 2018). 

Existen múltiples maneras de escoger un instrumento de evaluación en el 

modelo competencial que pueda ser adecuado en función de lo que se quiera 

obtener en el proceso de evaluación por competencias, siendo algunos de los 

instrumentos más utilizados los diarios de campo, la observación y las escalas de 

competencias o rúbricas (Escamilla, 2008; Zapatero-Ayuso et al., 2018b). 
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a) Ejemplo de Rúbrica para la Autoevaluación de alumnado 
 

Figura 3.  

Ejemplo de instrumento de evaluación  
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Fuente: Tomado de Estrada-Aguilar y Peire-Fernández (2018) 
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b) Instrumento de evaluación para el profesorado 

Tabla 5. 

Instrumento de evaluación para el profesorado 

Unidad didáctica …………………………………… 

Curso al que se dirige ………………………………. 

Indicadores Sí  Bastante  Poco No 

¿Ha existido coherencia entre los objetivos que se 

proponen y los contenidos que se trabajan? 

    

¿Ha habido coherencia entre los contenidos y las 

tareas? 

    

¿Ha sido adecuada la metodología propuesta para 

trabajar los diferentes tipos de aprendizajes? 

    

¿Se han previsto los recursos adecuados para su 

desarrollo? 

    

¿Estaba propuesto un procedimiento de evaluación 

idóneo para el tema que se trata en la tarea? 

    

¿Ha tenido en cuenta los conocimientos y 

habilidades previas de los alumnos? 

    

Los aprendizajes que se proponen ¿Han dado 

respuesta a los intereses de los alumnos? 

    

Los aprendizajes que se proponen ¿se han percibido 

como útiles y funcionales para los alumnos? 

    

La concepción de la tarea ¿se ha adaptado a las 

características de los diferentes alumnos del grupo? 

    

¿Se ha posibilitado grados de autonomía en el 

trabajo de los alumnos (aprender a aprender)? 

    

¿Se ha posibilitado la participación activa de los 

alumnos? (Competencias sociales y cívicas) 
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¿La tarea ha generado motivación hacia la 

Educación Física? (Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

    

¿Se han posibilitado intercambios comunicativos 

entre alumnos y profesor alumno? (Competencia 

lingüística) 

    

¿Se han propiciado diferentes situaciones 

expresivas teniendo el cuerpo y el movimiento 

como protagonistas? (Conciencia y expresiones 

culturales) 

    

Fuente: Tomado de García-González y García-González (2015) 

2.5.3. Estudios sobre el modelo competencial en Educación Física escolar  

A continuación, se presentan los estudios encontrados en los últimos diez 

años en torno al concepto de modelo competencial en EF escolar. La búsqueda de 

información se realizó en las bases de datos Scielo, Redib y Dialnet en documentos 

de acceso abierto. Se usaron las palabras claves en español y en inglés. Para 

seleccionar la información se utilizó la opción de búsqueda incorporando las 

palabras claves en el título y utilizando el operador booleano AND para combinar 

las palabras “Modelo Competencial AND Educación Física Escolar” y 

“Competency Model AND “School Physical Education” 

 

En la tabla 5, se puede apreciar en detalle el título, los autores, el año, la 

revista, los objetivos y el tipo de estudio, de cada uno de los artículos incluidos en 

la revisión. 
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Tabla 6. 

Artículos seleccionados sobre el Modelo Competencial en Educación Física escolar 

N° Titulo Autor (es) Año País Revista Objetivos del estudio Tipo de 

estudio 

1. ¿Se programa por 

competencias en 

educación física 

en secundaria? 

Zapatero-

Ayuso, J, 

González-

Rivera, M y 

Campos-

Izquierdo, A. 

2019

a 

España Revista de 

Currículum y 

Formación  

del Profesorado 

Conocer en profundidad 

cómo se programa por 

competencias en los 

Departamentos de 

Educación Física. 

Estudio 

Cualitativo 

2. ¿Por qué y para 

qué de las 

competencias 

clave en 

educación física? 

Análisis de dos 

posturas 

contrapuestas 

Pérez-Pueyo, 

A., Vicente-

Pedraz, M., y 

Hortigüela, 

D. 

2019

b 

España Retos  Confrontar dos líneas 

argumentales 

contrapuestas bajo el 

juicio de dos expertos en 

la temática 

Estudio 

Cualitativo 
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3.  De las 

competencias 

básicas a las 

competencias 

clave: 

conceptualización 

desde la 

educación física 

Zapatero-

Ayuso, J, 

González-

Rivera, M y 

Campos-

Izquierdo, A. 

2018

a 

España Revista 

Currículum 

Establecer unos 

descriptores que ayuden 

a comprehender las 

competencias y orientar 

cómo realizar la 

contribución en la EF 

Estudio 

Cualitativo  

 

4. El modelo 

competencial en 

educación física: 

Contribución, 

evaluación y 

vinculación con 

sus contenidos 

Zapatero-

Ayuso, J, 

González-

Rivera, M y 

Campos-

Izquierdo, A. 

2018

b 

España Cultura, Ciencia 

y Deporte 

Conocer las prácticas 

profesionales de los 

profesores de Educación 

Física (EF), analizando el 

papel de las 

competencias y su 

evaluación 

Estudio 

cualitativo 
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5. Diseño y 

valoración de una 

investigación 

evaluativa. La 

enseñanza por 

competencias en 

Educación Física 

Zapatero 

Ayuso, J.A., 

González 

Rivera, M.D. 

Campos 

Izquierdo, A.  

2017

a 

España Revista 

Electrónica 

 

Interuniversitari

a de Formación 

del Profesorado 

 

Metaevaluar una 

investigación evaluativa, 

indagando sobre el modo 

en que este estudio 

influyó en los 

participantes y pudo 

contribuir a la 

integración del modelo 

competencial en su 

desempeño docente. 

 Estudio 

Cualitativo-

Cuantitativo 

6. Intervención 

docente en 

Educación Física: 

contribución a las 

competencias en 

Secundaria 

Zapatero-

Ayuso, J, 

González-

Rivera, M y 

Campos-

Izquierdo, A. 

2017

b 

España Enseñanza & 

Teaching 

Conocer en profundidad 

la contribución e 

importancia que un  

grupo  de profesores  de  

Educación Física  (EF)  en  

Secundaria otorgan a las 

competencias en su 

práctica habitual, así 

como explorar la relación 

con los contenidos 

tratados en la asignatura. 

Estudio 

Cuantitativo-

Cualitativo 
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7. Dificultades y 

apoyos para 

enseñar por 

competencias en 

Educación Física 

en 

secundaria: un 

estudio 

cualitativo 

Zapatero-

Ayuso, J, 

González-

Rivera, M y 

Campos-

Izquierdo, A. 

2017

c 

España RICYDE. 

Revista 

Internacional de 

Ciencias del 

Deporte 

Analizar las barreras y 

apoyos que un grupo de 

profesores de Educación 

Física 

en Secundaria de la 

Comunidad de Madrid 

encuentran para 

desarrollar el enfoque 

por competencias en el 

desempeño de su trabajo 

 Estudio 

cualitativo  

8. Competencias 

básicas y 

programación de 

Educación Física. 

Validación de un 

cuestionario 

diagnóstico 

Lleixá 

Arribas, T., 

Capllonch 

Bujosa, M., y 

González 

Arévalo, C. 

2015 España Retos Diseñar y validar un 

cuestionario que nos 

permita verificar cuál es 

el nivel de penetración de 

las competencias básicas 

en las programaciones de 

Educación Física por 

parte de los docentes de 

la enseñanza obligatoria 

Estudio 

Cuantitativo 
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9. La evaluación por 

competencias en 

Educación Física: 

Modelos e 

instrumentos de 

evaluación 

utilizados por el 

profesorado. 

Zapatero-

Ayuso, J, 

González-

Rivera, M y 

Campos-

Izquierdo, A. 

2013 España Ágora para la 

educación física 

y el deporte 

Conocer el modelo de 

evaluación por 

competencias aplicado y 

propuesto por un grupo 

de profesores de 

Educación Física en 

Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) en la 

Comunidad de Madrid 

Estudio 

Cualitativo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8668
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8668
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8668
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2.6 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

2.6.1 Antecedentes sobre la formación del profesorado  

Históricamente el docente ha sido objeto y sujeto de formación. Ante ello el 

objeto de formación corresponde a cuando los docentes asisten a un curso y se les 

indica lo que deben realizar y el sujeto de formación sería cuando el profesor con 

sus compañeros en un lugar, deciden un proyecto de cambio y solicitan que les 

ayuden a formarse, es ahí donde aparece el sujeto de formación (Imbernón, 2006). 

Por su parte, la formación continua docente es un proceso que se realiza a lo 

largo de toda la etapa en que el profesor se encuentra activo y para ello es necesario 

que participe en programas que tengan una oferta de calidad, que sea amplia y 

diversa (Guisasola et al., 2001). También es necesario considerar los contenidos 

abordados en los cursos de formación, ya que estos, si no son eficaces y se 

descontextualizan de la realidad educativa, no podrán ser aplicados en su práctica 

profesional en el aula, de esta forma se hace necesario una estructura deliberada 

para el desarrollo de un proceso formativo con diferentes estrategias, actividades, 

metodologías; entre otros aspectos (Alfageme-González y Nieto-Cano, 2017). 

Respecto a los planes de formación del profesorado y su relación a los 

problemas orientados a los contenidos de las materias, es necesario que el docente 

experimente las características innovadoras de la tecnología, siendo necesario no 

solo aprender con el uso de la tecnología, sino aprender con ella (García Romano 

et al., 2015, Quintero Tapia et al., 2018). 

La identidad docente se origina en la relación entre el profesor ideal y 

profesor real, es decir, entre lo que se espera que realice el docente y lo que 

realmente es y puede hacer de acuerdo a su formación y desarrollo profesional. Por 

lo tanto, es necesaria la formación y actualización profesional en el ámbito de la 

educación (Veloquio, 2017). La educación permanente permite adaptar a las 

exigencias sociales por medio del perfeccionamiento en torno a las competencias y 

cualificaciones, que permita facilitar por una parte la promoción social y personal 

y por otra la empleabilidad de las personas.  
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Es por ello que las instituciones tienen como función realizar una oferta 

formativa de diversas modalidades, permitiendo una solución a las necesidades de 

aprendizaje continuo (Santoveña, 2012). El gran impulso y continua expansión del 

conocimiento, como su constante obsolencia, crea una gran inestabilidad a nivel 

particular como a nivel institucional, alegando la necesidad de un aprendizaje 

durante toda la vida como requisito mínimo para el desarrollo profesional y 

personal (González-Sanmamed et al., 2020). 

La actualización docente debe ser considerada un elemento fundamental 

para lograr el cambio educativo, observada desde una mirada crítica y activa del 

participante, implicando la formación permanente orientada a un proceso continuo 

y significativo por medio de la interacción entre los docentes con la finalidad de 

compartir experiencias y reflexiones que permitan la construcción de saberes 

significativos (Fuguet, 2007). 

El concepto de formación permanente en el profesorado ha sido cada vez más 

utilizado en el ámbito educativo, cuyo propósito es mejorar la propia praxis, 

tratándose de estar con la disposición de aprender durante toda la vida con la 

finalidad de lograr un efectivo desarrollo profesional y la calidad de la educación 

en general (Benítez-Ávila et al., 2019). 

2.6.2 Formación Inicial Docente  

En Chile la formación inicial debe responder a estándares que establece el 

Ministerio de Educación  para los futuros profesionales, de los cuales se pueden 

mencionar : a) ser capaz de trabajar con constructos abstractos de procesos de 

análisis y síntesis; b) tener conocimientos de análisis cuantitativo que le permitan 

leer, analizar e interpretar los distintos tipos de datos; y c) desarrollar habilidades 

en el uso de TIC y en gestión de información, para acceder a nuevos conocimientos 

y usar herramientas de productividad (Lara-Subiabre y Castillo-Mardones, 2020). 

En Chile, desde los años noventa se han generado una variedad de reformas 

en la educación con el objeto de mejorar la calidad y equidad del sistema educativo. 

Para ello dentro de las medidas destacan la Jornada Escolar Completa (JEC), el 

programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad (MECE), el perfeccionamiento 

y Evaluación Docente, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y Gestión Escolar 
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(SACGE), la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), la Comisión Nacional 

de Acreditación (CNA); entre otros organismos que han permitido mejorar las 

políticas educativas (Tenorio, 2011). 

Por otra parte, el movimiento social de los jóvenes estudiantes conocido como 

“los pingüinos”, generado el año 2006 fue producto de las reclamaciones dirigidas 

hacia una mejor educación pública, teniendo resultados en la propuesta de políticas 

públicas y dentro de los puntos centrales que trabajaron en el consejo asesor, fue el 

de la formación inicial docente, donde integró problemas derivados de los mismos, 

como la calidad y relevancia del currículo para las necesidades del sistema escolar, 

como también la falta de regulación en las nuevas carreras de pedagogía y la falta 

de precisión en las instituciones formadoras para que sean acreditadas (Avalos, 

2014). 

 

Figura 4. 

Políticas y acciones dirigidas a la formación docente (2008-2014)  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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El campo de la deliberación de las políticas educativas del sistema chileno 

revela que la formación inicial de los profesores es un factor clave en el 

mejoramiento de la calidad educativa (Cox et al., 2010). Por otra parte, los datos de 

la prueba Inicia ofrecen evidencias sobre un escenario que se presenta como no 

homogéneo y que requiere indagar las diferencias respecto de la calidad de la 

formación inicial docente realizada y ofertada por un sinnúmero de instituciones 

educativas nacionales de educación superior (Ruffinelli, 2013). 

El Programa Inicia del Ministerio de Educación de Chile es un programa que 

examina ámbitos de evaluación a los recién egresados de pedagogía y evalúa la 

calidad de formación de la institución universitaria, mediante la evaluación de los 

conocimientos disciplinarios, los conocimientos generales de educación y 

pedagogía, las competencias pedagógicas fundamentales y las competencias 

generales (TIC y Comunicación o lenguaje). Esta información obtenida se triangula 

y se informa de forma confidencial a los examinados y a la institución formadora 

(González-Brito y Calvo-Rost, 2012). 

De acuerdo a lo que indica Ávalos (2003), en Chile la formación tiene cuatro 

caminos de formación inicial:  

1. Formación general referida a la educación: historia, filosofía, sociología, 

ética, identidad profesional, políticas y reformas educativas; entre otros tópicos 

electivos o emergentes. 

2. Formación pedagógica: ciencias de la educación, currículum, evaluación, 

didáctica general o metodologías de enseñanza, psicología e informática. 

3. Formación disciplinaria: contenidos específicos inmersos en el currículum 

(lengua, historia, matemáticas, física, química, artes, ciencias, filosofía, etc.). 

4. Formación en la práctica: acercamiento temprano y progresivo a los centros 

escolares: prácticas de observación, prácticas de colaboración y prácticas de 

intervención auténtica. 
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El problema más significativo en la formación inicial del profesorado está en 

la separación entre la formación recibida y las exigencias establecidas sobre el 

desempeño, encontrándose los programas de formación muy alejados de los 

problemas reales que un profesor debe afrontar en la escuela, de ahí que se produce 

el desconcierto y sentimientos de inadaptación y malestar por parte de los docentes 

en sus centros de enseñanza (Camacho-González y Padrón-Hernández, 2006). 

También, los problemas de formación inicial docente radican en la vinculación con 

la realidad educativa de los establecimientos y de los territorios en los cuales se 

producen las experiencias tempranas de aprendizaje, en donde en algunos centros 

desarrollan sus prácticas al final de la carrera y en otros son prácticas tempranas 

asociadas al desarrollo de competencias predefinidas (Williamson et al., 2015). 

Los inicios de la carrera docente se encuentran marcados por el paso de un 

sistema de educación superior a un sistema laboral, encontrándose bastante 

evidencia sobre las problemáticas a las que los profesores principiantes se 

enfrentan al inicio de su carrera docente y lo que tiene un impacto significativo en 

su futuro desempeño, lo que conlleva un efecto importante en sus experiencias en 

las escuelas y la posibilidad de deserción temprana de la docencia, ya que los 

docentes experimentan un fuerte choque con la realidad: de un día para otro deben 

asumir las mismas responsabilidades que un profesor con experiencia y en la 

mayoría de los casos recibir un salario menor sin tener un apoyo necesario para 

enfrentar la etapa inicial de la docencia (Ayala, 2014). 

 

2.6.3 Identidad profesional 

Se puede considerar que la identidad profesional se desarrolla a base de tres 

dimensiones: la dimensión individual/social, la dimensión continua/discontinua y 

la dimensión múltiple/única. Desde esta perspectiva, el sistema de significados que 

las personas construyen sobre la profesión es lo que permite identificarse como 

profesor/a.  

 

 

 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                        95 
 

 

En este proceso, considerar las experiencias vividas por el estudiante durante 

su formación inicial y el ejercicio de la profesión es fundamental para comprender 

la construcción de esta identidad y para que los estudiantes se identifiquen como 

docentes (Monereo y Contreras, 2014). 

La identidad profesional es un factor clave para comprender la vida 

profesional de los docentes, promoviendo un mejor bienestar, desempeño; y 

generando altos niveles de compromiso con la profesión en conjunto, de alto grado 

de rendimiento académico por parte de los alumnos. Es durante este periodo 

cuando las personas construyen la profesión, permitiéndose identificar como 

profesor, considerando sus experiencias como estudiantes durante su formación 

inicial y el ejercicio de la profesión lo que permite la construcción de esa identidad 

y a la vez para que los estudiantes se identifiquen como docentes (Cuadra-Martínez 

et al., 2021). 

La formación de la identidad de un profesor corresponde al proceso de 

educación profesional de la personalidad y se logra durante los últimos años de 

formación o durante la práctica de la profesión docente de acuerdo a las destrezas 

adquiridas y la interacción social. Esto queda expresado en la ley de la doble 

formación que es mencionada como cualquier función durante el desarrollo 

cultural que aparece en escena dos veces, primero como algo de carácter social y 

otra como algo psicológico (Javier-González, 2017). 

Por otra parte, la identidad personal, integra varias identidades particulares 

ante los demás y ante nosotros mismos, como resultado de la cultura de donde se 

nace, la historia de vida, la educación y la voluntad de lograr a un nivel personal o 

profesional del que se tiene como objetivo (Recarey et al., 2011). La identidad es un 

constructo conformado por factores racionales y no racionales, en el cual la relación 

entre los valores profesionales y personales están insertos en el núcleo, que a su vez 

se expresa en la motivación, la actitud y el compromiso (Delgado-García y Toscano-

Cruz, 2021). 
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Sobre el pensamiento inicial docente, existe un amplio conjunto de 

motivaciones que juegan en común, de acuerdo a los distintos momentos 

formativos, los tipos de participantes y el interés de la docencia entre otros aspectos 

(Ponte-Pedrajas et al., 2010). El desarrollo de la identidad profesional es 

considerado como un proceso continuo de lo que uno cree sobre la enseñanza-

aprendizaje y también como maestro/profesor para identificar sus roles y 

propósitos en concordancia con la ética profesional (Falcon-Linares y Arraiz-Pérez, 

2020). 

La definición de identidad es un concepto que posee diferentes significados 

en la literatura, teniendo en común que esta no corresponde a un atributo fijo de 

una persona, sino que representa un fenómeno relacional (De Tezanos, 2012). La 

identidad profesional es un proceso no lineal que pasa por dificultades superadas 

con la apropiación de competencias profesionales dispuestas en contextos reales de 

desempeño, en donde aparecen contradicciones, tensiones y dudas que disponen 

al docente en una encrucijada en la determinación social y la mirada individual y 

subjetiva (Vanegas-Ortega y Fuentealba-Jara, 2019). 

Es necesario destacar que los programas de formación son la primera y 

principal instancia inicial de construcción social de la profesión, debido a que 

aquellas características les permitirán obtener un sello peculiar producto de los 

procesos formativos en el centro del debate (Parra, 2004). 

2.6.4 Desarrollo Profesional Docente  

El desarrollo profesional continuo en Chile es responsabilidad del Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica (CPEIP), cuya 

administración corresponde al Ministerio de Educación, quien ejecuta diversas 

instancias de formación profesional a los docentes de aula y directivos de los 

distintos tipos de establecimientos escolares, ejecutando un itinerario formativo 

desde la promulgación de la Ley 20.903, que crea el sistema de desarrollo 

profesional docente, siendo este el marco regulador sobre los docentes en ejercicio 

y también el sistema de evaluación docente (Ley 20.903, 2016; Guerra-Guajardo y 

Plaza-Maldonado, 2021).  
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La misión del CPEIP es fortalecer la formación inicial y apoyar el desarrollo 

de educadores, profesores y directivos a lo largo de toda su vida profesional, 

potenciando sus capacidades, incentivando la mejora de su práctica y reconociendo 

la profesión. Respecto a su misión, es la de construir un futuro con sentido para la 

docencia, constituyendo al CPEIP en un referente nacional e internacional en 

cuanto a Desarrollo Profesional Docente. También, aportar a la Calidad Docente 

con foco en cómo se enseña y aprende en la sociedad del conocimiento, teniendo 

como eje central la mejora de la práctica pedagógica y, por ende, el alza en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes (CPEIP, 2020). 

Es posible entender al desarrollo profesional docente como la evolución de 

las profesiones y un constante proceso dinámico que se modifica continuamente, 

debido a las exigencias de la sociedad y los distintos cambios internos de la 

profesión docente y la construcción de su propia identidad en la educación 

(Cuenca, 2015). Por su parte Núñez-Prieto (1999) indica que son procesos de 

aprendizaje en donde los docentes pueden y deben participar, de modo continuo, 

en torno al contexto, desafíos y oportunidades que la educación y el profesorado 

enfrentan continuamente  

El CPEIP (2017) define al desarrollo continuo como: 

             El sistema promueve la formación profesional continua de los docentes, de 

manera individual y colectiva, abordando la actualización de los 

conocimientos de las disciplinas que enseñan y de los métodos de 

enseñanza, de acuerdo con el contexto escolar en que se desempeñan y el 

desarrollo de competencias personales e interpersonales para el ejercicio de 

la docencia (p. 17). 

 

 

 

 

 

 



98                                                                                   CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

Figura 5. 

Organigrama del CPEIP (2020) 

2.6.5 CPEIP y Evaluación Docente 

A partir del año 2003 en Chile se aplica el Sistema de Evaluación Docente del 

Desempeño Profesional, siendo esta política aplicada en su inicio a todos los 

docentes que trabajaban en la educación municipal. No obstante, el desarrollo de 

este sistema de evaluación docente ha traído consigo una serie de dificultades en 

su aplicación del profesorado (Gajardo-Ibáñez et al., 2020). 
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El sistema de evaluación docente se inicia principalmente debido a las 

reformas que se estaban produciendo en los años noventa, considerándose 

importante el rol del profesor y su calidad de desempeño se convirtió en un tema 

de discusión en la política (Ávalos, 2007). Por su parte, el Ministerio de Educación 

(2004a)  menciona que la evaluación está  relacionada con el desempeño profesional 

de los docentes, sometidos a criterios e indicadores sobre los saberes y el quehacer 

docente en el aula por medio del uso de un Marco de la Buena Enseñanza, el cual 

reúne los pilares fundamentales en donde los docentes se pueden orientar para 

realizar su quehacer docente, siendo esta evaluación para los profesores de carácter 

formativo, entendiéndose como un sistema que reconoce el desempeño de los 

docentes y su trayectoria la que puede evolucionar a través del tiempo.  

A partir de la Ley 20,903, se crea el sistema de Carrera  y Desarrollo 

Profesional, organizando el sistema en tres niveles: el primero a cargo del 

Ministerio de Educación (Mineduc), a través del Centro de Perfeccionamiento e 

Investigaciones Pedagógicas (CPEIP); posteriormente continúa el segundo nivel, 

que tiene la función de recepción y distribución de los instrumentos e informes de 

resultados; y un tercer nivel, que comprende a la escuela, el equipo directivo y el 

docente en proceso de evaluación (ver Figura 6). Este proceso contempla una 

duración aproximada de ocho meses, que va desde la notificación de la evaluación 

del docente hasta el reporte de entrega de los resultados, en donde durante ese 

tiempo los profesores que se encuentran en proceso de evaluación deben responder 

a cuatro instrumentos de evaluación: portafolio, pauta de autoevaluación, 

entrevista par y reporte del director (Manzi et al., 2011). 
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Figura 6. 

Niveles de organización del sistema chileno de evaluación 

 

Fuente: Manzi et al., 2011 

2.6.6 Formación permanente y/o continua en Chile 

Para poder abordar la formación docente, se requiere constatar una serie de 

factores y relaciones que se influyen en sus procesos y resultados. Específicamente 

en Chile, la precarización del sistema de educación pública y la desregularización 

de la formación de profesores han sido aspectos de un alto impacto en la formación 

inicial y continua del profesorado, incidiendo en el desarrollo de programas de 

formación, los resultados de futuros profesionales, ente otros temas (Contreras y 

Monereo, 2016). 
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De acuerdo con Avalos (2008), la formación docente se encuentra situada bajo 

dos enfoques epistémicos: por un lado, está el enfoque del déficit y por otra parte 

el del Desarrollo Profesional Docente. El primero tiene relación con una visión 

sobre las competencias y la capacitación para su desempeño y el segundo posee 

una visión de progreso, donde el docente es un portador de saberes en continuo 

aprendizaje profesional, valorando las capacidades y destrezas para ayudarlo en 

su fortalecimiento y/o desarrollo de estas. 

Por lo tanto, la formación continua docente corresponde a un proceso de 

reflexión constante por parte del profesor sobre su quehacer docente, cuyo objetivo 

es generar un conocimiento superior que le pueda permitir un conocimiento 

superior, lo cual se lleva a cabo en toda la carrera profesional docente, teniendo 

fines específicos tales como la capacitación en didácticas o la actualización docente 

(Imbernón, 2001). La formación continua tiene como principio que ninguna 

formación profesional se agota, lo cual se aparta de la noción del déficit y se apoya 

en principios anclados en los avances del conocimiento por medio de las 

metodologías del aprendizaje y la construcción de nuevos conocimientos 

(Sepúlveda y Lagorarsino, 2018). 

Los enfoques de formación se pueden clasificar según las modalidades de 

instrucción y las acciones del acceso profesional según la actividad de aprendizaje 

y la orientación del proceso (Chang et al., 1997). Según Imbernón (1996), plantea 

cuatro enfoques de formación: a) Enfoque de formación orientado 

individualmente, b) Enfoque de Observación/Evaluación, c) Enfoque de Desarrollo 

y Mejora, y d) Enfoque Indagativo. 

Por otra parte, León (2007) menciona que la formación continua docente se 

encuentra exigida por distintos actores sociales que influyen, tales como la 

construcción de políticas públicas, los estudiantes y sus familias, entre otras 

demandas docentes para su formación. Los cambios generados en los últimos 

tiempos en los distintos contextos sociales, económicos, políticos y productivos 

también han tenido incidencia en los sistemas de formación, permitiendo acceder 

a una variedad de ofertas que permiten adaptarse a las distintas realidades 

profesionales, referido a la formación y actualización docente (Vergara, 2007). De 

igual modo, la formación continua considera los factores relacionados con los 

cambios curriculares de acuerdo con la realidad educativa (Aguirre-Canales et al., 

2021). 
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También, la formación continua del profesorado ha sido planteada desde 

nuevas posibilidades ofertadas por las TIC, en consecuencia, a su fácil aplicación y 

las distintas utilidades para la adquisición y construcción del conocimiento, siendo 

una forma de ofertar cursos, talleres y seminarios en distintas modalidades de 

trabajo para la formación (Garate-Carrillo y Cordero-Arroyo, 2019). Llama la 

atención que una de las constantes críticas hacia la formación docente se encuentra 

en el déficit de articulación sistemática, al no proveer del tiempo suficiente ante el 

conocimiento entregado, el monitoreo de la transferencia de los conocimientos 

adquiridos y la falta de promoción en el desarrollo profesional del trabajo 

colaborativo entre los actores involucrados (Aguerrondo, 2004). 

La importancia real para que los docentes puedan proyectar avances de 

calidad es asegurando una participación y aprendizaje en la diversidad de los 

estudiantes (Barber y Mourshed, 2008).  La formación continua para el desarrollo 

profesional docente en Chile establece oportunidades de desarrollo a los docentes, 

en torno al conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinario en distintas líneas 

de actuación (Mineduc, 2004b). 

En Chile, generalmente la formación del profesorado se ha ejecutado por 

medio de un modelo de capacitación y perfeccionamiento caracterizado por la 

transmisión frontal, desarrollado por agentes externos a la institución, lo cual no 

permite un aprendizaje que pueda propiciar la reflexión y autonomía (Moliner y 

Loren, 2010). El estatuto docente en Chile asume un rol central en las políticas, 

modelos y tendencias sobre el estatus profesional, orientados a mejorar la 

excelencia en docencia como proceso pedagógico fundamental y la constante 

necesidad de formación en una época de constantes cambios socioculturales 

(Miranda-Jaña et al., 2014).  

Así como la plantea Avalos y Matus (2010), la formación continua es vista 

como una capacitación en áreas donde se presenta déficit del conocimiento docente, 

pero posteriormente se entiende que la tarea docente es un proceso permanente y 

dinámico en los profesionales de la educación en donde la experiencia previa y las 

expectativas docentes son factores fundamentales para el aprendizaje profesional 

eficaz.  
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La idea de un profesor que debía ser formado con una gran calidad, en 

condiciones laborales y de desarrollo profesional relacionados a sus tipos de tareas 

y acorde a sus desempeños (Ruffinelli-Vargas,2016). Por lo tanto, la formación 

permanente, vista como un proceso de aprendizaje profesional de tipo político-

ideológico, encaminada al desarrollo profesional de calidad y un protagonismo 

docente continuo en su formación profesional docente en el ámbito educativo 

(Quintero- Tapia et al., 2018). 
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3.1 OBJETIVOS  

 

Posterior a revisar los aspectos teóricos más relevantes del estudio, es 

importante definir cuáles serán los objetivos e hipótesis, lo cual nos ayudará a 

identificar las orientaciones y lineamientos que pretendemos con esta tesis. 

1) Conocer y analizar las creencias del profesorado de Educación Física en 

Educación Media en relación a la aplicación de una evaluación formativa y 

compartida y un modelo de aprendizaje competencial en la provincia de Osorno 

(Chile). 

2) Implementar y evaluar un curso de formación para el profesorado sobre 

evaluación formativa y compartida y el trabajo por competencias en Educación 

Física en la provincia de Osorno (Chile).  

3) Diseñar, aplicar y valorar sistemas de evaluación formativa y compartida 

y por competencias en Educación Física en Educación Media desde la perspectiva 

del profesorado y el alumnado, tras el curso de formación en la provincia de Osorno 

(Chile). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Describir las creencias en torno a las Competencias Clave y a la 

evaluación y el tipo de evaluación que se lleva a cabo en la materia de Educación 

Física en Educación Media de los establecimientos de la provincia de Osorno 

(Chile) desde la perspectiva del profesorado. 

1.2. Analizar las creencias del profesorado en torno a las Competencias Clave 

y a la evaluación en función del sexo, edad, tipo de centro o establecimiento 

educativo, experiencia docente y número de alumnos por grupo. 

2.1. Evaluar un curso de formación permanente sobre evaluación formativa 

y compartida y el trabajo por competencias por parte de los docentes de Educación 

Física en Educación Media asistentes al mismo, atendiendo a su diseño, desarrollo 

y evaluación final. 

3.1. Estudiar la influencia de un curso de formación permanente para 

profesores de Educación Física en Educación Media en torno a la evaluación 

formativa y compartida y el trabajo por competencias, sobre: a) el aprendizaje y 

mejora en el conocimiento del tema por parte del profesorado asistente; b) la 

metaevaluación didáctica del profesorado implicado. 
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3.2. Analizar si la programación y la aplicación de una unidad educativa, 

posterior al curso de formación recibido, permite evaluar el grado de consecución 

de las Competencias Clave del alumnado. 

3.3. Conocer la percepción del profesorado y del alumnado sobre el carácter 

formativo del sistema de evaluación planteado y experimentado en una unidad 

educativa posterior al curso de formación. 

 

3.2 HIPOTESIS 

 

H.1.2.1 El profesorado de Educación Física en Educación Media de la 

provincia de Osorno (Chile) no conoce en profundidad la propuesta sobre la 

evaluación formativa y compartida, y el trabajo y evaluación competencial, 

utilizando todavía una evaluación tradicional. 

H.1.2.2. En la provincia de Osorno (Chile) se utiliza una evaluación 

tradicional en Educación Física en Educación Media, es decir, no se realiza una 

evaluación formativa, compartida y por competencias. 

H.1.3.1. Existen diferencias significativas entre las creencias del profesorado 

estudiado, en función de los años de experiencia, la edad y sexo de los mismos; 

valorando y percibiendo los docentes más jóvenes y con menos años de experiencia 

el potencial de la evaluación formativa y compartida. 

H.1.3.2. El número de alumnos por grupo y el tipo de establecimiento 

educacional repercute directamente en la utilización de la evaluación formativa y 

compartida en las clases de Educación Física, siendo más utilizado por los docentes 

que menos alumnos tienen por grupo. 

H.2.1. El curso de formación permanente sobre sistemas de evaluación 

formativa y/o compartida y por competencias va a ser valorado positivamente por 

los docentes asistentes al mismo, debido a la actualización y novedad de 

contenidos, al diseño y a la metodología utilizada para su desarrollo. 
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H.3.1. El curso de formación permanente sobre sistemas de evaluación 

formativa y/o compartida y por competencias ayuda al profesorado de Educación 

Física de la provincia de Osorno (Chile) participante tanto a mejorar el 

conocimiento sobre el contenido, como a aplicarlo de forma concreta, es decir, a 

programar el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación en las unidades 

educativas incluyendo las competencias clave y en términos de evaluación 

formativa y compartida. 

H.3.2. Tras la realización del curso, la programación y aplicación de una 

unidad educativa modificada respecto a la inicialmente programada permite 

evaluar el grado de adquisición de las Competencias Clave adquiridas por el 

alumnado de Educación Física. 

H.3.3. Tanto el alumnado como el profesorado de Educación Física de la 

provincia de Osorno (Chile) participante en el estudio percibe un alto grado de 

“formatividad” en el sistema de evaluación de la unidad educativa llevada a cabo 

con posterioridad al curso de formación permanente. 



108                                                                  CAPÍTULO IV. ESTUDIOS REALIZADOS  

IV – ESTUDIOS REALIZADOS 
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4.1. ESTUDIO 1.  CREENCIAS DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

SECUNDARIA EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 

FORMATIVA Y COMPARTIDA Y UNA EVALUACIÓN COMPETENCIAL  

4.1.1 Introducción  

En el primer estudio realizado se pretendió conocer y analizar las creencias 

del profesorado de EF de Secundaria acerca de los conocimientos sobre la 

Evaluación Formativa y Compartida (EFyC) y las competencias claves, en torno al 

cuestionario empleado que cumple con los criterios de validez, fiabilidad y 

objetividad. A continuación, se presentan los objetivos del primer estudio (Ver 

tabla 7) 

 

Tabla 7. 

 Objetivos del primer estudio 

Objetivo general: 

           1. Conocer y analizar las creencias del profesorado de 

Educación Física en Educación Media en relación a la aplicación de 

una evaluación formativa y compartida y un modelo de aprendizaje 

competencial en la provincia de Osorno. 

 

Objetivos específicos: 

1.1. Describir las creencias en torno a las Competencias Clave y 

a la evaluación y el tipo de evaluación que se lleva a cabo en la materia 

de Educación Física en Educación Media de los establecimientos de la 

provincia de Osorno desde la perspectiva del profesorado. 

1.2. Analizar las creencias del profesorado en torno a las 

Competencias Clave y a la evaluación en función del sexo, edad, tipo 

de centro o establecimiento educativo, experiencia docente y número 

de alumnos por grupo. 
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4.1.2. Metodología  

4.1.2.1 Diseño, temporalidad e instrumentos  

a) Material y métodos 

El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, ya 

que se pretenden recoger datos, sin la manipulación deliberada de variables en su 

ambiente natural, para después analizarlos (Hernández et al., 2006). Este a su vez, 

de tipo transversal que tienen como característica la recolección de datos en un 

único momento, de tipo descriptivo (se intenta recopilar datos para ser analizados 

en una muestra de la población de estudio) y correlacional, ya que describen 

relaciones entre dos o más categorías, en un momento determinado. (Hernández et 

al., 2016). 

El estudio utiliza una encuesta, con el objetivo de producir información 

científica de calidad y en donde se necesita del conocimiento especializado para su 

aplicación (López-Roldán y Fachelli, 2016). Para ello se usa el cuestionario, que 

pretende “conocer lo que hacen, opinan o piensan los encuestados mediante 

preguntas realizadas por escrito y que pueden ser respondidas sin la presencia del 

encuestador” (Buendía et al.,1998, p. 124). El cuestionario utilizado se denomina 

“Percepción del profesorado acerca de la evaluación Formativa y Compartida en 

Secundaria (Espinel-Barceló, 2017), el cual posee validez y confiabilidad, siendo 

validado previamente en un grupo de similares características. 

b) Participantes 

La muestra corresponde a 89 profesores/as de EF de Secundaria de distintos 

establecimientos de la provincia de Osorno, región de Los Lagos en el país de Chile. 

Los establecimientos que participaron corresponden al sector municipal, particular 

y particular subvencionado. Los establecimientos pertenecen a las 07 comunas de 

la provincia de Osorno (Purranque, Osorno, San Juan de la Costa, Puerto Octay, 

Puyehue, San Pablo y Rio Negro). El profesorado participante del cuestionario se 

encontraba activamente trabajando en los establecimientos escolares en los cursos 

correspondientes a la Educación Secundaria y sus años de docencia van de los 0 a 

más de 25 años de experiencia.    
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A continuación, se presentan los datos descriptivos de las medidas de escalas 

(edad, sexo, años de experiencia, tipo de centro y número de alumnos por curso) 

obtenidos en la etapa descriptiva de los participantes del cuestionario realizado. En 

la variable sexo (Tabla 8) se aprecia el número total de participantes (n=89), 

distribuidos en 58 profesores y 31 profesoras. 

Tabla 8. 

Características de la muestra según variable sexo 

 

En la variable edad (tabla 9), se presentan cinco grupos, que comprenden la 

siguiente distribución: un 10,1% de 20-29 años, un 62,9% de 30-39 años, un 10,1% 

de 40-49 años y de 50-59 años y, finalmente, un 6,7% en docentes de más de 60 años. 

Tabla 9.  

Características de la muestra del profesorado según edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 20-29 9 10.1 10.1 10.1 

30-39 56 62.9 62.9 73.0 

40-49 9 10.1 10.1 83.1 

50-59 9 10.1 10.1 93.3 

Más de 60 6 6.7 6.7 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 58 65.2 65.2 65.2 

Femenino 31 34.8 34.8 100.0 

Total 89 100.0 100.0  
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En la variable años de experiencia (tabla 10), existe presencia de seis grupos, 

distribuidos de la siguiente forma: un 13,5% comprende de 0-4 años de experiencia, 

el 49,4% tiene 5-9 años de experiencia, el 12,4% posee 10-14 años de experiencia, el 

9,0% tienen entre 15-19 y 20-25 años de experiencia y, por último, el 6,7% tiene más 

de 25 años de experiencia.  

 

Tabla 10. 

 Características de la muestra de profesores según años de experiencia 

Años de experiencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0-4 años de 

experiencia 

12 13.5 13.5 13.5 

5-9 años de 

experiencia 

44 4.4 49.4 62.9 

10-14 años 

de 

experiencia 

11 12.4 12.4 75.3 

15-19 años 

de 

experiencia 

8 9.0 9.0 84.3 

20-25 años 

de 

experiencia 

8 9.0 9.0 93.3 

Más de 25 6 6.7 6.7 100.0 

 

Total 89 100.0 100.0  
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De acuerdo al tipo de centro (Tabla 11) donde trabajan los docentes, el 60,7% 

corresponde a un centro Público, el 12,4% representa un centro Particular y el 27%  

 pertenece a un establecimiento Particular Subvencionado. 

 

Tabla 11. 

Características de la muestra según tipo de centro 

Tipo de centro 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Publico 54 60.7 60.7 60.7 

Particular 11 12.4 12.4 73.0 

Particular 

Subvenciona

do 

24 27.0 27.0 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

De acuerdo al número de alumnos por curso, el 12,4% representa a 10-14 

niños por curso, el 13,5% entre 20-24 niños por curso, el 14,6% representa entre 31-

34 niños por curso y el 31,5% comprende más de 31,5% de estudiantes por curso. 
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 Tabla 12. 

 Características de la muestra según número de alumnos por curso  

Número de alumnos por curso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10-14 niños 

por curso 

11 12.4 12.4 12.4 

15-19 niños 

por curso 

6 6.7 6.7 19.1 

20-24 niños 

por curso 

12 13.5 13.5 32.6 

25-30 niños 

por curso 

19 21.3 21.3 53.9 

31-34 niños 

por curso 

13 14.6 14.6 68.5 

Más de 35 

niños por 

curso 

28 31.5 31.5 100.0 

Total 89 100.0 100.0  

 

c) Procedimiento 

La modalidad utilizada para que los participantes accedieran al 

cuestionario fue por medio del contacto vía correo electrónico durante el mes 

completo de marzo. El cuestionario fue enviado a través de un enlace electrónico 

(Daem, establecimientos, Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte) y 

debían responder de forma voluntaria quienes aceptaron el consentimiento 

informado contenido en el formulario online (Google Forms).  
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Por otra parte, se les informó sobre el objetivo de la investigación y el uso 

de la información para fines científicos. El cuestionario empleado contenía 45 

preguntas de opción múltiple con una escala Likert del 1 al 5 y en donde el profesor 

debe elegir una sola opción (1= Completamente en desacuerdo; 2=Algo en 

desacuerdo; 3=De acuerdo; 4=Bastante de acuerdo; y 5=Completamente de 

acuerdo) para marcar su alternativa. 

 

Figura 7.  

Envío de formularios a las distintas entidades  

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1.2.2 Análisis de datos 

 

Los datos fueron descargados del formulario de Google Forms en las hojas 

de cálculo de Excel, posteriormente se importaron y analizaron con el software 

SPSS versión 21.0. Se utilizó la correlación por sexo, años de experiencia y cantidad 

de estudiantes y calculó la media y desviación estándar de las preguntas y se 

categorizaron las preguntas en dimensiones. Estas corresponden a Dimensión 01: 

Concepto de evaluación formativa y/o compartida; Dimensión 02: Aplicación de la 

evaluación formativa y/o compartida por parte del profesorado; y Dimensión 03: 

Relación de las competencias clave con la evaluación Formativa y/o Compartida. 

Cada una de estas dimensiones conlleva subdimensiones. 

4.1.3. Resultados  

4.1.3.1 Resultados de la percepción del profesorado sobre las creencias de la evaluación 

formativa y compartida y las competencias claves en la asignatura de Educación Física de 

Secundaria de la provincia de Osorno, Chile. 

A continuación, se aborda el objetivo describir las creencias en torno a las 

Competencias Clave y a la evaluación y el tipo de evaluación que se lleva a cabo en 

la materia de Educación Física en Educación Media de los establecimientos de la 

provincia de Osorno desde la perspectiva del profesorado. 

 En este aparatado se presentan las respuestas de los profesores de 

Secundaria sobre las dimensiones de investigación en el cuestionario de percepción 

que ha sido utilizado. 

 

DIMENSIÓN 01: Concepto de evaluación formativa y/o compartida 

En esta Dimensión se agrupan 10 ítems relacionados con el concepto de EFyC 

que manifestaron los profesores.  En la tabla 13 se observa el análisis descriptivo de 

la primera dimensión del cuestionario. Se presenta la media y la desviación 

estándar en cada uno de los ítems de la dimensión (tabla 14).      
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Tabla 13. 

Análisis descriptivo dimensión 01 

DIMENSIÓN 1 SUBDIMENSIONES N° ITEMS DEL 

CUESTIONARIO 

Concepto de evaluación 

formativa y/o 

compartida 

 

Concepto de evaluación 

formativa y/o 

compartida 

8,15, 16, 18,20,25 

Dificultades asociadas a 

la evaluación 

21,28,31,36 

 

Tabla 14. 

 Medidas de tendencia central y dispersión de los ítems de la “Dimensión 1”: Concepto de 

evaluación formativa y/o compartida 

Pregunta N M DS 

15.Es importante el dialogo entre profesor-alumno en 

el proceso de evaluación 

89 4.45 1.011 

16.Es importante que el alumnado participe 

activamente en el proceso de evaluación 

89 4.24 1.056 

18.La evaluación formativa ayuda a la mejora del 

proceso de enseñanza -aprendizaje 

89 4.39 .961 

20.La evaluación formativa y/o compartida está 

relacionada con la formación integral del alumnado 

89 4.22 1.095 

21.Tengo pocos conocimientos acerca de la 

evaluación formativa y/o compartida y eso dificulta 

su aplicación 

89 2.36 1.121 

25. La evaluación compartida contribuye a mejorar la 

autonomía del alumnado 

89 4.10 1.088 
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28. En la evaluación formativa y/o compartida las 

valoraciones de las actividades y/o trabajos son 

subjetivas 

89 2.99 1.257 

31. Existe dificultad a la hora de realizar una 

evaluación   formativa y/o compartida cuando hay un 

número de alumnos por grupo, puesto que requiere 

mucho tiempo. 

89 3.27 1,165 

36. El proceso de evaluación formativa y/o 

compartida es complejo y a veces poco claro 

89 2.65 1.035 

*En color gris los ítems de la subdimensión 1 y en color amarillo los ítems de la subdimensión 2. 

 

Subdimensión 01: Concepto de evaluación formativa y/o compartida 

Figura 8.  

Dimensión I. Gráfico I Ítems Subdimensión 1: Concepto de evaluación formativa y/o 

compartida por parte del profesorado 
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Respecto a la subdimensión 1, sobre el concepto de EFyC por parte del 

profesorado, se presentan seis ítems. En la pregunta 8 sobre “el uso de la evaluación 

formativa y/o compartida permite identificar cambios que acontecen en el 

desarrollo de una determinada competencia y aportar orientaciones”, el 48,3% de 

los docentes responde completamente de acuerdo a esta pregunta, mientras que el 

29,2% se encuentra bastante de acuerdo con la afirmación (M=4.19, DE=.976). 

En relación con la importancia del diálogo profesor-alumno, en la pregunta 

15 “es importante el diálogo entre profesor-alumno en el proceso de evaluación”, 

los docentes en un 68,5% responden que se encuentran completamente de acuerdo 

con la afirmación (M=4.45, DE=1.011). En el ítem 16 “es importante que el alumnado 

participe activamente en el proceso de evaluación”, responden que están 

completamente de acuerdo un 58,4% y un 22,5% se encuentra de acuerdo en esta 

pregunta (M=4.24, DE=1.056). 

Sobre la importancia de la evaluación formativa en la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en el ítem 18: “la evaluación formativa ayuda a la mejora 

del proceso de enseñanza -aprendizaje”, los docentes en un 61,8% están 

completamente de acuerdo ante la pregunta, un 23,6% está bastante de acuerdo y 

un 10,1% de acuerdo con la afirmación (M=4.39, DE=.961). 

En relación a la pregunta 20, “la evaluación formativa y/o compartida está 

relacionada con la formación integral del alumnado”, el 58,4% está completamente 

de acuerdo, mientras que el 16,9% responde de acuerdo (M=4, 22, DE=1,095).  

En la pregunta 25, “La evaluación compartida contribuye a mejorar la 

autonomía del alumnado”, el 46,1% está completamente de acuerdo, el 30,3% 

bastante de acuerdo y el 16,9% de acuerdo con esta afirmación (M=4,10, DE=1,088). 
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Subdimensión 2: Dificultades asociadas a la evaluación formativa y/o 

compartida  

Figura 9. 

Dimensión I. Gráfico II Ítems Subdimensión 2: Dificultades asociadas a la evaluación 

formativa y/o compartida 

 

Sobre las dificultades asociadas a la evaluación formativa y/o compartida, en 

el ítem 21, “tengo pocos conocimientos acerca de la evaluación formativa y/o 

compartida y eso dificulta su aplicación”, el 22,5% está de acuerdo, mientras que el 

36,5% se encuentra algo en desacuerdo en la afirmación (M=2.36, DE=1.121).  

Respecto a “las valoraciones de las actividades y/o trabajos son subjetivas” 

(Ítem 28), el 31,5% está de acuerdo con las valoraciones y el 22,5% responde algo en 

desacuerdo (M=2.99, DE=1.257).  

En torno a “las dificultades a la hora de aplicar la evaluación formativa y/o 

compartida cuando hay un número de alumnos por grupo, puesto que se requiere 

mucho tiempo” (ítem 31), el 20,2% está algo en desacuerdo, el 29,2% de acuerdo y 

el 27,0% bastante de acuerdo en este ítem (M=3.27, DE=1.165).  

En relación al ítem 36, “el proceso de evaluación formativa y/o compartida es 

complejo y a veces poco claro”, el 36,0% indica de acuerdo, mientras que solo el 

5,6% responde completamente de acuerdo con la afirmación (M=2.65, DE=1.035). 
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DIMENSIÓN 02: Aplicación de la evaluación formativa y/o compartida por parte 

del profesorado 

La dimensión 02 del cuestionario abarca 20 Ítems sobre la aplicación de la 

evaluación formativa y/o compartida por parte del profesorado, clasificada en 06 

subdimensiones sobre su aplicación, integración, uso de técnicas e instrumentos, 

conocimiento y participación del alumnado, presencia del flujo bidireccional de 

comunicación y la evaluación de las capacidades del alumnado (tabla 15). Se 

presenta la media y la desviación estándar en cada uno de los ítems de la dimensión 

(tabla 16).    

 

Tabla 15. 

 Análisis descriptivo dimensión 2 

DIMENSIÓN 2 SUBDIMENSIONES N° ITEMS DEL 

CUESTIONARIO 

Aplicación de la 

evaluación 

formativa y/o 

compartida por 

parte del 

profesorado 

Empleo de la evaluación formativa y 

compartida 

22,35 

Integración de la evaluación del proceso 

de enseñanza y de la práctica docente en 

el sistema de evaluación. 

2,14 

Uso de instrumentos y/o técnicas de 

evaluación de forma continua durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

27,29,30 

Conocimiento y participación activa del 

alumnado en el proceso de evaluación. 

1,3,6,9,11,45 

Presencia de un flujo bidireccional 

continuo de comunicación profesor-

alumno respecto a la información 

obtenida en las actividades de 

evaluación  

7,12,26 

Evaluación de las capacidades 

personales del alumnado 

5,10,13,24 
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Tabla 16. 

Medidas de tendencia central y dispersión de los ítems de la “Dimensión 2“: Aplicación de 

la evaluación formativa y/o compartida por parte del profesorado 

Pregunta N M DS 

1.Doy a conocer al alumnado los objetivos a 

conseguir y/o desarrollar antes de una unidad 

didáctica nueva 

89 4.43 1.054 

2.Tengo en cuenta la opinión del alumnado para 

ayudar en la mejora de mi práctica docente 

89 4.39 .937 

3.La manera de evaluar a mi alumnado permite que 

establezcan niveles personales de mejora 

89 4.39 ,912 

5. Evalúo capacidades afectivo-emocionales del 

alumnado mediante la evaluación formativa y/o 

compartida 

89 3.80 1,057 

6.Implemento instrumentos y/o dinámicas de 

evaluación para que el alumnado pueda evaluar su 

aprendizaje (autoevaluación) 

89 4.12 1,032 

7.Antes de comenzar una unidad didáctica, realizo 

una negociación didáctica con el alumnado , tras 

disponer de sus opiniones y conocimientos previos 

89 3.74 1,050 

9.Propicio que unos alumnos participen en la 

evaluación de otros (coevaluación) la evaluación 

formativa y/o compartida 

89 3.60 1,184 

10.Evalúo capacidades cognitivas del alumnado 

mediante la evaluación formativa y/o compartida 

89 4.04 1,021 

11.En cada unidad didáctica informo al alumnado de 

los criterios, instrumentos y estándares de evaluación  

que orienten su aprendizaje 

89 4.33 ,939 
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12.Comparto con el alumnado la información 

obtenida mediante instrumentos de evaluación que 

orienten su aprendizaje 

89 4.16 ,987 

13.Evalúo capacidades motrices del alumnado  

mediante 

89 4.19 1,043 

14.Mi autoevaluación sirve para mejorar mi 

intervención docente 

89 4.40 .962 

22. Aplico la evaluación formativa en mis clases 89 4.16 .976 

24. Evalúo capacidades de relación interpersonal del 

alumnado mediante  la evaluación formativa y/o 

compartida 

89 3.79 1.172 

26. Realizo una entrevista personal con el alumnado 

antes de finalizar cada trimestre y/o unidad didáctica, 

para dialogar sobre la evaluación de forma 

individualizada. 

89 2.83 1.110 

27. Utilizo el cuaderno del alumno y/o fichas de 

observación en cada unidad didáctica   para llevar a 

cabo una evaluación formativa y/o compartida. 

89 3.36 1.131 

29. Utilizo exámenes teóricos y/o pruebas de 

ejecución en cada unidad didáctica para llevar a cabo 

una evaluación formativa 

89 3.15 1.275 

30. El alumnado tiene la posibilidad de rehacer las 

actividades de evaluación, una vez ha recibido el 

feedback  para tratar de mejorarlas 

89 3.73 1.165 

35. Aplico la evaluación compartida en mis clases 89 3.56 1.066 

45. Incentivo situaciones en las que el alumnado 

proporciona feedback a sus compañeros durante la 

sesión 

89 3.87 1.079 

*En color naranjo los ítems del subdimensión 1, en color celeste los ítems de la subdimensión 2, en color gris 

los ítems de la subdimensión 3, en color verde los ítems de la subdimensión 4, en color morado los ítems de la 

subdimensión 5 y en color amarillo los ítems de la subdimensión 6. 
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Subdimensión 1: Empleo de la evaluación formativa y compartida 

Figura 10. 

Dimensión II. Gráfico III Ítems Subdimensión 1: Empleo de la evaluación formativa y 

compartida 

 

Respecto a la subdimensión 1, al empleo de la EFyC, en el ítem 22 “aplico la 

evaluación formativa en mis clases “, el 44,9% responde completamente de 

acuerdo, el 33,7% bastante de acuerdo, el 16,9% de acuerdo y solo el 3,4% responde 

completamente en desacuerdo (M=4.16, DE .976). 

En torno al ítem 35, “aplico la evaluación compartida en mis clases”. el 37,1% 

responde la opción de acuerdo, el 22,5% indica completamente de acuerdo, 

mientras que el 7,9% manifiesta algo en desacuerdo y solo el 4,5% responde 

completamente en desacuerdo (M=3.56, DE, 1.066). 
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Subdimensión 02: Integración de la evaluación del proceso de enseñanza y de la 

práctica docente en el sistema de evaluación 

Figura 11. 

Dimensión II. Gráfico IV Ítems Subdimensión 2: Integración de la evaluación del proceso 

de enseñanza y de la práctica docente en el sistema de evaluación 

 

En relación a la integración de la evaluación del proceso de enseñanza y de 

la práctica docente en el sistema de evaluación, en el ítem 02 “tengo en cuenta la 

opinión del alumnado para ayudar en la mejora de mi práctica docente”, el 60,7% 

responde completamente de acuerdo y solo el 3,4% responde completamente en 

desacuerdo (M=4.40, DE=.962).  

Sobre el ítem 14 “mi autoevaluación sirve para mejorar mi intervención 

docente”, el 62,9% está completamente de acuerdo y el 3,4% completamente en 

desacuerdo (M=4.40, DE= .962). 
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Subdimensión 03: Uso de instrumentos y /o técnicas de evaluación de forma 

continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Figura 12. 

Dimensión II. Gráfico V Ítems Subdimensión 3: Uso de instrumentos y /o técnicas de 

evaluación de forma continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Respecto al uso de instrumentos y/o técnicas de evaluación de forma continua 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el ítem 27 “utilizo el cuaderno del 

alumno y/o fichas de observación en cada unidad didáctica para llevar a cabo una 

evaluación formativa y/o compartida”, el 34,8% está de acuerdo con la afirmación 

y el 19,1% completamente de acuerdo (M=3.36, DE=1.131). En relación al ítem 29 

“utilizo exámenes teóricos y/o pruebas de ejecución en cada unidad didáctica para 

llevar a cabo una evaluación formativa”, el 34,8% está de acuerdo y el 20,2% 

completamente de acuerdo (M=3.15, DE=1.275). En torno al ítem 30 “el alumnado 

tiene la posibilidad de rehacer las actividades de evaluación, una vez ha recibido el 

feedback para tratar de mejorarlas”, el 32,6% está completamente de acuerdo y el 

27,0% responde de acuerdo a la afirmación (M=3.73, DE=1.165). 
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Subdimensión 04: Conocimiento y Participación del alumnado en el proceso de 

evaluación 

Figura 13. 

Dimensión II. Gráfico VI Ítems Subdimensión 4: Conocimiento y Participación del 

alumnado en el proceso de evaluación 

 

Respecto al conocimiento y participación activa del alumnado en el proceso 

de evaluación, en el Ítem 01 “doy a conocer al alumnado los objetivos a conseguir 

y/o desarrollar antes de una unidad didáctica nueva”, el 68,5% completamente de 

acuerdo (M=4.43, DE=1.054). En torno al Ítem 03: “la manera de evaluar a mi 

alumnado permite que establezcan niveles personales de mejora”, el 58,4% está 

completamente de acuerdo (M=4.39, DE= .937).  

Respecto al Ítem 06 “implemento instrumentos y/o dinámicas de evaluación 

para que el alumnado pueda evaluar su aprendizaje (autoevaluación)”, el 46,1% 

está completamente de acuerdo y el 30,3% bastante de acuerdo (M=4.12, DE= 1.032). 

Sobre el Ítem 09 “propicio que unos alumnos participen en la evaluación de otros 

(coevaluación)” el 28,1% está completamente de acuerdo, el 27% responde bastante 

de acuerdo y de acuerdo (M=3.60, DE=1.184).  
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Con relación al ítem 11 “en cada unidad didáctica informo al alumnado de 

los criterios, instrumentos y estándares de evaluación que orienten su aprendizaje”, 

el 55,1% está completamente de acuerdo y el 29,2% bastante de acuerdo (M=4.33, 

DE= .939). Y en el Ítem 45 “incentivo situaciones en las que el alumnado 

proporciona feedback a sus compañeros durante la sesión”, el 34,8% está 

completamente de acuerdo, el 29,2% bastante de acuerdo y el 28,1% de acuerdo 

(M=3.87, DE=1.079). 

 

Subdimensión 05:  Presencia de un flujo bidireccional continuo de 

comunicación profesor-alumno respecto a la información obtenida en las 

actividades de evaluación. 

Figura 14. 

Dimensión II. Gráfico VII Ítems Subdimensión 5: Presencia de un flujo bidireccional 

continuo de comunicación profesor-alumno respecto a la información obtenida en las 

actividades de evaluación 

 

Respecto a la presencia de un flujo bidireccional continuo profesor-alumno 

sobre la información obtenida en actividades de evaluación, en el ítem 07 “antes de 

comenzar una unidad didáctica, realizo una negociación didáctica con el 

alumnado, tras disponer de sus opiniones y conocimientos previos”, el 34,8% está 
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bastante de acuerdo y el 27,0% responde completamente de acuerdo (M=3.74, 

DE=1.050). 

Sobre el ítem 12 “comparto con el alumnado la información obtenida 

mediante instrumentos de evaluación que orienten su aprendizaje”, el 44,9% está 

completamente de acuerdo y el 34,8% se encuentra bastante de acuerdo (M=4.16, 

DE= .987). 

En torno al ítem 26 “realizo una entrevista personal con el alumnado antes de 

finalizar cada trimestre y/o unidad didáctica, para dialogar sobre la evaluación de 

forma individualizada”, el 36,0% está de acuerdo y en contraste el 30,3% responde 

en desacuerdo (M=2.83, DE=1.10). 

 

Subdimensión 06: Evaluación de las capacidades personales del alumnado. 

Figura 15. 

Dimensión II. Gráfico VIII Ítems Subdimensión 6: Evaluación de las capacidades personales 

del alumnado 

 

En relación a la Evaluación de las capacidades personales del alumnado, el 

Ítem 05 “Evalúo capacidades afectivo-emocionales del alumnado mediante la 

evaluación formativa y/o compartida”, el 32,6% está bastante de acuerdo y el 27,0% 

se encuentra de acuerdo (M=3.80, DE=1.057). 
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Sobre el Ítem 10: “Evalúo capacidades cognitivas del alumnado mediante la 

evaluación formativa y/o compartida”, el 40,4% está bastante de acuerdo y el 38,2% 

se encuentra bastante de acuerdo (M=4.04, DE=1.021). 

Respecto al Ítem 13: “Evalúo capacidades motrices del alumnado mediante 

la evaluación formativa y/o compartida”, el 51,7% está completamente de acuerdo, 

el 25,8% bastante de acuerdo y el 15,7% de acuerdo (M=4.19, DE=1.043). 

En torno al Ítem 24: “Evalúo capacidades de relación interpersonal del 

alumnado mediante la evaluación formativa y/o compartida”, el 36,0% está 

completamente de acuerdo y el 27,0% está de acuerdo (M=3.79, DE=1.172). 

 

DIMENSIÓN 03: Relación de las competencias clave con la evaluación Formativa 

y/o Compartida 

La dimensión 03 del cuestionario abarca 14 Ítems sobre la relación de las 

competencias clave con la evaluación formativa y/o compartida, divididas en dos 

subdimensiones, sobre la relación entre competencias y EFyC, y la evaluación de 

las competencias clave (Tabla 17).  

 

Tabla 17. 

Análisis descriptivo de la dimensión 3 

DIMENSIÓN 3 SUBDIMENSIONES N° ITEMS DEL 

CUESTIONARIO 

Relación de las 

competencias clave con 

la evaluación Formativa 

y/o Compartida 

Relación entre 

competencias y 

evaluación formativa y 

compartida 

4,17,19,32,33,38,44 

Evaluación de 

competencias clave 

23,37,39,40,41,42,43 

 

 

 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                        131 
 

A continuación, se presenta la media y la desviación estándar en cada uno de 

los ítems de la dimensión (Tabla 18).      

 

Tabla 18. 

Medidas de tendencia central y dispersión de los ítems de la “Dimensión 3”: Relación de las 

competencias clave con la evaluación Formativa y/o Compartida 

Pregunta                                                                                                                                                                                                                     N M DS 

4. La utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología   

89 3.76 1.023 

17. La utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de la competencia 

aprender a aprender 

89 4.27 .997 

19. La utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística 

89 3.99 .994 

23. Utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora 

de evaluar la competencia matemática y competencias 

básicas  en ciencias y tecnología del alumnado 

89 3.33 1.126 

32. La utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de la competencia   

digital. 

89 3.21 1.123 

33. La utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de la competencia 

conciencia y expresiones culturales 

89 3.62 .959 

37. Utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora 

de evaluar la competencia en comunicación lingüística del 

alumnado 

89 3.13 1.099 
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38. La utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de las competencias 

sociales y cívicas 

89 3.61 1.094 

39. Utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora 

de evaluar la competencia digital del alumnado 

89 3.09 1.041 

40. Utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora 

de evaluar la competencia conciencia y expresiones 

culturales del alumnado 

89 3.45 1.055 

41. Utilizo evaluación formativa y compartida a la hora de 

evaluar la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor del alumnado 

89 3.70 1.102 

42. Utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora 

de evaluar la competencia aprender a aprender del 

alumnado 

89 3.84 1.086 

43. Utilizo evaluación formativa y compartida a la hora de 

evaluar las competencias sociales y cívicas del alumnado 

89 3.37 1.049 

44. La utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de la competencia 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

89 3.71 1.120 

 *En color celeste los ítems de la subdimensión 1 y en color naranjo los ítems de la subdimensión 2 
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Subdimensión 1: Relación entre competencias y evaluación formativa y 

compartida 

Figura 16. 

Dimensión II. Gráfico IX Ítems Subdimensión 1: Relación entre competencias y evaluación 

formativa y compartida 

 

En torno a la relación entre competencias y evaluación formativa y 

compartida, en el Ítem 04: “la utilización de la evaluación formativa y/o compartida 

fomenta la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología”, el 38,2% está de acuerdo con esta afirmación (M=3.76, 

DE=1.023). 

En el Ítem 17: “La utilización de la evaluación formativa y/o compartida 

fomenta la adquisición de la competencia aprender a aprender”, el 56,2% está 

completamente de acuerdo de esta competencia (M=4.27, DE=.997). 

Sobre el fomento de la adquisición de la competencia lingüística (ítem 19), el 

39,3% está de acuerdo y el 34,8% se encuentra completamente de acuerdo con la 

afirmación (M=3.99, DE=.994).  

En relación al Ítem 32: “La utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de la competencia digital”, el 31,5% está de 

acuerdo con la afirmación (M=3.21, DE= 1.123). 
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Respecto al Ítem 33, “la utilización de la evaluación formativa y/o compartida 

fomenta la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales”, el 

38,2% está de acuerdo y el 34,8% responde bastante de acuerdo (M=3.62, DE=.959). 

En relación al Ítem 38: “la utilización de la evaluación formativa y/o 

compartida fomenta la adquisición de las competencias sociales y cívicas”, el 36,0% 

está de acuerdo y el 27,0% está completamente de acuerdo (M=3.61, DE=1.094). 

Sobre el Ítem 44: “la utilización de la evaluación formativa y/o compartida 

fomenta la adquisición de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor”, el 29,2% está completamente de acuerdo y el 30,03% se encuentra 

de acuerdo (M=3.71, DE=1.120). 

 

Subdimensión 02: Evaluación de competencias clave 

Figura 17. 

Dimensión II. Gráfico X Ítems Subdimensión 2: Evaluación de competencias clave 
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En torno a la evaluación de las competencias, el Ítem 23: “Utilizo evaluación 

formativa y/o compartida a la hora de evaluar la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencias y tecnología del alumnado”, el 41,6% está de 

acuerdo con la afirmación y un 10,1% algo en desacuerdo (M=3.33, DE=1126). 

En el Ítem 37 “utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora de 

evaluar la competencia en comunicación lingüística del alumnado”, el 39,3% está 

de acuerdo y el 20,2% se encuentra algo en desacuerdo (M=3.13, DE=1.099). 

Respecto al Ítem 39 “utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora de 

evaluar la competencia digital del alumnado”, el 49,4% está de acuerdo y el 12,4% 

completamente de acuerdo (M=3.09, DE=1.041). 

Sobre el Ítem 40 “utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora de 

evaluar la competencia conciencia y expresiones culturales del alumnado”, el 40,4% 

está de acuerdo y el 19,1% se encuentra completamente de acuerdo (M=3.45, 

DE=1.055). En relación al Ítem 41 “Utilizo evaluación formativa y compartida a la 

hora de evaluar la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor del 

alumnado”, el 38,2% está bastante de acuerdo y el 24,7% completamente de 

acuerdo (M=3.70, DE=1.102). 

En el Ítem 42: “Utilizo evaluación formativa y/o compartida a la hora de 

evaluar la competencia aprender a aprender del alumnado”, el 33,7% está 

completamente de acuerdo y el 30,3% de acuerdo (M=3.84, DE=1.086). Por último, 

en el Ítem 43: “utilizo evaluación formativa y compartida a la hora de evaluar las 

competencias sociales y cívicas del alumnado”, más del 40% está de acuerdo y más 

del 20% bastante de acuerdo (M=3.37, DE=1.049). 
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4.1.3.2. Resultados del análisis de estas creencias en torno a las Competencias Clave y a la 

evaluación en función del sexo, tipo de centro, edad y experiencia docente, cantidad de 

estudiantes 

A continuación, se aborda el objetivo analizar las creencias del profesorado 

en torno a las Competencias Clave y a la evaluación en función del sexo, edad, tipo 

de centro o establecimiento educativo, experiencia docente y número de alumnos 

por grupo. 

Se utiliza la Correlación de Pearson para las categorías de sexo, años de 

experiencia docente y cantidad de estudiantes por curso. La Correlación de Pearson 

“es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en 

un nivel de intervalos o razón” (Hernández-Sampieri et al., 2006 p.453).  

En relación a la edad y tipo de centro, se utiliza la U de Mann-Whitney para 

el contraste de medias. 

 

Correlación en función del sexo 

En este apartado se realizó una correlación en la función sexo para conocer el nivel 

significante en las preguntas del cuestionario sobre la EFyC. Con respecto a la percepción 

docente sobre la EFyC, se observó que existe una correlación significante en las 

preguntas: 2, 14, 16 y 20). En relación a la pregunta 02: “Tengo en cuenta la opinión del 

alumnado para ayudar a la mejora de mi práctica docente” (r=.248, p<.05); en la pregunta 

14: “Mi autoevaluación sirve para mejorar mi intervención docente (r=.209, p<.05); en la 

pregunta 16: “Es importante que el alumnado participe activamente en el proceso de 

evaluación” (r=263,p<.05) ; y en la pregunta 20: “La evaluación formativa  y/o compartida 

está relacionada con la formación integral del alumnado” (r= 217,p<.05) (Ver tabla 19). 
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Tabla 19. 

Correlación en función del sexo sobre la percepción de la Evaluación Formativa y Compartida en 

Educación Física 

 

 P.2 P.14 P.16 P.20 

Pregunta 2: Correlación de Pearson     

                     Sig. (bilateral) 

.248* 

.019 

   

Pregunta 14: Correlación de Pearson 

            Sig. (bilateral) 

   .209* 

  .050 

  

Pregunta 16: Correlación de Pearson 

            Sig. (bilateral) 

   .263* 

  .013 

 

Pregunta 20: Correlación de Pearson 

             Sig. (bilateral) 

      .217* 

   .041 

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Correlación por años de experiencia  

Se realiza una correlación por años de experiencia y se observó que existe una 

correlación significante en las preguntas: 6, 18 y 35). En torno a la pregunta 06: 

“Implemento instrumentos y/o dinámicas de evaluación para que el alumnado 

pueda evaluar su aprendizaje (autoevaluación)” (r=.218, p<.05); en la pregunta 18: 

“La evaluación formativa ayuda a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje” 

(r=.218, p<.05); y en la pregunta 35: “Aplico la evaluación compartida en mis clases” 

(r=263, p<.05) (Ver tabla 20). 
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Tabla 20. 

Correlación por años de experiencia 

 P.6 P.18 P.35 

Pregunta 6: Correlación de Pearson 

         Sig. (bilateral) 

.218* 

.040 

  

Pregunta 18: Correlación de Pearson 

           Sig. (bilateral) 

 .218* 

.040 

 

Pregunta 35: Correlación de Pearson 

            Sig. (bilateral) 

  .229* 

.031 

*La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral) 

 

Correlación por cantidad de estudiantes 

Se presentan los principales resultados de la correlación por cantidad de 

estudiantes y se observó que existe una correlación en las preguntas: 20, 25, 31 y 

35). Respecto a la pregunta 20 “La evaluación formativa y/o compartida está 

relacionada con la formación integral del alumnado” (r=280, p<.01). En la pregunta 

25 “La evaluación compartida contribuye a mejorar la autonomía del alumnado” 

(r=237, p<.05). Sobre la pregunta 31 “Existe dificultad a la hora de realizar una 

evaluación formativa y/o compartida cuando hay un número de alumnos por 

grupo, puesto que requiere mucho tiempo” (r=209, p<.05) y en la pregunta 35 

“Aplico la evaluación compartida en mis clases” (r=209, p<.05) (Ver tabla 21). 
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Tabla 21. 

Correlación por cantidad de estudiantes por curso 

 P.20 P.25 P.31 P.35 

Pregunta 20: Correlación de Pearson 

           Sig. (bilateral) 

.280** 

.008 

   

Pregunta 25: Correlación de Pearson 

           Sig. (bilateral) 

 .237* 

.026 

  

Pregunta 31: Correlación de Pearson 

          Sig. (bilateral) 

  .209* 

.049 

 

Pregunta 35: Correlación de Pearson 

           Sig. (bilateral) 

   .213* 

.045 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral 

 

Contraste de medias por edad 

Se observaron diferencias significativas con un nivel de error ,05 en las 

puntuaciones medias de tres ítems. El ítem 3: “La manera de evaluar a mi 

alumnado permite que establezcan niveles personales de mejora”; 26: “Realizo una 

entrevista personal con el alumnado antes de finalizar cada trimestre y/o unidad 

didáctica, para dialogar sobre la evaluación de forma individualizada”; y el ítem 

44: “La utilización de la evaluación formativa y/o compartida fomenta la 

adquisición de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor”.  La 

Tabla 22 muestra los ítems con diferencias estadísticamente significativas en 

función de la edad, los rangos promedio de 40-49 y a los 50-59 años, la significación 

y el valor del estadístico U de Mann Whitney. 
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Tabla 22. 

Rangos promedio en función de la Edad. Ítems donde se han encontrado diferencias 

significativas (p < ,05) o tendencia a la significación 

Ítem Rango 

promedio 

40-49 años 

Rango 

promedio 

50-59 años 

Significación 

bilateral 

asintótica 

U Mann-Whitney 

03 6.78 11.50 .016 16.000 

26 6.50 11.81 .022 13.500 

44 6.83 11.44 .046 16.500 

 

Contraste de media por tipo de centro 

En torno al tipo de centro y la relación entre Municipal y Particular, se observa 

diferencia significativa con un nivel de error .05 en las puntuaciones medias del ítem 33: 

“La utilización de la evaluación formativa y/o compartida fomenta la adquisición de la 

competencia conciencia y expresiones culturales, y con tendencia a la significación en el 

ítem 45: “Incentivo situaciones en las que el alumnado proporciona feedback a sus 

compañeros durante la sesión”. 

Sobre la relación entre establecimiento Particular y Particular Subvencionado, se 

observaron diferencias significativas en el ítem 35: “Aplico la evaluación compartida en 

mis clases” y el ítem 45: “Incentivo situaciones en las que el alumnado proporciona 

feedback a sus compañeros durante la sesión”. Por otra parte, se observan tres ítems con 

tendencia a la significación: en el ítem 9: “Propicio que unos alumnos participen en la 

evaluación de otros (coevaluación)” y el ítem 44: “La utilización de la evaluación 

formativa y/o compartida fomenta la adquisición de la competencia sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor”. 

La Tabla 23 muestra los ítems con diferencias estadísticamente significativas en 

función al tipo de centro, los rangos promedio al tipo de establecimiento particular, 

particular subvencionado y particular, la significación y el valor del estadístico de 

contraste U de Mann Whitney. 
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Tabla 23. 

Rangos promedio en función al tipo de centro.  Ítems donde se han encontrado diferencias 

significativas (p < ,05) o tendencia a la significación 

Ítem Rango 

promedio 

Publico 

Rango 

promedio 

Particular 

Significación 

bilateral 

asintótica 

U Mann-Whitney 

33 31.06 42.55 .052 192.000 

45 31.31 41.27 .094 206.000 

Ítem Rango 

promedio 

Particular 

Rango 

promedio 

Particular 

Subvencionado 

Significación 

bilateral 

asintótica 

U Mann-Whitney 

09 13.32 20.15 .056 80.500 

35 13.00 20.29 .034 77.000 

44 22.14 16.10 .089 86.500 

45 23.18 15.63 .032 75.000 
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4.1.4 Discusión (Estudio 1) 

El objetivo del estudio 1 fue “conocer la percepción del profesorado acerca de las 

creencias de la evaluación formativa y compartida y las competencias claves en la 

asignatura de Educación Física de Secundaria en la provincia de Osorno”. En torno a sus 

resultados se analiza el cuestionario de percepción por medio de las distintas funciones 

y los ítems del cuestionario. 

En función del género, los docentes en su mayoría concuerdan que es fundamental 

la opinión del alumno para la mejora de su práctica docente, mencionando que la 

autoevaluación ayuda a mejorar su intervención docente. También en esta línea Moraza 

Herrán y Antón Nuño (2010) indican que la evaluación dialogada permite a los alumnos 

reflexionar y valorar su propio aprendizaje, tanto en los resultados como en el proceso 

de adquisición. Otros autores plantean que la interacción entre profesor y alumno en 

general es de forma frontal y se encuentra dirigida a todo el grupo, en donde ellos esperan 

que el profesor les entregue las instrucciones de lo que deben hacer (Pedraza y Acle, 

2009). 

Por otra parte, en torno a los años de experiencia docente, existe una relación 

significativa sobre el uso de la evaluación formativa y compartida y la implementación 

del uso de la autoevaluación. Sobre ello, Megías (2010) indica en su estudio que la 

autoevaluación ayuda a desarrollar la capacidad reflexiva y su propia valoración del 

estudiante, teniendo la capacidad de asumir las críticas de un modo positivo. Por su 

parte, García-Carrillo (2016) destaca la importancia de llevar a la práctica la 

autoevaluación en la asignatura de EF desde el enfoque que permita comprender los 

procesos e implicaciones formativas que tiene su implementación. Sin embargo, en la 

práctica docente el uso de la autoevaluación se realiza sin una metodología adecuada 

para el logro de su efectividad (López-Loya et al., 2018). 
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En torno a los resultados sobre la cantidad de estudiantes por curso, los profesores 

indican que aplican la evaluación compartida y a su vez esta contribuye a mejorar la 

autonomía del estudiante. Sin embargo, el proceso de evaluación formativa y compartida 

es complejo y a veces poco claro. Respecto a esta situación, Zaragoza, Pascual y Arribas 

(2009), presentan en su estudio ciertas dificultades por parte del profesorado, relacionado 

al trabajo que conlleva llevarlo a la práctica, así como la capacidad de realizar 

seguimiento de los grupos en especial cuando el número de estudiantes es elevado. Sin 

embargo, esta situación es observada como un aspecto positivo cuando es analizada 

desde la visión del alumnado. Por otra parte, en otro estudio desde la perspectiva de los 

alumnos de manera más específica, estos también valoran de forma positiva el sistema 

de EFyC utilizado, manifestando mayores ventajas que desventajas sobre los ítems 

consultados (Gallardo-Fuentes y Carter-Thuillier, 2016).  

En relación con el concepto de evaluación formativa y compartida por parte 

del profesorado, estos concuerdan que permite identificar cambios que acontecen 

en el desarrollo de una determinada competencia y aportar orientaciones. En 

relación a esto, Hamodi-Galán et al. (2018) sostienen que el desarrollo de 

competencias no se puede desarrollar en una práctica tradicional, sino que es 

necesario realizar modificaciones en los procesos de enseñanza, enfocados a la 

evaluación formativa y compartida.  

Sin embargo, la evaluación formativa requiere de un proceso metodológico 

que involucre a los distintos actores del ámbito educativo respecto a un autoanálisis 

de lo que se está realizando sobre este tema y a su conocimiento teórico (Nolasco y 

Hernández, 2019). También es necesario entender el discurso que se tiene sobre el 

concepto de evaluación, en el cual Chaverra-Fernández (2017) en su estudio sobre 

la percepción docente menciona que el discurso  estuvo principalmente centrado 

en la motivación y felicitación al estudiante, convirtiéndose esto en un acto 

mecánico, descartando aspectos fundamentales como efectuar acciones 

relacionadas con su real desempeño o la retroalimentación, percibiendo de esta 

forma el profesorado una evaluación que no es consciente con las expresiones de la 

enseñanza centrada en lo formativo. 
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En relación a la importancia del diálogo entre profesor-alumno durante el 

proceso de evaluación, los docentes en su mayoría concuerdan con esta afirmación, 

lo cual demuestra la implicación del diálogo en la evaluación (M=4,45, DE=1,011). 

Estos resultados son similares a lo evidenciado por Guzmán (2018), donde los 

profesores entrevistados manejan de forma correcta la relación con los alumnos, en 

donde ellos tienen un rol fundamental para mejorar su enseñanza, debido a la 

retroalimentación recibida por ellos.  

También los docentes concuerdan sobre la importancia del alumno en la 

participación activa durante el proceso de evaluación (M= 4.24, DE=1.056). En torno 

a estos resultados, Santos y Alves (2020) concluyen que el éxito está relacionado 

con el afecto que los alumnos y tutores atribuyen a la escuela con el interés de los 

estudiantes para aprender, con funciones y prácticas de evaluación, siendo 

fundamental una evaluación dialógica e integrada en el proceso de evaluación del 

currículo. 

También la función participativa, democrática y dialógica permite que todos 

tengan el espacio para representar sus puntos de vista, la promoción de la 

negociación y la toma de decisiones de forma compartida (Bondioli, 2015). Respecto 

al uso de la negociación en la evaluación, incita a los estudiantes a tomar una 

posición activa de autorregulación ante el aprendizaje, generando una motivación 

positiva en los alumnos que favorezca el aprendizaje (Luchini y Ferreiro, 2018).  

 En relación a los niveles de mejora, los docentes indican que la evaluación 

formativa ayuda a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje (61,8%) y está 

relacionada con la formación integral del alumnado (M=4.22, DE=1.095). En 

relación a esto, Molina, Pascual y López-Pastor (2020) presentan en su investigación 

los resultados relacionados a la mejora del aprendizaje y un rendimiento académico 

según la vía de aprendizaje y evaluación que elija el estudiante. Por su parte 

Zambrano (2020) usa un cuestionario para evaluar la formación integral en una 

institución educativa, demostrando que la evaluación formativa está vinculada de 

forma significativa en la formación integral de los estudiantes.  
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Sobre la evaluación compartida, los docentes indican que ésta contribuye a 

mejorar la autonomía de los estudiantes (M=4.10). En torno a esto, Calero-Guisaldo 

y Calero-Pérez (2008) en su estudio utilizan el portafolio como evaluación 

compartida, lo que permitió generar instancias de reflexión entre profesor y 

estudiante, demostrando la implicación que posee la evaluación compartida 

(Castejón-Oliva y Usuabiaga-Urruabarrena, 2017). Sin embargo, otro estudio de 

Bores-García (2019) menciona que algunos estudiantes, tras efectuar la evaluación 

de sus compañeros, reconocen la influencia en algunas circunstancias por criterios 

que son ajenos a su representación, como es el caso de la afinidad, lo cual es 

necesario poder abordarlo desde los criterios de evaluación. 

En comparación de los resultados acerca de las dificultades asociadas a la 

evaluación formativa y compartida: “Tengo pocos conocimientos acerca de la 

evaluación formativa y/o compartida y eso dificulta su aplicación” (M=2.36, 

DE=1.121), se demuestra que los docentes tienen algo de conocimiento acerca del 

tipo de evaluación. Este resultado contrasta con lo realizado por Espinel-Barceló 

(2017) en donde el resultado de la muestra manifiesta poco conocimiento acerca de 

esta evaluación (M=4.11, DE=1.04).  

Por otra parte, este resultado es similar a lo que expone en su estudio Fuentes-

Diego y Salcines-Talledo (2018), quienes concluyen que un destacable porcentaje 

de docentes entrevistados tienen poco conocimiento sobre este tipo de evaluación. 

También existen dificultades en las dimensiones de aprendizaje y proceso, 

principalmente en la auto calificación grupal en donde existe un porcentaje de 

estudiantes que destaca más una nota que otras (Dorta-González, et. al, 2017). 

 Por otra parte, los docentes concuerdan que la evaluación formativa y 

compartida es un proceso que exige usar mucho tiempo y resulta complejo y a 

veces poco claro. Respecto a ello, Lorente-Catalán (2019) en su estudio describe la 

dificultad del profesorado en formación y su resistencia inicial a estas estrategias, 

culpando a los estudiantes sobre su falta de objetividad, resultando para el docente 

difícil de gestionar el tiempo de revisión y de llevar a cabo procesos de evaluación 

compartida, que le produce estrés y en muchos casos frustración. También los 

estudiantes mencionan, como principales dificultades, las relacionadas a la 

asistencia obligatoria, la continuidad, el esfuerzo y la participación en su propia 

evaluación (Atienza et al., 2016; Jiménez Barret, 2017). 
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Ante la categoría aplicación de la evaluación formativa y/o compartida y el 

uso del feedback, los docentes consideran positivo e importante el aplicar la EFyC 

en sus clases.  Respecto a ello, Gallardo-Fuentes, Carter-Thuillier y López-Pastor 

(2019) realizaron un estudio sobre la percepción de la EFyC en una universidad 

chilena sobre la aplicación de esta evaluación, donde se presentan los resultados de 

su aplicación a nivel latinoamericano. Estos mencionan en sus resultados que hay 

ventajas en la aplicación de la EFyC, existiendo valoraciones muy altas en lo que 

respecta el uso del feedback. Por otra parte, Chaverra-Fernández y Hernández-

Álvarez (2019) realizan un estudio sobre la evaluación formativa en profesores de 

Secundaria, observando que los docentes presentan confusión entre el uso efectivo 

de la evaluación formativa y una marcada tendencia a usar la calificación como 

máxima expresión.  

Sobre la aplicación de la evaluación formativa (ítem 22, M=4.16, DE=.976) los 

docentes responden principalmente que están bastante de acuerdo en su uso y en 

la aplicación de la evaluación compartida (Ítem 35, M=3,56, DE=1.06) responden 

que están de acuerdo sobre este sistema de evaluación utilizado. En comparación a 

estos resultados, el estudio de Espinel-Barceló (2017) obtiene resultados similares 

en el ítem de aplicación formativa (ítem 22, M=3.30, DE=1.40), donde los docentes 

responden que están de acuerdo y la situación es igual en la aplicación de la 

evaluación compartida (ítem 35, M=3.40, DE=1.40), lo que se aprecia que existe 

similitud, respondiendo en ambas investigaciones que están de acuerdo en la 

utilización de la evaluación compartida. Por lo tanto, se puede apreciar que existen 

resultados similares en los ítems sobre la aplicación de la evaluación formativa y 

compartida en los profesores españoles en relación a los resultados de los docentes 

chilenos del presente estudio.  

En relación a la integración de la evaluación del proceso de enseñanza y de 

la práctica docente en el sistema de evaluación, los docentes están de acuerdo sobre 

que la opinión del alumnado para mejorar la práctica docente y la autoevaluación 

sirve para mejorar la intervención docente. Estas valoraciones son muy similares a 

los resultados expuestos por Espinel-Barceló (2017) en las mismas preguntas.  

El sistema de evaluación compartida acerca a los estudiantes a un aprendizaje 

cooperativo, asegurando la eficacia en sus aprendizajes con un mayor número de 

repeticiones correctas, permitiendo adquirir competencias claves con una actitud 
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positiva al trabajo en grupo y la posibilidad de asumir responsabilidades (Vernetta-

Santana et al., 2009). 

En relación a los instrumentos de evaluación, los profesores responden que 

implementan instrumentos y/o dinámicas de evaluación para que el alumno pueda 

evaluar su aprendizaje (autoevaluación) y propician que los estudiantes participen 

en la evaluación de otros (coevaluación). Contexto muy similar en las respuestas 

ante el uso de la coevaluación donde los docentes manifiestan el uso de la 

coevaluación, donde Gómez-Ruiz y Quesada-Serra (2017) manifiestan a la 

coevaluación una potencialidad para el aprendizaje promoviendo la 

retroalimentación que se ofrece y la opción de reflexionar y aprender de los errores 

cometidos, por medio de la evaluación colaborativa.  

En relación a esto, un estudio de Herranz-Sancho (2014) demuestra que los 

procesos de autoevaluación en el área de EF son posibles de efectuar de una forma 

seria, razonada y con criterios de evaluación previamente establecidos y conocidos 

por los estudiantes. Por otra parte, Borjas (2011) en su estudio menciona que la 

coevaluación se expresa en diálogo, acuerdos y compromisos que lleven al alumno 

a reflexionar, obligando a los estudiantes a que tengan un rol activo durante el 

proceso y concluyendo que la argumentación fue el principal factor de referencia 

para valorar el desempeño de sus pares. 

Sobre los instrumentos de evaluación, los docentes están de acuerdo en que 

utilizan distintos instrumentos, siendo estos resultados similares a lo expuesto por 

Espinel-Barceló (2017). En tal sentido, Fernández (2017) menciona distintos 

instrumentos de evaluación tales como: fichas de los alumnos, cuaderno del 

alumno, listas de control, expresiones escritas, orales y grabaciones, diarios de 

aprendizaje, entre otros. Por otra parte, Molina et al. (2020) menciona que el más 

utilizado es la ficha de observación y los menos usados son los test de condición 

física y los exámenes teóricos. 

Respecto a los instrumentos, el estudio de Herrero-González et al. (2020) 

muestra que gran parte de los instrumentos permiten al alumnado participar en la 

evaluación de su aprendizaje, el aprendizaje de sus compañeros, la unidad 

didáctica y la actuación docente. En cuanto al uso del feedback, Fernández-

Garcimartín et al. (2018) mencionan diversas ventajas, sobre la mejora y 

aprendizaje, ayudando a centrar al estudiante en el proceso y no en el resultado 
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final, lo que ayuda a que los estudiantes se motiven con lo que están trabajando. 

También en otro estudio se aprecia la existencia de un cambio importante en la 

manera de aplicar los feedback en la actividad docente, no solo relacionado a la 

cantidad sino también a la variedad de ellos (Fraile-Aranda y Aparicio-Herguedas, 

2019). 

Sobre la información al estudiante sobre objetivos y unidad didáctica, los 

resultados indican que los docentes informan los objetivos, unidad y comparten 

con los estudiantes los criterios, instrumentos y estándares de evaluación que 

orienten su aprendizaje. Estos resultados permiten los procesos de reflexión y 

mejora de los aprendizajes, ayudando a comprobar los objetivos previstos y 

generando aprendizajes significativos por medio de la retroalimentación (López-

Pastor et al., 2020; Santos-Pastor y Martínez-Muñoz, 2019). Sin embargo, otro 

estudio de percepción docente considera difícil desarrollar prácticas de 

retroalimentación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita 

otorgar oportunidad a los estudiantes para la autoevaluación y coevaluación 

(García-Cabrero et al., 2008). 

La EFyC en la Educación Secundaria ha generado que la participación del 

estudiante cada vez sea fundamental y en muchos casos los docentes comienzan a 

aplicar diversas técnicas, metodologías e instrumentos para la integración del 

alumno en la evaluación de EF (Fuentes-Nieto, 2019). Este sistema de evaluación 

fomenta el aprendizaje de todos, fomentando la participación de alumnos por 

medio de metodologías activas y la cesión de responsabilidad al estudiante en sus 

procesos de evaluación, mejorando el rendimiento académico como también 

generando un clima de aula propicio para la evaluación y la calificación (Herranz-

Sancho, 2019). 

Por su parte, Chaverra-Fernández y Bustamante-Castaño (2019) mencionan 

algunos instrumentos de evaluación: el cuaderno del profesor, la autoevaluación, 

cuestionarios para estudiantes, diálogos con pares y otros que se originan de la 

negociación y necesidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, reconociendo de 

esta forma a la evaluación formativa como un valor educativo enfocado en los 

estudiantes y el profesor. 
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En relación a la presencia de un flujo bidireccional continuo de comunicación 

profesor-alumno respecto a la información obtenida en las actividades de 

evaluación, en la pregunta “Antes de comenzar una unidad didáctica, realizo una 

negociación didáctica con el alumnado, tras disponer de sus opiniones y 

conocimientos previos”, los docentes están de acuerdo con esta afirmación.  

Respecto a la negociación didáctica, Pascual (1997) menciona en su estudio 

como experiencia positiva a nivel global la negociación, considerando una serie de 

aspectos establecidos al principio del proceso: para que el éxito sea mayor es 

necesario consensuar los criterios y el proceso de evaluación y también tomar las 

medidas de contingencia que podrían surgir ante los problemas en una clase. De 

igual modo, se requiere que el docente cree previamente estrategias que puedan 

atender a los valores democráticos y participativos de los estudiantes para que 

pueda tener una gran utilidad en la asignatura de EF (Castellano y Palomino, 2018). 

En relación a la evaluación de las capacidades personales del alumnado a 

nivel motriz (M=4.19, DE=1.04), cognitivo (M=4.04, DE=1.02), y afectivo-emocional 

(M=3.80, DE=1.05), los docentes están de acuerdo en aplicar este tipo de evaluación. 

Sobre estos resultados, el estudio de Espinel Barceló (2017) presenta respuestas 

similares en los ítems capacidades del alumnado a nivel motriz (M=3.80, DE=1.05) 

y a nivel afectivo emocional (M=3.30, DE=1.40), solo existe diferencia de respuesta 

en el ítem capacidades del alumnado a nivel cognitivo (estudio actual, M=4.04, 

DE=1.02 v/s estudio anterior, M=2.88, DE=1.41). En otro estudio, Sáenz (1997) 

menciona instrumentos de evaluación para los distintos ámbitos: en el ámbito 

cognitivo considera el cuaderno del alumno, las pruebas teóricas-prácticas, los 

exámenes, cuestionarios, entrevistas y observación; en el ámbito afectivo menciona 

la observación, listas de control, sociograma, autoevaluación y cuaderno del 

alumno; y en el ámbito motriz establece instrumentos de medición del cuerpo, test, 

pruebas motrices y observación. Por su parte, Pérez (2011) establece la evaluación 

de las capacidades cognitivas (saber) por medio de pruebas orales, escritas, 

combinadas y trabajos; la evaluación de capacidades motrices (saber hacer) a través 

de listas de control y escalas; y la evaluación de capacidades afectivo-sociales 

(querer hacer) por medio de registros de observaciones, listas de control, escalas y 

registros anecdóticos. 
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En torno a la relación entre la EFyC y la adquisición de competencias, los 

docentes están de acuerdo en la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (M=3.76, DE=1.023) , la competencia aprender a aprender 

(M=4.27, DE=.997), la competencia lingüística(M=3.99, DE=.994), las competencias 

sociales y cívicas (M=3.61, DE=1.09), la competencia sentido de la iniciativa y 

espíritu emprendedor(M=3.70, DE=1.02), la competencia digital (M=3.21, DE=1.12)  

y la competencia conciencia y expresiones culturales(M=3.62, DE=.995). Estos 

resultados son similares a los de Espinel-Barceló (2017) en la mayoría de las 

competencias, presentando una leve diferencia en la competencia digital (estudio 

actual, M=3.21 en relación al estudio citado anteriormente (M=2.96). Sobre estos 

resultados, Bizarro et al. (2019) en su estudio menciona que la relación entre EFyC 

requiere cambiar las prácticas tradicionales en el aula, estableciendo orientaciones 

para su aplicación en la misma, implicando la retroalimentación por 

descubrimiento y traduciendo las evidencias en producciones y actuaciones de los 

estudiantes, valorando su desempeño individual y colectivo copartícipes de su 

evaluación.  Por otra parte, de acuerdo a la evaluación por competencias, los 

resultados manifiestan que los docentes se esfuerzan en llevar a cabo este tipo de 

evaluación basada en situaciones globales pero que se ven enfrentados a la falta de 

indicadores para el grado de consecución de las competencias, concluyendo que 

los docentes no tienen resistencia a evaluar el enfoque competencial y se esfuerzan 

por generar acciones motrices que contribuyan al logro de las competencias 

(Gallardo et al., 2014). 

Es necesario considerar que la evaluación por competencias no se debe 

considerar como una medición exacta sino que requiere de tiempo para su 

desarrollo, siendo lo más probable que en algunas ocasiones el logro se genere fuera 

de la escuela y lejos de la mirada del profesor, pues estas están diseñadas para 

escenarios de la vida real en donde el estudiante pueda realmente probar el 

dominio de las competencias que posee y que pudo promover en el proceso 

formativo (Hortigüela Alcalá et al., 2016; Moreno-Olivos, 2012). En tal sentido, 

Villalobos (2017) menciona que los docentes poseen nociones sobre la forma de 

evaluar, pero también se demuestra que existe un desconocimiento sobre el 

enfoque que están manejando al implementar estas en la evaluación de las 

competencias. 
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Sobre las experiencias de EFyC y el modelo competencial, Herranz-Sancho 

(2020) presenta los resultados en Educación Primaria, en donde se observa un 

aumento del rendimiento académico y una mejora en el clima escolar y además un 

nivel de coincidencias entre docente y estudiante en los acuerdos de la calificación, 

demostrando una gran evolución y mejora en el desarrollo profesional docente. 

En relación a las dificultades que se presentan para enseñar competencias, el 

estudio de Zapatero-Ayuso et al. (2016) ha explorado en profundidad las 

resistencias y facilidades de los docentes participantes, encontrando los ámbitos 

que se requieren impulsar, tales como: administración, docentes, estudiantes, 

organización escolar y desarrollo curricular. También  en el estudio de Caballero 

(2013) se extraen las opiniones de los docentes sobre las necesidades y problemas 

que se encuentran para contribuir en EF a las competencias, de las cuales los 

participantes solicitan formación inmediata de ellas, exigiendo un real apoyo del 

equipo directivo para generar un proyecto educativo por competencias; y en 

relación al grado de importancia que los docentes atribuyen a las competencias, 

mencionan esta instancia como fundamental para dar prestigio y presencia a la 

asignatura. 

En relación a la programación por competencias, el estudio de Buscá et al. 

(2016) analiza los factores que dificultan la programación en EF, poniendo en 

evidencia el contexto del diseño, el desarrollo de la programación, los procesos de 

evaluación, las creencias del profesorado y la formación del profesorado y equipo 

directivo. 

Sobre la puesta en práctica de las competencias, Méndez-Alonso et al. (2016) 

presentan en sus resultados que las mujeres y los docentes más jóvenes están más 

receptivos a incorporar los cambios en torno al uso de las competencias en los 

centros educativos, siendo necesario potenciar la formación específica inicial y 

permanente de los docentes con el fin de garantizar una aplicación práctica y 

efectiva de las competencias. Respecto al mejoramiento de las competencias, el 

estudio de Meroño et al. (2019) en la Educación Primaria, apunta a que las mejoras 

se deben implementar por orden de influencia y relevancia, en primer orden del 

nivel formativo inicial del profesorado, en segundo lugar, en relación a las 

funciones docentes con los estudiantes y las metodologías y, tercero, a nivel de los 

objetivos, contenidos y evaluación. 
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En torno a la evaluación de las competencias claves, los docentes en la 

mayoría de las respuestas están de acuerdo con la evaluación de las competencias 

claves consultadas. Estos resultados son similares a lo efectuado por Espinel-

Barceló (2017) en su estudio, solo existen algunas diferencias en la competencia en 

comunicación lingüística (M=4,62, DE=0,49 ) a diferencia del estudio actual 

(M=3,13, DE=1,099); la competencia conciencia y expresiones culturales del 

alumnado (M=2,95 DE=1,16) en comparación al estudio actual (M=3,45, DE=1,055) 

y la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor del alumnado 

(M=4,57, DE=0,50) en contraste al estudio actual (M=3,70, DE=1,102). 

En relación a la evaluación formativa y la adquisición de competencias, 

Ureña y López (2019), en el Máster del Profesorado de Secundaria, concluyeron que 

los resultados conseguidos fueron positivos, consiguiendo que los estudiantes 

tomen conciencia acerca de sus progresos y su implicación en actividades de forma 

autónoma, de igual manera la metodología de clase invertida fue la preferencia en 

los encuestados a diferencia de una clase tradicional.  

En torno a experiencias de trabajo competencial, Calderón, De Ojeda y 

Méndez-Giménez et al. (2013), por medio del modelo de Educación Deportiva, 

indican que esta modalidad es la forma en la que se enseña-aprende el mismo , en 

segundo lugar en todas sus fases la práctica autónoma facilita  la mejora de la  

competencia  en autonomía social y ciudadana, la competencia de aprender a 

aprender y la competencia de autonomía e iniciativa personal y en tercer lugar este 

modelo contribuye a la percepción docente sobre el desarrollo de las competencias 

mencionadas. 

En torno a la vinculación de las competencias con los contenidos, Zapatero-

Ayuso (2018b) en su estudio demostraron que los participantes relacionaron las 

competencias de conocimiento e interacción con el mundo físico vinculadas a los 

contenidos de salud y actividades en el medio natural y la competencia cultural y 

artística con los juegos populares, los deportes o expresión corporal. En relación al 

trabajo conceptual, procedimental y actitudinal, Rodríguez-Martín (2017) trabajan 

los contenidos matemáticos de manera activa, vivencial, práctica y reflexiva 

proponiendo desde la EF la posibilidad de trabajar a nivel competencial los 

contenidos relacionados con los números, el cálculo matemático, el uso de la 

estadística, el azar y las relaciones. 
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Otro estudio, manifiesta que los docentes de EF españoles creen que las 

competencias básicas cumplen un rol fundamental en la asignatura, con especial 

énfasis en el ámbito social y actitudinal, de igual manera son críticos a la hora de 

mencionar los contenidos planteados en el currículo y la idoneidad de este para el 

desarrollo de las competencias (Gutiérrez-Díaz et al., 2017; Poblete et al., 2016). 

Sobre el trabajo de competencias y el rol que cumple la evaluación, Hortigüela et 

al. (2017) demuestran que el avance en los centros educativos se ve difícil cuando 

en los mismos no existe una gestión coordinada de los equipos directivos para 

trabajar las competencias y la evaluación, siendo este un aspecto importante a la 

hora de aplicar el modelo competencial en los centros educativos. 

A nivel general y a partir del análisis de las percepciones del profesorado 

encuestado, existen acuerdos respecto a las funciones de la EFyC, observándose un 

conocimiento general del tema de acuerdo a las similitudes en algunos aspectos 

que plantean las bases curriculares de los programas de estudio de Educación 

Física y Salud (Mineduc, 2013). Sin embargo, es necesario profundizar en el uso 

efectivo de la EFyC por parte de los docentes de EF. 

 

4.2. ESTUDIO 2. VALORACIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN 

PERMANENTE SOBRE EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA Y EL 

TRABAJO POR COMPETENCIAS Y ANÁLISIS DE SU EFECTO EN LOS 

MODELOS DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA  

4.2.1 Introducción  

En el segundo estudio, se planificó y se desarrolló un curso de formación 

permanente para docentes de Educación Física. Para ello, se ejecutó el diseño y 

organización de contenidos a desarrollar, modalidad de trabajo, tiempo de 

ejecución, temario de contenidos, bibliografía y recursos a utilizar. También la 

aceptación y documentación.  
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En esta fase se realiza una difusión del curso y documentación 

correspondiente a los establecimientos y profesores, luego la aplicación del curso 

con los profesores que aceptaron participar y, posteriormente, la ejecución de 

unidad didáctica transformada tras el curso efectuado por los docentes. Para ello 

se usan distintos instrumentos desde el inicio del curso hasta el cierre de la unidad 

didáctica transformada y experimentada de acuerdo a los objetivos establecidos 

(Tabla 24) 

 

Tabla 24. 

Objetivos específicos 

Objetivos específicos: 

2.1) Valorar un curso de formación permanente sobre evaluación 

formativa y compartida y el trabajo por competencias por parte de los docentes 

de Educación Física en Educación Secundaria asistentes al mismo, atendiendo a 

su diseño, desarrollo y evaluación final. 

3.1) Estudiar la influencia de un curso de formación permanente para 

profesores de Educación Física en Educación Secundaria en torno a la evaluación 

formativa y compartida y el trabajo por competencias, sobre: a) el aprendizaje y 

mejora en el conocimiento del tema por parte del profesorado asistente; b) la 

metaevaluación didáctica del profesorado implicado. 

3.2) Analizar si la programación y la aplicación de una unidad educativa, 

posterior al curso de formación recibido, permite evaluar el grado de 

consecución de las Competencias Clave del alumnado. 

3.3) Conocer la percepción del profesorado y del alumnado sobre el 

carácter formativo del sistema de evaluación planteado y experimentado en una 

unidad educativa posterior al curso de formación. 
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4.2.2. Metodología  

4.2.2.1. Diseño, temporalidad e instrumentos  

Diseño y temporalidad 

El estudio contempló una fase inicial de diagnóstico, evaluación y 

transformación del modelo de evaluación de Unidades Didácticas a un grupo de 

docentes de Educación Secundaria. Posteriormente se realiza una unidad didáctica 

transformada por parte de tres profesores que participaron del curso de formación 

permanente.  

El estudio utiliza un diseño cuasi experimental pretest-postest, en donde se 

pretende estudiar el impacto en los procesos de cambio (Arnau, 1995) tras el 

desarrollo del curso de formación permanente en modalidad online (Fases 1 y 2) y 

la unidad didáctica transformada y experimentada (Fases 3, 4 y 5). Se usa la 

investigación-acción, ya que esta permite mejorar la práctica, innovar y entender 

los contextos educativos (Latorre, 2004) para entender el tema la evaluación 

formativa y el modelo competencial, de cara a que los docentes puedan mejorar su 

práctica educativa.  

Posteriormente a la finalización del curso, tres docentes voluntarios 

participan en la unidad transformada (Fases 3, 4 y 5). Se usa el test-postest, de tipo 

descriptivo y correlacional sin grupo control. Los docentes ejecutan una Unidad 

Didáctica, seleccionada de acuerdo a los planes y programas de estudio para el año 

académico 2021 de la asignatura de EF. Para esta fase, se usa la investigación de 

Estudio de Caso (en adelante EC), ya que se estudian varios casos, que llevan a una 

interpretación colectiva del tema (Stake, 2007). En esta etapa los profesores ejecutan 

una Unidad Didáctica transformada de acuerdo a lo realizado en el curso de 

formación permanente. 
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Instrumentos para la obtención de datos 

Para el curso de formación permanente se utiliza la Ficha de Metaevaluación 

Didáctica, Cuestionario Fandos y Cuestionario de Autodiagnóstico Didáctico para 

los profesores. En la fase de la unidad transformada se usaron la Ficha de 

Metaevaluación Didáctica, el Cuestionario de Autodiagnóstico Didáctico para los 

profesores, Cuestionario de los alumnos acerca de aspectos didácticos de su 

aprendizaje y de su enseñanza, análisis documental y entrevistas. A continuación, 

se detallan los instrumentos utilizados para la obtención de información. 

a) Cuestionario de autodiagnóstico didáctico para los profesores (Cano, 2015; 

Navarro y Jiménez, 2012). (Anexo 2). El instrumento está compuesto por 14 ítems, 

con una escala de alternativas (nada, poco, bastante, mucho). Sus enunciados 

responden a las áreas caracterizadas por la evaluación formativa. Las dimensiones 

fueron: criterios de evaluación (ítems 5, 10, 11, 13); evaluación inicial (ítems 1, 2, 3, 

7); evaluación del aprendizaje durante el proceso (8, 12); implicación del alumnado 

en la evaluación del aprendizaje (6, 9); evaluación de la enseñanza (4, 14). 

 Este instrumento permitió conocer el perfil didáctico de los profesores que le 

atribuían a la evaluación.  

b) Ficha de Metaevaluación Didáctica (Navarro y Jiménez, 2012). (Anexo 3). “La 

metaevaluación cumple una función diagnóstica que permite constatar el alcance 

formativo de los modelos de evaluación que emplea el profesorado en el Área de 

la Educación Física Escolar” (Jiménez y Navarro, 2008, p.14). Los criterios que posee 

la ficha de metaevaluación son los siguientes:1) Integración de la evaluación en la 

enseñanza-aprendizaje. 2) Implicación del alumnado-profesorado. 3) Momentos de 

la evaluación (Inicial, Proceso, Final). 4) Flujo de comunicación (Muy alta, Mediana, 

Baja). 5) Criterios de instrumentos de evaluación (Ámbito Cognitivo, Ámbito Motor 

y Ámbito afectivo-social). 

c) Cuestionario para la evaluación de Cursos apoyados en tecnologías de la 

Información y Comunicación (Fandos, 2003). (Anexo 4). El instrumento este 

compuesto por 25 aspectos a evaluar, organizado en 5 dimensiones: 1) Formación 

presencial-virtual, 2) Diseño del curso o módulo de formación, 3) Desarrollo del 

curso, 4) Actitud y habilidades desarrolladas en el curso, 5) Valoración de la 
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formación recibida. Este instrumento permitió evaluar el curso de formación 

permanente realizado por los profesores. 

d) Cuestionario de los alumnos acerca de aspectos didácticos de su aprendizaje 

y de su enseñanza (Cano, 2015; Jiménez y Navarro, 2008; Navarro y Jiménez, 2012) 

(Anexo 5). Este instrumento posee 10 ítems, con un formato de escala de 4 

alternativas (nada, poco, bastante y mucho). El cuestionario está organizado en 4 

dimensiones, relacionado a los rasgos caracterizadores de la evaluación formativa. 

Las dimensiones fueron: evaluación de la enseñanza (ítem 4); implicación del 

alumnado (ítems 3, 6, 9, 10); evaluación del momento inicial (ítems 1, 2); evaluación 

del proceso (ítems 5, 7, 8). Este cuestionario tuvo como finalidad conocer la opinión 

del alumnado acerca de cómo era evaluado, con el objeto de desvelar si los alumnos 

discriminaban los cambios que se introducen en los modelos de evaluación. 

e) Análisis documental. En esta parte se realizó un análisis de: a) programación, b) 

instrumentos de evaluación, c) fotos y vídeos, y d) documentación complementaria 

f) Entrevistas. El objetivo de la entrevista consiste en conseguir, mediante 

preguntas formuladas en el contexto de la investigación o mediante otro tipo de 

estímulos, por ejemplo, visuales, que las personas objeto de estudio emitan 

informaciones que sean útiles para resolver la pregunta central de la investigación 

(Heinemann, 2003). Se realizan entrevistas a los profesores que participan en la 

unidad didáctica transformada al inicio, en el proceso y al final de la intervención.  
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Figura 18.  

Diseño del estudio 2 

 

Contexto Participantes Curso de Formación Permanente y Unidad 

Transformada 

Los participantes (de ahora en adelante P) del curso de formación 

permanente fueron 06 profesores, de ellos fueron 02 mujeres y 04 hombres.  

En relación al P1, corresponde a una mujer de 40 años con 6 años de 

experiencia perteneciente a un establecimiento de tipo particular subvencionado. 

El P2 es un hombre de 33 años, con 09 años de experiencia correspondiente a un 

establecimiento Municipal. El P3 es un hombre de 36 años con 13 años de 

experiencia y pertenece a un establecimiento Municipal. El P4 es una mujer de 29 

años, con 04 años de experiencia de un establecimiento Particular Subvencionado. 

El P5 es un hombre de 42 años, con 12 años de experiencia de un establecimiento 

Municipal y, por último, el P6 es un hombre de 28 años con 01 año de experiencia 

de un establecimiento Municipal. 
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Figura 19.  

Fases del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el curso de formación permanente y la unidad didáctica 

transformada. 

Para el desarrollo del curso de formación permanente, en primer lugar, se 

tuvo que solicitar autorización para el desarrollo del curso a la unidad de 

Formación continua correspondiente a la Universidad Autónoma de Chile (UA).  

Ante ello, se tuvo que realizar una propuesta de trabajo planificada para 

poder presentar y llevar a cabo el curso de “Evaluación Formativa y Compartida y 

el Modelo Competencial” para que de esta forma sea acreditado y certificado por 

la Universidad. 

 

 

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

P1-P2-P3- 

P4-P5-P6 

CASOS 

P1-P2-P3- 

P4-P5-P6 

CASOS 

P1-P2-P3- 

P4-P5-P6 

CASOS 

P1-P2-P3 

CASOS 
P1-P2-P3 

CASOS 
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Figura 20. 

Fases para el procedimiento de solicitud de curso y contacto a establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para invitar a los profesores a participar del curso de formación permanente, 

se realizaron carteles de difusión (Figura 21) para compartir por medio de correos 

electrónicos a los establecimientos municipales, particulares subvencionados y 

particulares, Departamentos de Educación Municipal (DAEM), Provincial de 

Educación (DEPROVEDUC) y Secretaría Regional de Educación (SECREDUC).  

 

 

 

 

 

Planificación de Curso de 

Evaluación Formativa y 

Compartida y modelo 

Competencial 

Solicitud de 

Certificación 

Universidad 

chilena 

Solicitud de 

participación a 

profesores de 

establecimientos 

escolares 
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Figura 21. 

Afiche de Difusión del Curso 

 

También se compartió información a los distintos grupos de EF de las 07 

comunas correspondientes a la provincia de Osorno (Chile). Para el registro y 

confirmación de la participación de los estudiantes, se envió un formulario de 

Google Forms para que puedan inscribirse. También se creó la página web para 

que los profesores pudieran visualizar el tema del curso. Además, se incorporó el 

documento de consentimiento informado para que los directores y profesores 

participantes firmaran antes de iniciar el curso (Anexos 6 y 7). 
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Figura 22. 

Página web usada para información sobre el curso 

 

Para el desarrollo del curso de formación permanente y la unidad didáctica 

transformada se utilizó el consentimiento informado para los participantes del 

curso y todos los responsables del estudio. Por lo tanto, contó con la autorización 

de los directores de los establecimientos escolares de cada uno de los participantes 

con información previa sobre los contenidos a tratar, la información del relator, 

horario y fechas del desarrollo del curso. Para la última etapa de la unidad didáctica 

transformada se informó nuevamente a los directores del establecimiento para 

solicitar la aplicación de una programación distinta a la planificación usada en el 

formato tradicional del sistema educativo para la planeación de una unidad. 
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4.2.2.2. Aspectos éticos del estudio 

 En relación a los aspectos éticos del estudio, se hizo necesario el 

“consentimiento informado” para los profesores participantes, los directores de los 

establecimientos y los estudiantes con autorización de los padres y apoderados por 

ser menores de edad. En cada consentimiento informado se menciona el objetivo 

de la investigación y se garantiza confidencialidad y anonimato en el tratamiento 

de los datos. También se asegura que, en el presente estudio, no se realiza ningún 

daño a los participantes, ya sea de tipo psicológico como físico, ni algún tipo de 

humillación personal. Para ello, se enviaron los documentos correspondientes, que 

fueron evaluados de forma favorable por parte del Comité de Ética de la UCAM; y 

fueron los siguientes documentos: 

- Consentimiento informado por parte del profesor (Anexo 7), en donde se 

explica el objetivo de la investigación y se especifica el tipo de participación en la 

misma, la aplicación de cuestionarios, aplicación de la evaluación formativa y el 

modelo competencial, la recogida de fotos, imágenes, grabaciones de vídeos y 

fotos, en el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (España), Ley 20.584 (Chile). 

 - Consentimiento informado por parte del padre/madre, tutor de cada 

alumno (Anexo 8). En este documento se informa sobre en qué consiste y para qué 

sirve el estudio, así como la información acerca de cómo se realiza y qué efectos le 

producirá al participante que forme parte. También se especifica el cuestionario 

sobre la percepción del alumnado de la práctica docente del profesor/a, y se 

realizará recogida de información por medio de fotos, imágenes, grabaciones en 

vídeo y/o audio en las sesiones de EF; relacionando el tratamiento de datos de 

manera confidencial expuesto por la Ley Orgánica 15/1999 (España), Ley 20.584 

(Chile).   
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- Consentimiento informado para directores de establecimientos (Anexo 6). 

En el documento se explica a los directores de cada establecimiento escolar el 

objetivo de la investigación y se especifica el tipo de participación que tendrán los 

docentes en la misma y la participación que tendrán ellos en el estudio. También se 

indica que los docentes responderán cuestionarios, usarán la evaluación formativa 

y el modelo competencial y se hará la recogida de datos, imágenes, grabaciones de 

vídeos y fotos, en el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 (España), Ley 20.584 

(Chile).   

- Compromiso del investigador: Mantener la confidencialidad de los datos, 

sin divulgación a terceros, ni a cualquiera otra persona, de los datos personales que 

tenga la investigación. Del mismo modo, tampoco enviar a terceros datos 

personales por correo electrónico y/o ningún otro tipo de envío sin la autorización 

respectiva. 

4.2.2.3. El curso de formación permanente 

El curso de formación permanente propuesto para los profesores 

participantes responde al contexto real, usando las unidades didácticas de los 

planes y programas del sistema educativo chileno. Este tipo de curso es efectuado 

en el curso académico del segundo semestre 2021 y se consideran variables como: 

la forma metodológica que se utiliza para la modalidad y desarrollo del curso, la 

duración de éste y la participación activa del profesorado (Calderón, De Ojeda 

Pérez y Méndez-Giménez, 2013). En relación con las características del curso, se 

trabaja un contenido de forma transversal, se incentiva el aprendizaje participativo 

y de aplicación práctica sobre los contenidos que se trabajan en el curso. 
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Figura 23. 

Presentación de afiche del curso para los establecimientos escolares 

 

 

 

 



166                                                                  CAPÍTULO IV. ESTUDIOS REALIZADOS  

 

CURSO DE FORMACION PERMANENTE 

Objetivos y contenidos del curso 

El curso de formación permanente está dirigido a los profesores de Educación 

Física de Secundaria de la provincia de Osorno, tiene como tema la “Evaluación 

Formativa y Compartida y el modelo competencial en Educación Física Escolar”. 

Los objetivos del curso son: Presentar los fundamentos, características y usos de la 

EFyC y el modelo competencial a los docentes de EF en Secundaria. También 

conocer y comprender modelos pedagógicos y estilos de enseñanza coherentes con 

la EFyC que permitan ser aplicados en la planificación docente de la asignatura de 

EF y, por último, actualizar la formación de los docentes en el conocimiento y 

desarrollo de herramientas e instrumentos para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y evaluación en el aula.  

En relación a los temas y contenidos a tratar en el curso se encuentran: 

Evaluación Formativa y Evaluación Compartida, Instrumentos de Evaluación, 

Modelo Competencial en Educación, Estilos y modelos de Enseñanza en EF, 

Planificación de Unidad Didáctica. Los contenidos fueron tratados en las sesiones 

planificadas del curso. 

Modalidad: La modalidad utilizada para el curso de formación permanente 

fue el sistema de trabajo online por medio de la plataforma de trabajo Google Teams, 

en donde se pudieron llevar a cabo las sesiones con la opción de grabado de las 

clases y el uso de los recursos que ofrece la plataforma para compartir recursos 

materiales a los participantes. Los cursos de formación que usan TIC tienen 

importante incidencia en las prácticas de enseñanza (Gómez et al., 2020). Por otra 

parte, el curso tiene una modalidad de trabajo de tipo sincrónica y asincrónica 

(Figura 24). 
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Figura 24. 

Modalidad de trabajo del curso de formación permanente 

 

 

Duración del curso: La duración del curso fue de 30 horas certificadas, de las 

cuales 10 horas corresponden a clases de 2,5, y 20 horas no presenciales, en donde 

los participantes debían destinar su tiempo a la lectura, desarrollo de tareas y 

reflexión sobre los temas. El curso se desarrolló una vez a la semana entre 

septiembre y octubre de 2021. 

Metodología y estrategias de enseñanza: Se utiliza la plataforma de Google 

Classroom por medio de la metodología de aula invertida o “Flipped Classroom” 

(Bergman y Sams, 2012). La metodología seleccionada tiene la finalidad de 

presentar una propuesta novedosa para los participantes del curso y que permita 

aprender de forma práctica de acuerdo a los lineamientos de esta metodología 

(Figura 26). Por otra parte, el aula invertida es una herramienta efectiva en cursos 

a distancia, desarrollando paralelamente el aprendizaje ubicuo. 
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Figura 25. 

Plataforma Classroom para trabajar la metodología de aula invertida 

 

 

Por otra parte, la estrategia utilizada para trabajar en el curso de formación 

permanente es por medio del uso de la Gamificación, siendo ésta definida por 

Zichermann y Cunningham (2011) como: “un proceso relacionado con el jugador y 

su pensamiento y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver 

problemas” (p.11). La Gamificación usó badges para representar los incentivos a 

los participantes del curso y estos fueron adjuntados al tablero de la plataforma de 

Google Classroom (Figura 26). 
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Figura 26. 

Gamificación usando badges 

Evaluación:  

Durante la participación de los profesores en el curso, se ha implementado 

como instrumento de evaluación del proceso el instrumento de “Sensaciones” 

(Anexo 10) por medio de imágenes, textos o dibujos para representar sus 

sentimientos durante las clases, y por otro lado se ha utilizado el instrumento del 

semáforo (Anexo 11) para poder determinar el aprendizaje logrado al final de cada 

clase realizada.  
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Para la planificación de la Unidad Didáctica, se utiliza la ficha de 

metaevaluación didáctica (Navarro y Jiménez, 2012), y en la última clase, los 

participantes tenían que presentar la planificación con el sistema de evaluación 

utilizado y sus criterios para considerarla formativa y compartida. 

 Para la evaluación de las tareas realizadas en modalidad no presencial, se 

utiliza la plataforma de Google Classroom para administrar el contenido y evaluar 

las actividades formativas y complementarias usando la gamificación y la 

retroalimentación para el cumplimiento de las tareas. 

Aplicación del Curso de Formación  

Fases, cronograma y tareas  

El curso de formación permanente contó con ocho semanas de duración, 

expuesto en el cronograma. Atendiendo a la metodología de aula invertida, la 

semana previa a cada sesión presencial se trabajaron los contenidos que en ella se 

tratarían, facilitando las tareas a realizar por los participantes e incluyendo de 

forma progresiva los recursos didácticos en el sitio web. 

A continuación, se pasa a detallar cómo se desarrolló el curso en dos bloques, 

incorporando las fases explicadas en el apartado anterior mediante la metodología 

aula invertida y la estrategia de gamificación, así como de una evaluación 

formativa y metaevaluación didáctica. 

El curso de formación permanente efectuado duró 5 semanas, de las cuales 

se dividen en 1 clase por semana de 2,5 horas y durante la semana en modalidad 

offline para el desarrollo de tares y revisión de los recursos materiales utilizados 

para el curso de formación. 
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Figura 27. 

Presentación del curso de evaluación formativa y compartida y modelo competencial 

 

 

Curso Evaluación Formativa y Compartida y Modelo Competencial 

Planificación clase y semana 1 

En la primera clase y semana, tiene como finalidad introducir el concepto de 

EFyC y también dar a conocer el curso, modalidad, forma de trabajo y objetivos del 

curso de formación permanente a los profesores participantes. Por otra parte, los 

participantes en la semana revisan el material de trabajo del sistema offline para 

tener los conocimientos previos antes de la clase y seleccionan un tema para la 

unidad didáctica (Tabla 25).
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Tabla 25. 

Planificación clase y semana 1 

Clase Online Offline Instrumentos 

Objetivos Clase 1 Semana 1 Instrumentos 

- Presentar la metodología 

y las bases del curso y al 

docente que lo imparte. 

- Realizar una evaluación 

inicial y diagnóstica acerca 

de los conocimientos 

precios de los participantes 

en términos de la 

evaluación formativa y 

compartida. 

- Crear un ambiente 

discernido mediante tareas 

de debate y actividades 

que demandan 

participación del 

participante. 

-Introducción a la Evaluación 

Formativa y Compartida 

1ª Parte: Primera parte:  

Información inicial de la sesión, 

presentación del curso, 

objetivos y rúbrica del 

semáforo. 

2ª Parte: Segunda parte:  

Definición, características y 

criterios de calidad educativa 

referentes a la evaluación 

tradicional y la evaluación 

formativa y compartida. 

-Antecedentes de la Evaluación 

-Evaluación Tradicional v/s 

Evaluación Alternativa. 

-Evaluación v/s Calificación 

-Fundamentación sobre EFyC. 

- Ejemplos de EFyC. 

-Lectura, síntesis y 

reflexión temas: 

● Evaluar para conocer, 

examinar para excluir. 

● La evaluación-

calificación en 

educación física: 

Análisis crítico de los 

modelos tradicionales 

y planteamiento. 

● Evaluación formativa 

y compartida en 

educación: 

experiencias de éxito 

en todas las etapas 

educativas (Capitulo 

Educación Secundaria) 

 

-Ficha MD para los 

instrumentos y sistema 

de evaluación 

(Navarro y Jiménez, 

2012) 

-Cuestionario de 

Autodiagnóstico 

didáctico (Navarro y 

Jiménez, 

2012) 

-Rúbrica autoevaluación 

-Instrumento 

Sensaciones. 

-Instrumento Semáforo. 
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3º Parte: Reflexión y análisis 

crítico constructivo grupal de la 

sesión llevada a cabo y su 

adecuación a cada una de las 

realidades docentes. 

- Conversatorio sobre la 

Evaluación con preguntas 

guiadas.  

-Evaluación y 

retroalimentación de la clase. 

-Tarea 1 en Classroom: 

Evaluación 

inicial y diagnóstica de 

una propuesta alternativa. 

- Seleccionar tema para 

Unidad Didáctica. 

- Ver vídeo sobre la EFyC 

(López Pastor) 

-Participación en foro con 

pregunta guiada. 

-Incorporación carpeta 

drive de instrumentos de 

evaluación.  

-Usar un chat de 

participación voluntario 

durante la semana.  

-Adquisición logro 1 tras el 

envío de la tarea realizada 

y feedback. 
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Planificación clase y semana 2 

En la segunda clase y semana, se genera la comprensión de la evaluación formativa y compartida por medio de su 

aplicación práctica de este tipo de evaluación. Por otra parte, los participantes en la semana revisan el material de trabaja 

del sistema offline para tener los conocimientos previos antes de la clase relacionados al tema y comienzan a trabajar la 

planificación didáctica. 

Tabla 26. 

Planificación clase y semana 2 

Clase Online Offline Instrumentos 

Objetivos Estructura Clase 2 Semana 2 Instrumentos 

- Presentar los beneficios 

en el uso de la EFyC en las 

clases de EF. 

- Presentar instrumentos 

de evaluación justificados 

en las unidades formativas 

ajustados a las necesidades 

del contenido didáctico y 

las necesidades de 

alumnos reales. 

- Crear ambiente de debate 

mediante la 

Comprendiendo la Evaluación 

Formativa y Compartida. 

1ª Parte: Primera parte:  

Información inicial de la sesión, 

presentación del objetivo de la 

clase y retroalimentación de 

clase anterior. 

2ª Parte: Segunda parte:  

Características, usos y 

aplicación de la EFyC en EF 

Escolar. 

-Principales estudios sobre la 

EFyC. 

Tareas 

-Lectura y reflexión sobre 

el tema. 

● Zapatero-Ayuso, J. A., 

González-Rivera, M. 

D., y Campos- 

Izquierdo, A. C. (2018). 

El modelo 

competencial en 

Educación Física: 

contribución, 

evaluación y 

• Instrumento 

Sensaciones. 

• Instrumento 

Semáforo. 
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metodología del “aula 

invertida” en el contenido 

de la tarea. 

 

- Analizar instrumentos para 

valorar la evaluación. 

-Ejemplos de instrumentos en 

su forma y en distintos 

momentos sobre todo en el 

proceso. 

- Analizar los propios 

instrumentos de evaluación 

utilizados. 

-Generar instrumentos de 

evaluación acorde a la unidad 

didáctica, personalizar en 

función de los objetivos de las 

competencias y los modelos 

pedagógicos. 

-Presentación de Manual de las 

Buenas Prácticas sobre la EFyC. 

 

3º Parte. Reflexión 

- Conversatorio sobre la EFyC 

con preguntas guiadas 

(Desarrollar las preguntas). 

 

vinculación con sus 

contenidos. Cultura, 

Ciencia y 

Deporte, 13(37), 17-30. 

● Avaliação na Educação 

Física Escolar: a 

produção audiovisual 

como ferramenta 

pedagógica para a 

aprendizaje.  

 

-Planificar Unidad 

Didáctica e instrumento de 

evaluación. 

- Participar en foro con una 

pregunta guiada. 

-Adquisición logro 2 tras el 

envío de la tarea realizada 

y feedback. 

 

 

 

 



176                                                                  CAPÍTULO IV. ESTUDIOS REALIZADOS  

Planificación clase y semana 3 

En la tercera clase y semana, los participantes comprenden y analizan el modelo competencial en EF, por medio de 

vídeos y debates. Por otra parte, los participantes en la semana revisan el material sobre el modelo competencial y trabajan 

en las actividades formativas para fortalecer su aprendizaje y desarrollan la presentación de la unidad didáctica (Tabla 27). 

Tabla 27. 

 

Planificación clase y semana 3 
 

Clase Online Offline Instrumentos 

Objetivos Estructura Clase 3 Semana 3 Instrumentos 

- Conocer el modelo 

competencial en 

educación escolar. 

-Presentar ejemplos del 

uso del modelo 

competencial. 

-Conocer las 

competencias claves del 

modelo competencial y 

las competencias en EF. 

-Trabajar y finalizar 

planificación de unidad 

didáctica usando la 

Modelo Competencial en Educación 

Escolar.  

1ª Parte: Primera parte:  

Información inicial de la sesión, 

presentación del objetivo de la 

clase y retroalimentación de 

clase anterior. 

2ª Parte: Segunda parte:  

- Definición del Modelo 

Competencial, características y 

ejemplos de buenas prácticas.  

-Presentación de Vídeo de 

buenas prácticas. 

-Lectura, síntesis y 

reflexión: 

● La evaluación por 

competencias en 

Educación Física: 

modelos e 

instrumentos de 

evaluación utilizados 

por el profesorado. 

● Ayuso, J. A. Z. (2018). 

Beneficios de los 

estilos de enseñanza y 

las metodologías 

-Evaluación Diagnóstico 

sobre el Modelo 

Competencial. 

-Instrumento 

Sensaciones. 

-Instrumento Semáforo. 
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evaluación por 

competencias. 

- Presentar Modelos 

pedagógicos y estilos de 

enseñanza coherentes con la 

evaluación. 

3º Parte. Reflexión 

- Conversatorio sobre el modelo 

competencial con preguntas 

guiadas. 

 

centradas en el alumno 

en educación física. 

 

- Preparación de rúbrica 

personal para el análisis de 

contenido y presentación 

de los compañeros. 

-Finalizar la unidad 

didáctica  

-Participación en foro con 

pregunta guiada. 

-Usar un chat de 

participación voluntario 

durante la semana.  

-Adquisición logro 3 tras el 

envío de la tarea realizada 

y feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 



178                                                                  CAPÍTULO IV. ESTUDIOS REALIZADOS  

 

Planificación clase y semana 4 

En la cuarta clase y semana, los participantes presentan su unidad didáctica y el uso de la EFyC. Por otra parte, los 

participantes en la semana trabajan en la presentación de la unidad didáctica, revisan material de apoyo y desarrollan las 

actividades formativas. Finalmente, en la clase presentan la planificación (Tabla 28).   

 

Tabla 28. 

Planificación clase y semana 4 

Clase Online Offline Instrumentos 

Objetivo Clase 4 Semana 4 Instrumentos 

- Reflexionar sobre el 

modelo competencial y el 

uso de la EFyC. 

- Conocer las habilidades 

comunicativas de los 

participantes a través de la 

exposición de contenido. 

- Analizar las rúbricas 

creadas por los 

participantes. 

- Evaluar la exposición de 

los compañeros. 

Modelo Competencial y 

Evaluación Formativa 

Presentar la unidad didáctica y 

compartir experiencias. 

1ª Parte: Primera parte:  

Información inicial de la sesión, 

presentación del objetivo de la 

clase y retroalimentación de 

clase anterior. 

 

 

 

- Observar y revisar vídeo 

de buenas prácticas 

educativas.  

-Escribir en el foro una 

opinión. 

- Chat en vivo 

-Adjuntar unidad 

didáctica. 

-Adquisición logro 4 tras el 

envío de la tarea realizada 

y feedback. 

 

-Cuestionario evaluación 

de Fandos (2003) 

-Instrumento Sensaciones 

-Instrumento Semáforo. 

-Rúbrica de evaluación 

de 

Exposición. 

-Metaevaluación  

Autodiagnóstico. 
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- Resolver las posibles 

dudas que se generan 

durante la sesión. 

2ª Parte: Segunda parte:  

-Presentación de la Unidad 

Didáctica por parte de los 

participantes del curso por 

medio de un Poster o 

Infografía. 

-Justificar la coherencia entre 

objetivos, competencias y 

dinámica de evaluación. 

(Tribunal participante) 

-Dependiendo de la cantidad 

una o varias salas. 

-Feedback entre profesores. 

 

3º Parte.  

-Autoevaluación, 

Coevaluación y 

Retroalimentación, cooperativa 

Preguntas y dudas 

-Conversatorio sobre la EFyC y 

el modelo competencial.  

-Diplomas e incentivo para los 

participantes. 

-Certificado del curso. 
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4.2.2.4 Estudio de casos 

Se consideró importante analizar la influencia del curso de formación 

permanente sobre la EFyC y el modelo competencial. Ante ello, en las fases 3, 4 y 5 

se desarrolló la parte práctica del curso en los docentes asistentes al mismo, 

mediante el estudio de casos de tres docentes. 

 

Presentación de la unidad 

Para presentar la unidad, los docentes han adaptado una plantilla de 

planificación tradicional que se usa en el país (Tabla 29) para implementar una 

nueva plantilla de planificación incorporando las competencias claves dentro del 

formato. 

La planificación utilizada incorpora los datos del nombre de la unidad, curso, 

cantidad de sesiones, objetivos, competencias claves, contenidos, criterios e 

indicadores de evaluación, las normas generales para la unidad didáctica y la 

evaluación de la unidad. Además, incluye otros apartados del plan de sesión 

correspondientes a evaluación, atención a la diversidad y control de contingencia 

(Tabla 30). 

 

Tabla 29. 

Plantilla de planificación tradicional usada en los establecimientos 

PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD 

 

Asignatura:  

 

Curso:   

 

Nombre de la Unidad:                    Desde:                Hasta: 

 

Propósito: 
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Conocimiento o contenido: 

 

Habilidades: 

 

Actitudes: 

 

PLANIFICACIÓN CLASE 

Nº 

Clase 

fecha 

Secuencia de Actividades Recursos o 

materiales 

Evaluación 

 Objetivo de la Clase: 

 

 

 

       

 

Inicio: 

 

Desarrollo. 

 

Cierre: 

 

 

Tabla 30. 

Planificación utilizada para la unidad trasformada 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DIDACTICA 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA:  

CURSO AL QUE VA 

DIRIGIDA:  

         Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:   

Nº DE ALUMNOS:          FECHA DE INICIO Y FINAL:    

OBJETIVOS 
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COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

Unidad/S 

CONTENIDOS 
                                  CONTENIDOS 

  

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

 

 

INDICADORES DE EVALUACION 

 

 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDACTICA 

                             PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS 

DE LA CLASE 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

MATERIALES ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S 

DE EVALUACION 

Inicio     

Desarrollo  
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Cierre     

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 

 

a) Antecedentes de Estudio de caso 1 

La intervención del participante 1 corresponde a una docente mujer 

de 40 años con 6 años de experiencia. La intervención se desarrolló en un 

establecimiento particular subvencionado de la provincia de Osorno. La 

Unidad Didáctica de la primera participante es la correspondiente a la 

Unidad 04 de los planes y programas de estudio de Chile, denominada 

“Promoviendo la vida activa” (Figura 29). 

La planificación de la unidad didáctica contempla las competencias 

claves de aprender a aprender, competencia social y ciudadana, 

competencia digital y competencia de autonomía e iniciativa personal. Entre 

los contenidos de la unidad didáctica de la planificación se encuentran: los 

principios de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio, las 

estrategias de promoción para una vida activa y las medidas de seguridad. 

Dentro de los estilos de enseñanza, el docente aplica varios, 

predominando en su planificación el mando directo, la asignación de tareas 

y el descubrimiento guiado. Dentro de los modelos pedagógicos, predomina 

la responsabilidad social y personal y posteriormente el aprendizaje 

cooperativo, usados ambos en distintos momentos de la planificación. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación  

Atención a la 

diversidad 

 

Control de 

contingencias 
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Las clases comprenden 02 horas pedagógicas y es ejecutada la unidad 

en 05 clases, cuyos temas son la condición física y salud, la creación de fichas 

de entrenamiento, los tipos de entrenamiento, las lesiones deportivas y 

seguridad y el plan de entrenamiento. Respecto a los instrumentos de 

evaluación se encuentran: el cuaderno del estudiante, el diario de trabajo, el 

instrumento Sensaciones, las preguntas sobre el procedimiento, la 

observación directa, la autoevaluación y la lista de cotejo. 

 

Figura 28. 

Unidad Formativa primer participante 
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b) Antecedentes Estudio de caso 2 

 

La intervención del participante 2 comprende a un docente de sexo masculino 

de 33 años y con 9 años de experiencia. La ejecución se desarrolló en un 

establecimiento municipal en una localidad rural de la provincia de Osorno. La 

Unidad Didáctica del segundo participante es la correspondiente a la Unidad 02 de 

los planes y programas de estudio de Chile, denominada “Deportes Colectivos”, 

específicamente se trabajó el deporte de Basquetbol (Figura 29). 

La planificación de la unidad contempla las competencias claves de 

autonomía e iniciativa personal, competencia para aprender a aprender y la 

competencia digital. Entre los contenidos de la unidad didáctica de la planificación 

se encuentran: las reglas del basquetbol, estrategias de juego, dominio de las 

técnicas del basquetbol y juego en equipo y resolución de problemas.  

Dentro de los estilos de enseñanza, el docente aplica varios estilos, 

predominando en su planificación los grupos reducidos y luego la resolución de 

problemas, mando directo, asignación de tareas, grupo de interés y descubrimiento 

guiado. 

Dentro de los modelos pedagógicos, el usado por el docente es el modelo de 

educación deportiva. 

Las clases comprenden 02 horas pedagógicas y es ejecutada la unidad en 04 

clases, cuyos temas son los fundamentos del basquetbol y sus reglas, el Dribling y 

pase, estrategias y tácticas de juego y la realidad de juego. 

Sobre los instrumentos de evaluación usados, se encuentran: el cuaderno del 

estudiante, la observación directa, la lista de cotejo, el instrumento Sensaciones, el 

cuaderno del profesor y la autoevaluación. 
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Figura 29. 

Unidad Formativa segundo participante 
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c) Antecedentes Estudio de caso 3 
 

La intervención del participante 3 corresponde a un profesor de sexo 

masculino, de 36 años con 13 años de experiencia docente. La ejecución se 

desarrolló en un establecimiento municipal en una localidad urbana de la provincia 

de Osorno. La Unidad Didáctica del tercer participante es la correspondiente a la 

Unidad 02 de los planes y programas de estudio de Chile, denominada “Deportes 

Colectivos”, específicamente se trabajó el deporte de Voleibol (Figura 30). 

La planificación de la unidad contempla las competencias claves de aprender 

a aprender, las competencias sociales y cívicas, la competencia sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia digital. Los contenidos de la 

unidad didáctica de la planificación son: los juegos deportivos del voleibol, las 

estrategias de juego, el saque, recepción y golpe de dedos.  

Dentro de los estilos de enseñanza, el docente aplica varios estilos, 

predominando la asignación de tareas, la resolución de problemas y el 

descubrimiento guiado. 

Dentro de los modelos pedagógicos, el usado por el docente es el modelo de 

educación deportiva en todas las clases. 

Las clases comprenden 02 horas pedagógicas y es ejecutada la unidad en 04 

clases, cuyos temas son el trabajo colaborativo en el voleibol, los fundamentos 

básicos del voleibol, circuitos deportivos para el voleibol y la realidad de juego. 

Sobre los instrumentos de evaluación usados, se encuentran: la lista de cotejo, 

la ficha de seguimiento grupal, el diario de trabajo, el instrumento Sensaciones, el 

cuaderno del estudiante, la escala de actitudes y la autoevaluación. 
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Figura 30. 

 Unidad Formativa tercer participante 
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4.2.2.5. Análisis de datos 

Para el análisis de los datos generados en los distintos procesos y fases del 

segundo estudio se representan dos grupos de análisis. Por una parte, se 

encuentran los cuestionarios aplicados en los distintos momentos, cuyo análisis es 

de tipo cuantitativo, y, por otro lado, están las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los docentes, en el cual es un análisis de tipo cualitativo. Para los datos 

cuantitativos, se utilizó el programa estadístico Statistical Product and Servcice 

Solutions (SPSS) versión 21.0, programa muy utilizado para el análisis de datos 

cuantitativos (Bausela, 2005).  

Para este análisis, se ejecutaron cálculos estadísticos descriptivos de 

tendencia central (media) y dispersión (desviación típica), frecuencias y porcentajes 

de cada una de las respuestas al cuestionario. Para los datos cualitativos por medio 

de las grabaciones en vídeo de las entrevistas a través de la plataforma Teams, 

fueron analizadas posteriormente con el programa Atlas. Ti 22. Software utilizado 

para la codificación, categorización y agrupación del contenido y análisis 

cualitativo (Hernández et al., 2010). 

4.2.3 Resultados 

4.2.3.1 Resultados del análisis de la influencia del curso de formación permanente de los 

docentes participantes 

En esta etapa se aborda el objetivo valorar un curso de formación permanente 

sobre evaluación formativa y compartida y el trabajo por competencias por parte 

de los docentes de Educación Física en Educación Secundaria asistentes al mismo, 

atendiendo a su diseño, desarrollo y evaluación final. 

A continuación, se presentan los resultados del curso de formación 

permanente y los instrumentos usados para su análisis a los participantes (P1, P2, 

P3, P4, P5 y P6). Para ello se utilizó el cuestionario para la evaluación de cursos 

apoyados en tecnología de la información y la comunicación (FANDOS), la Ficha 

de Metaevaluación Didáctica y el Cuestionario Autodiagnóstico Didáctico para los 

participantes del curso. 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE CURSOS APOYADOS EN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (FANDOS) 

Se presentan los resultados de los 6 participantes del curso de formación 

permanente, acerca de los temas tratados en el curso. Para ello, se hace uso del 

análisis de la media y la desviación estándar en las respuestas del cuestionario.  

 

FORMACIÓN PRESENCIAL-VIRTUAL 

 

La primera dimensión, de formación presencial-virtual (Tabla 31), permitió 

valorar el de las TICs en el curso realizado, de formación permanente de tipo 

online. Los datos relevantes del estudio en esta dimensión se encuentran en el 

acceso a la información (M=6.00, DE=.000) y la facilitación de la transferencia del 

conocimiento (M=6.00, DE=.000), lo que corresponde al 100% de los profesores que 

concuerdan con estos ítems, destacando la nueva información por parte de los 

docentes participantes del curso. Por otra parte, se presenta una diferencia de 

respuesta en cuanto a que demuestran y simulan experiencia (M=5.33, DE=1.033), 

ya que el diseño del curso fue un tema nuevo para los docentes. 

 

Tabla 31. 

Dimensión sobre la formación presencial-virtual 

 

ÍTEM 4. El uso de las TIC 

 

N 

 

M 

 

DE 

 

Facilita el trabajo en grupo 6 5.50 .837 

Motiva el aprendizaje 6 5.50 .837 

Facilitan el recuerdo de la información y refuerzan los 

contenidos 

6 5.83 .408 

Facilitan el autoaprendizaje e individualizan la enseñanza 6 5.83 .408 
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DISEÑO DEL CURSO O MÓDULO DE FORMACIÓN 

 

En cuanto a la dimensión “diseño del curso o módulo de formación”, se 

recopiló información importante sobre el planteamiento, así como la base de su 

formulación y estructuración (véase Tabla 32).  

Sobre la valoración del curso realizado, las principales valoraciones se 

encuentran en los objetivos del curso se adaptan a las necesidades formativas 

(M=6.00, DE=.000), el interés por los temas a tratar (M=6. 00, DE=.000), las 

expectativas profesionales del curso (M=6.00, DE=.000), su duración (M=6.00, 

DE=.000) y la necesidad de formación continuada (M=6,00, DE=,000). Por otra parte, 

existe una diferencia de respuesta al preguntar si son mejores los cursos de 

formación a distancia que los presenciales (M=4.50, DE=1.761). 

En torno a la formación recibida, los docentes están completamente de 

acuerdo (100%) en relación a los objetivos adecuados del curso, los contenidos 

tratados, el orden de presentación de los contenidos, la cantidad de conocimientos 

a trabajar, el clima de grupo y las didácticas usadas para presentar los contenidos. 

Uno de los aspectos en el que los profesores presentan discrepancia fue en la 

duración del curso (M=4.00, DE=.000).  

Respecto a la importancia de los componentes del curso, los docentes están 

completamente de acuerdo (100%) en la presentación de teorías y conceptos, los 

trabajos a realizar fuera del curso, la reflexión sobre la propia práctica, la 

Demuestran y simulan experiencia 6 5.33 1.033 

Aclaran conceptos abstractos 6 5.67 .516 

Propician nuevas relaciones entre profesor y estudiante 6 5.83 .408 

Permiten el acceso a más información 6 6.00 .000 

Facilitan la transferencia de conocimiento 6 6.00 .000 

Ofrece una mejor presentación de los contenidos 6 5.83 .408 

Crean o modifican nuevas actitudes 6 5.83 .408 

 Facilita el trabajo en grupo 6 5.50 .837 
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adecuación de las tareas a los objetivos del curso y la disponibilidad de medios 

materiales para desarrollar las tareas. Por otra parte, existe una diferencia de 

respuesta (M=5,17, DE=1,329) en la demostración de teoría o destreza (en vivo, en 

vídeo, en audio, por escrito). 

Tabla 32.  

Dimensión sobre el diseño del curso o módulo de formación  

 

ÍTEM 5. Valoración sobre la realización del curso 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

La información previa del curso 6 5.83 .408 

Claridad de los objetivos del curso 6 5.83 .408 

Viabilidad de los objetivos (alcanzables) 6 5.83 .408 

Los objetivos del curso se adaptan a tus necesidades 

formativas 

6 6.00 .000 

Interés por los temas/contenidos a tratar 6 6.00 .000 

Expectativas profesionales del curso 6 6.00 .000 

La duración del curso se adecua a sus objetivos 6 6.00 .000 

Mi actividad profesional necesita formación continuada 6 6.00 .000 

Son mejores los cursos de formación a distancia que los 

presenciales 

6 4.50 1.761 

 

ÍTEM 6. Formación recibida del curso 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Los objetivos del curso han sido adecuados 6 6.00 .000 

Los contenidos trabajados son adecuados para mi 

formación laboral 

6 6.00 .000 

Los contenidos se presentaron ordenadamente 6 6.00 .000 

La cantidad de conocimientos a trabajar es adecuada 6 6.00 .000 
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El trabajo en grupos pequeños es mejor que en grandes 

grupos 

6 5.80 .447 

Es mejor la enseñanza individualizada que en grupos de 

aprendizaje 

6 5.40 1.342 

El clima de trabajo en el grupo fue satisfactorio 6 6.00 .000 

La presentación de los contenidos la consideras didácticas 6 6.00 .000 

La duración del curso fue la correcta 6 4.00 .894 

Faltó tiempo para el intercambio de experiencias 6 5.33 1.211 

Los profesores sabían conducir el trabajo a realizar 6 4.00 2.280 

Los exámenes escritos son la mejor forma de evaluar este 

tipo de cursos 

6 5.50 1.225 

Los exámenes escritos son la mejor forma de evaluar este 

tipo de cursos 

6 4.00 2.280 

El clima de trabajo en el grupo fue satisfactorio 6 6.00 .000 

La presentación de los contenidos la consideras didácticas 6 6.00 .000 

La duración del curso fue la correcta 6 4.00 .894 

Es preferible no evaluar un curso de este tipo 6 4.83 1.835 

La evaluación realizada estuvo de acuerdo con los 

criterios del curso 

6 5.83 .408 

Es necesario partir de una evaluación inicial 6 5.17 1.169 

Durante el curso se adquieren habilidades y actitudes 

para mi trabajo 

6 6.00 .000 

Lo aprendido en el curso corresponde a las necesidades de 

la práctica laboral 

6 6.00 .000 

El curso ofrece posibilidades profesionales de cara al 

futuro 

6 6.00 .000 
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Esta modalidad de formación despierta el interés para 

hacer otros cursos 

6 6.00 .000 

 

 

ÍTEM 9: Importancia de los componentes del curso 

 

 

N 

  

M 

 

DE 

Presentación de teorías y conceptos 6 6.00 .000 

Demostración de teoría o destreza (en vivo, en vídeo, en 

audio, por escrito) 

6 5.17 1.329 

Trabajos a realizar fuera del curso 6 6.00 .000 

Reflexión sobre la propia practica 6 6.00 .000 

Adecuación de las tareas a los objetivos del curso 6 6.00 .000 

Disponibilidad de medios materiales para desarrollar las 

tareas 

6 6.00 .000 

Facilidad para contar con apoyos personales durante el 

desarrollo de la tarea 

6 5.67 .816 

 

DESARROLLO DEL CURSO  

 

En cuanto a la dimensión “desarrollo del curso”, la primera variable con la 

que cuenta el cuestionario estuvo referida a los participantes, y como su interacción 

afectaba directamente a su proceso (Tabla 33).  

Respecto a la valoración sobre la importancia del curso, todos los docentes 

(100%) se han implicado con interés en el curso, han podido intervenir cuando lo 

han deseado, han percibido que las actividades del curso eran productivas y en el 

curso se han llevado actividades nuevas e innovadoras. De los resultados, donde 

existe una mayor diferencia en las respuestas sobre la importancia de las 

actividades realizadas para la formación, se encuentran: el trabajo en pequeños 

grupos de los contenidos del curso (M=3.17, DE=1.835), los debates propuestos por 

otros compañeros y debate propuesto por el profesor (M=3.17, DE=2.041). 
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Sobre los materiales utilizados en el curso de formación, se encuentran los 

vídeos de ejemplos incorporados a la plataforma de Classroom y los distintos 

medios informáticos efectuados en el curso (M=5.00, DE=.000). Respecto a los 

principios metodológicos del curso, todos los docentes están bastante de acuerdo 

en la participación, individualización, funcionalidad y aplicabilidad, la actividad e 

interrelación, los conocimientos previos, cooperación y a motivar el aprendizaje 

(M=5.00, DE=.000). 

Sobre las técnicas predominantes, los docentes se encuentran bastante de 

acuerdo en la explicación del profesor, los debates espontáneos y dirigidos (M=5.00, 

DE=.000). Sin embargo, existen diferencias de respuestas en las simulaciones y 

presentación de modelos de acción (M=4.17, DE=2.041). 

 

Tabla 33. 

Dimensión sobre el desarrollo del curso 

 

ÍTEM 14: Principios metodológicos del curso 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Participación 6 5.00 .000 

Individualización 6 5.00 .000 

Funcionalidad y aplicabilidad 6 5.00 .000 

Favorecer la actividad 6 5.00 .000 

Favorecer la interrelación 6 5.00 .000 

Partir de conocimientos previos 6 5.00 .000 

Cooperación 6 5.00 .000 

Motivar el aprendizaje 6 5.00 .000 

 

ÍTEM  10: Valoración de la importancia del curso 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Los participantes se han implicado con interés en el curso 6 6.00 .000 
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Los participantes sabían en todo momento lo que se esperaba 

de ellos 

6 5.67 .516 

Los participantes han podido intervenir cuando lo han 

deseado 

6 6.00 .000 

Se ha dado un ambiente de cooperación en las actividades en 

grupo 

6 5.50 1.225 

Los participantes han percibido que las actividades del curso 

eran productivas 

6 6.00 .000 

En este curso se han llevado a cabo actividades nuevas e 

innovadoras 

6 6.00 .000 

 

ÍTEM  11: Importancia de las actividades realizadas para la 

formación 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Exposición de conocimientos previos 6 3.83 1.835 

Explicaciones del profesor de los contenidos del curso 6 5.00 .000 

Explicación de los participantes de los contenidos del curso 6 5.00 .000 

Búsqueda de documentos de apoyo 6 5.00 .000 

Trabajo en pequeños grupos de los contenidos del curso 6 3.17 1.835 

Debates propuestos por otros compañeros 6 3.17 1.835 

Debates propuestos por el profesor/dirigidos 6 3.17 2.041 

 

ÍTEM  12: Importancia en los materiales del curso 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Manuales de las herramientas 6 4.67 .816 

Videos de ejemplos 6 5.00 .000 

Tutoría electrónica 6 4.67 .816 
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ACTITUD Y HABILIDADES DESARROLLADAS EN EL CURSO 

En torno a la dimensión “desarrollo del curso”, se realiza una valoración 

respecto a las actividades, las actitudes desarrolladas, la capacidad de 

autoaprendizaje, el trabajo individual y en grupo, la relación con el profesor y la 

valoración de la modalidad impartida del curso de formación permanente (Tabla 

34).Respecto a las actividades, los docentes se encuentran bastante de acuerdo 

(M=5.00, DE=.000) en el uso de ilustraciones de las ideas principales para clarificar 

la información, la relación de la nueva información y lo aprendido previamente, las 

ideas para entender algo nuevo y el planteamiento de las actividades para permitir 

el desarrollo de destrezas cognitivas.   

Sobre las actitudes desarrolladas, los docentes se encuentran de acuerdo 

(M=4.83, DE=.408) en las sugerencias de los posibles problemas educativos y tareas 

BSCW entorno de trabajo colaborativo 6 5.00 .000 

Gráficos junto al texto 6 5.00 .000 

Esquemas-mapas conceptuales 6 5.00 .000 

Medios informáticos 6 5.00 .000 

 

ÍTEM  15: Técnicas didácticas predominantes 

 

N 

 

M 

 

DE 

Explicación de profesor 6 5.00 .000 

Trabajo en pequeño grupo 6 5.00 .000 

Trabajo individual 6 4.17 2.041 

Exposición de los participantes 6 4.17 2.041 

Debates dirigidos 6 5.00 .000 

Debates espontáneos 6 5.00 .000 

Resolución de tareas 6 5.00 .000 

Simulaciones 6 4.17 2.041 

Presentación de modelos de acción 6 4.17 2.041 
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por parte de los compañeros del curso, las actividades planteadas permiten el 

desarrollo de otras destrezas instrumentales, la capacidad de compartir ideas, 

respuestas y visiones con el profesor y compañeros y la implicación del curso 

permite trabajar en el propio ritmo. Por otra parte, se observa una diferencia en 

respuestas en la actividad ha cambiado mi visión sobre el papel del alumnado 

(M=4.33, DE=1.211). 

Respecto a la capacidad de autoaprendizaje, se presentan diferencias en los 

resultados. En la pregunta sobre la mayoría de las cosas han sido aprendidas sin la 

ayuda del profesor (M=1.83, DE= 1.941), se puede determinar cuáles son los puntos 

más importantes del curso (M=3.00, DE=2.366), se consigue más asistiendo a clase 

que dedicando tiempo al estudio en casa (M= 3.17, DE= 2.229) y la confianza de las 

propias habilidades para aprender el material importante (M=2.83, DE=2.317).  

Sobre el trabajo individual y en grupo, los docentes se encuentran bastante 

de acuerdo en que los contenidos en la web han sido los adecuados y las referencias 

bibliográficas son las correctas (M=5.00, DE=.000). Sin embargo, se presentan 

diferencias en la pregunta he planificado el trabajo a lo largo del curso, sin tener 

problemas en ningún momento (M=4.00, DE=1.673), he trabajado las lecturas 

complementarias en cada bloque hasta percibir entender el material (M=3.17, 

DE=2.483), he establecido una síntesis al final de cada bloque, que me ha ayudado 

a comprobar si había aprendido (M=3.17, DE=2.483), al inicio de cada bloque, he 

tenido claro lo que se esperaba de mi aprendizaje (M=3.17, DE=2.137), ha sido difícil 

establecer el trabajo en equipo con mis compañeros (M=2.17, DE=2.317), confío en 

mis propias habilidades para aprender el material importante (M=2.83, DE=2.317). 

En torno a la relación con el profesor, todos están bastante de acuerdo en que 

el profesor ha dado retroalimentación de manera adecuada a los estudiantes, ha 

entregado alternativas para mejorar y desarrollar las bases de cada actividad o 

tarea, el método de enseñanza aportado ha permitido comprender mejor la 

asignatura, asegura que los estudiantes que tienen dificultades en el trabajo con los 

materiales de clase encuentren ayuda de tutorial, existe adecuación de estrategias 

didácticas a las condiciones en que se desarrolla el curso (horario, secuencia, 

temporalización, espacio, material), el rol del profesor ha sido satisfactorio, la 

preparación del profesor fue adecuada, la comunicación ha sido constante y fluida 

y el profesor respondió mis dudas satisfactoriamente (M=5.00, DE=.000). 
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Sobre el desarrollo en modalidad no presencial ha cambiado, los docentes se 

encuentran bastante de acuerdo en el planteamiento de los objetivos, el modo de 

realizar las actividades, la evaluación del aprendizaje, la comunicación y canal de 

transmisión del mensaje y la interacción con los demás (M=5.00, DE=.000). 

 

Tabla 34. 

 Dimensión sobre la actitud y habilidades desarrolladas en el curso 

 

ÍTEM 16.1: Respecto a las actividades 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

La actividad clarifica contenidos difíciles de la materia 

para hacerlos comprender mejor 

6 4.67 

 

.816 

La actividad mediante esquemas, diagramas o 

ilustraciones de las ideas principales, clarifica la 

información más confusa. 

6 5.00 

 

.000 

La actividad relaciona la nueva información o problema 

con lo que he aprendido previamente 

6 5.00 

 

.000 

Uso ideas e información que conozco para entender algo 

nuevo 

6 4.67 .816 

Las actividades planteadas me hacen desarrollar otras 

destrezas cognitivas (análisis, síntesis, critica…) en el 

estudio 

6 5.00 

 

.000 

 

ÍTEM 16.2: Actitudes desarrolladas 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Esta actividad ha cambiado mi visión sobre el papel del 

alumnado 

6 4.33 1.211 
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Esta asignatura ha cambiado mi actitud como alumno, en 

la manera de afrontar mis estudios. 

6 4.50 .837 

Los alumnos hemos asumido responsabilidades en el 

proceso de aprendizaje 

6 4.33 .816 

Mis compañeros y yo sugerimos posibles problemas 

educativos y tareas 

6 4.83 .408 

Las actividades planteadas me hacen desarrollar otras 

destrezas instrumentales 

6 4.83 .408 

Encuentro nueva información acerca de los tópicos y 

materias usando las herramientas telemáticas 

6 4.67 .516 

La modalidad no presencial o semipresencial me motiva a 

trabajar más esta asignatura. 

6 4.17 .983 

He compartido ideas, respuestas y visiones con mi 

profesor y compañeros 

6 4.83 .408 

Me siento más implicado /a en esta asignatura, pues me 

permite trabajar a mi ritmo 

6 4.83 .408 

 

ÍTEM 16.3: Capacidad de autoaprendizaje 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

La mayoría de las cosas que he aprendido del contenido 

de esta asignatura las he aprendido sin la ayuda del 

profesor 

6 1.83 

 

1.941 

Las aportaciones de mis compañeros han sido de ayuda 

para trabajar la materia 

6 2.17 1.835 

He revisado los trabajos hechos por mis compañeros 6 1.83 1.169 
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Trato de participar en los debates que se han originado a 

lo largo del curso 

6 3.17 2.483 

Creo que puedo determinar cuáles son los puntos más 

importantes de los contenidos de este curso 

6 3.00 2.366 

Consigo más asistiendo a clase que dedicando este tiempo 

al estudio en casa 

6 3.17 2.229 

Confío en mis propias habilidades para aprender el 

material importante 

6 2.83 2.317 

 

ÍTEM 16.4: Trabajo individual y en grupo 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Los contenidos presentados en la web han sido los 

adecuados 

6 5.00 

 

.000 

He consultado otro material, a parte del presentado en la 

asignatura, para profundizar sobre el tema. 

6 4.67 

 

.816 

He planificado correctamente el trabajo a lo largo del 

curso, sin tener problemas de tiempo en ningún momento. 

6 4.00 

 

1.673 

He trabajado las lecturas complementarias en cada bloque 

hasta percibir que había entendido el material. 

6 3.17 

 

2.483 

Se ha establecido una síntesis al final de cada bloque, que 

me ha ayudado a comprobar si había aprendido. 

6 3.00 

 

2.366 

Al inicio de cada bloque, he tenido claro lo que se esperaba 

de mi aprendizaje. 

6 3.17 2.137 

Ha sido difícil establecer el trabajo en equipo con mis 

compañeros 

6 2.17 2.317 

Las referencias bibliográficas han sido adecuadas 6 5.00 .000 
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ÍTEM 16.5: Relación con el profesor 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

 

El profesor ha dado retroalimentación de manera 

adecuada 

6 5.00 .000 

El profesor de a las estudiantes alternativas para mejorar y 

desarrollar las bases de cada actividad o tarea. 

6 5.00 .000 

El método de enseñanza aportado me ha permitido 

comprender mejor la asignatura 

6 5.00 .000 

El profesor se asegura que los estudiantes que tienen 

dificultades en el trabajo con los materiales de clase 

encuentren ayuda de tutorial 

6 5.00 

 

.000 

Adecuación de estrategias didácticas a las condiciones en 

que se desarrolla el curso (horario, secuencia, 

temporalización, espacio, material) 

6 5.00 

 

.000 

El papel del profesor ha sido satisfactorio 6 5.00 .000 

La preparación del profesor fue adecuada 6 5.00 .000 

La comunicación ha sido constante y fluida 6 5.00 .000 

El profesor respondió mis dudas satisfactoriamente 6 5.00 .000 

 

ÍTEM 17: Desarrollo en modalidad no presencial o 

semipresencial ha cambiado. 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

El planteamiento de los objetivos de esta asignatura 6 5.00 .000 

El desarrollo y estructuración de los contenidos 6 4.83 .408 

El modo de realizar las actividades 6 5.00 .000 



203                                                                        CAPÍTULO IV.ESTUDIOS REALIZADOS 

 

El método de enseñanza 6 4.83 .408 

La evaluación del aprendizaje 6 5.00 .000 

Los resultados de mi aprendizaje 6 4.83 .408 

El trabajo del profesor 6 4.83 .408 

La comunicación y el canal de transmisión de mensaje 6 5.00 .000 

El interaccionar con los demás 6 5.00 .000 

 

 

VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 

 

En cuanto a la dimensión “valoración de la formación recibida”, se 

presentaron las valoraciones en el nivel de importancia del curso impartido por 

parte de los docentes participantes del curso de formación permanente (véase Tabla 

35).  

Respecto a la valoración de la formación recibida, los docentes se encuentran 

bastante de acuerdo en el valor profesional, el contenido interesante y el aumento 

de los conocimientos (M=5.00, DE=.000). Respecto a la valoración global del curso, 

los docentes están bastante de acuerdo en el interés del curso, la calidad, el nivel de 

conocimientos y destrezas adquiridas, la calidad de las actitudes y la posibilidad 

de la utilización de lo aprendido (M=5.00, DE=.000). Sin embargo, se encuentra una 

diferencia de respuestas en  la valoración de las afirmaciones: aplico a la perfección 

los aprendizajes del curso (M=4.67, DE=1.506), tengo dificultades para aplicar la 

formación recibida en mi trabajo (M=4.50, DE=1.975), necesito una formación 

continuada similar a la recibida en este curso (M=4.17, DE=1.835), sería conveniente 

que los cursos continuaran bajo el sistema de educación a distancia (M=4.17, 

DE=1.835) y mantengo contacto con compañeros del curso, gracias a las 

herramientas telemáticas (M=3.00, DE=2.098). 
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Tabla 35. 

Dimensión sobre la valoración de la formación recibida 

 

ÍTEM 18 Valoración de la formación recibida 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Valor profesional 6 5.00 .000 

Contenido interesante 6 5.00 .000 

Aumentar mis conocimientos 6 5.00 .000 

Desenvolverse en un entorno virtual 6 4.50 .837 

Aumenta relación con los compañeros 6 4.67 .816 

Mejora la relación con el profesor 6 4.83 .408 

Interés por el curso 6 5.00 .000 

Calidad del curso 6 5.00 .000 

Nivel de conocimientos adquiridos 6 5.00 .000 

Nivel de destrezas adquiridas 6 5.00 .000 

Calidad de las actitudes adquiridas 6 5.00 .000 

Posibilidades de utilización de lo aprendido 6 5.00 .000 

Uso que he hecho de los conocimientos adquiridos 6 4.83 .408 

 

ÍTEM 20: Valoración de las afirmaciones 

 

 

N 

 

M 

 

DE 

Aplico a la perfección los aprendizajes del curso 6 4.67 1.506 

Ha mejorado mi actividad profesional tras la realización del 

curso 

6 5.50 .548 

Hay ciertos temas que aún desconozco y que son necesarios 6 5.67 .516 

El curso me ha permitido ser más consciente de mi capacidad 

profesional 

6 5.67 .516 
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Tengo dificultades para aplicar la formación recibida en mi 

trabajo 

6 4.50 1.975 

Necesito una formación continuada similar a la recibida en 

este curso 

6 4.17 1.835 

Sería conveniente que los cursos continuaran bajo el sistema 

de educación a distancia 

6 4.17 1.835 

Me gustaría tener impreso el material del curso 6 5.67 .516 

Los profesores resolvieron mis dudas satisfactoriamente 6 5.67 .516 

El curso respondió plenamente a mis expectativas 6 5.67 .516 

Mantengo contacto con compañeros del curso, gracias a las 

herramientas telemáticas 

6 3.00 2.098 

 

En este apartado se aborda el objetivo estudiar la influencia de un curso de 

formación permanente para profesores de Educación Física en Educación Media en 

torno a la evaluación formativa y compartida y el trabajo por competencias, sobre: 

a) el aprendizaje y mejora en el conocimiento del tema por parte del profesorado 

asistente; b) la metaevaluación didáctica del profesorado implicado. 

 

Fichas de Metaevaluación Didáctica 

A continuación, se presentan las fichas de Metaevaluación Didáctica 

utilizadas en los seis participantes del estudio en sus distintas fases. En relación a 

los participantes P1, P2 y P3 se muestran las fichas iniciales del curso y las fichas 

de la Metaevaluación de la Unidad Didáctica transformada y experimentada. 

Respecto a los participantes P4, P5 y P6 se adjuntan las fichas iniciales del 

curso y las fichas de la unidad transformada de cada uno de los participantes, ya 

que estos docentes no han participado de la puesta en práctica de la unidad 

transformada y experimentada. 
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Ficha de Metaevaluación Didáctica Participante 1 (P1) 

El participante 1 (P1) al inicio del curso utiliza dos instrumentos de 

evaluación, siendo estos la Rúbrica y la Lista de Cotejo (Tabla 36); a diferencia de 

la unidad transformada, en donde el docente incorpora diversos instrumentos 

posteriores al curso de formación permanente, tales como: Preguntas sobre el 

Procedimiento, Observación directa, Escala de sensaciones, Diario de trabajo, 

Cuaderno del alumno, Autoevaluación y Observación directa (Tabla 37). 

Dentro de los instrumentos utilizados en la evaluación transformada, destaca 

la docente el instrumento de Sensaciones y la Autoevaluación, registrados en la 

ficha de metaevaluación. Sobre el instrumento de Sensaciones, la docente registra 

que es usado para la evaluación de la enseñanza por parte del alumnado. En torno 

a los momentos de la evaluación, la participante declara que se puede usar al inicio, 

en el proceso y al final. En consideración al flujo de comunicación, asigna un flujo 

a nivel mediano y en los criterios de instrumentos de evaluación, la docente 

participante indica el ámbito motriz y el ámbito afectivo-social. 

Por otro lado, respecto al instrumento de Autoevaluación, se indica que se 

utiliza en el aprendizaje y la enseñanza, por parte del alumnado y el profesorado, 

respectivamente. Sin embargo, la docente participante registra que la 

autoevaluación es usada al final en el momento de la evaluación. Sobre su flujo de 

comunicación, la participante indica que se encuentra el flujo a nivel mediano y 

respecto a los criterios de los instrumentos de evaluación, registra en el ámbito 

cognitivo, motriz y afectivo-social. 
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Tabla 36. 

 Ficha de metaevaluación didáctica UF inicial participante 1 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 
Maestro/a: Participante 1                                            U.D: Promoviendo la vida activa 
 

INSTRUMENTOS 

 
EVALUACIÓN 

 
 

IMPLICACIÓN 
 

MOMENTOS de la 
EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

      X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Rúbrica x x  x   x xx x x x 

Lista de 

Cotejo 
 x x x  x  xx x x x 

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 

 

Tabla 37. 

Ficha de metaevaluación didáctica UD transformada y experimentada participante 1 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 1                                                        U.D: Promoviendo la 

vida activa 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de la 

EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Preguntas sobre 

el 

Procedimiento 

x  x   x  xx x x  

Observación 

directa 
 x  x x x x x  x x 
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Escala de 

sensaciones 
 x x  x x x xx  x x 

Diario de 

trabajo 
x x x  x x  x  x   

Cuaderno del 

alumno 
x  x    x x x x x 

Autoevaluación x x x x   x xx x x x 

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social.  

Ficha de Metaevaluación Didáctica Participante 2 (P2) 

El participante (P2) utiliza en la Metaevaluación Didáctica al inicio del curso 

los instrumentos de evaluación: Cuaderno del profesor, Cuaderno del alumno y 

Rúbrica (Tabla 38). 

En relación a la metaevaluación de la Unidad Transformada, el docente 

participante utiliza: Cuaderno del Profesor, Cuaderno del Estudiante, Lista de 

Cotejo, Sensaciones y Observación Directa y Autoevaluación (Tabla 39).   

Respecto al cuaderno del profesor, el docente participante lo utiliza tanto al 

inicio del curso como en la unidad didáctica transformada, en donde existe una 

diferencia de respuesta en la evaluación (Inicio del Curso se indica Enseñanza y 

Unidad transformada marca Aprendizaje).  Sobre la implicación, el docente registra 

que al Inicio del curso: Alumnado-Profesorado y en la unidad transformada 

Profesorado.  

En relación a los momentos de la evaluación, el docente registra inicio, 

proceso y final en el inicio del curso y en la unidad transformada. Sobre el flujo de 

comunicación, el docente al inicio registra el flujo de comunicación alta y en la 

unidad transformada registra en el cuaderno del profesor el flujo de comunicación 

baja. Sobre los criterios de instrumentos de evaluación, el docente registra el 

Ámbito cognitivo, Ámbito motor y el Ámbito afectivo-social; a diferencia de la 

respuesta en la unidad transformada donde el docente registra el ámbito cognitivo 

y motor. 
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Sobre el siguiente instrumento de evaluación que coincide, corresponde al 

Cuaderno del estudiante. En relación a la evaluación, el docente participante 

considera la evaluación del aprendizaje al inicio del curso y en la unidad 

transformada. Sobre la implicación al inicio del curso el docente considera al 

alumnado-profesorado y en la unidad transformadora el participante considera al 

alumnado. Sobre los momentos de la evaluación, el docente tanto al inicio del curso 

como en la unidad transformada menciona que utiliza este instrumento de 

evaluación al inicio, proceso y final. Sobre el flujo de comunicación, el participante 

considera un flujo mediano al inicio y en la unidad transformada. Sobre los criterios 

de instrumentos de evaluación, el docente al inicio del curso considera el ámbito 

cognitivo, motor y afectivo-social, mientras que en la unidad transformada solo 

considera el ámbito cognitivo y motor. 

Tabla 38. 

Ficha de metaevaluación didáctica UF inicial participante 2 

 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 2                                                              U.D: Basquetbol 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
IMPLICACIÓN 

 
MOMENTOS de la 

EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Cuaderno 

del Profesor 
 x  x x x x xxx x x x 

Cuaderno 

del Alumno 
x  x  x x x xx x x x 

Rubrica  x x    x x x x x 

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social.  
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Tabla 39. 

Ficha de metaevaluación didáctica UD transformada y experimentada participante 2 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: P2                                                            U.D.: Basquetbol 
 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 
IMPLICACIÓN 

 

MOMENTOS de 
la 

EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 

S 

Cuaderno del 

Profesor 
x   x x x x x x x  

Cuaderno del 

Estudiante 
x  x  x x x x x x  

Lista de Cotejo  x x   x x xx x x x 

Sensaciones x  x  x x x xx   x 

Observación 

Directa 
x x  x x x x x  x x 

Autoevaluación x  x x   x xx x x  

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social.  

Ficha de Metaevaluación Didáctica Participante 3 (P3) 

El participante 3 (P3) al inicio del curso incorpora dos instrumentos de 

evaluación, siendo estos la Rúbrica y la Lista de Cotejo (Tabla 40), a diferencia de 

la unidad transformada, en donde el docente incorpora diversos instrumentos 

posteriores al curso de formación permanente, tales como: el diario de trabajo, la 

escala de actitudes, la ficha de seguimiento grupal, la autoevaluación, Sensaciones 

y el cuaderno del estudiante (Tabla 41). 

Sobre la Lista de Cotejo, el docente participante considera que el instrumento 

tiene relación con la autoevaluación del aprendizaje por parte del alumnado, 

registrando esta respuesta al inicio y en la unidad transformada. Sobre los 

momentos de la evaluación, el participante considera al inicio del curso el proceso, 
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mientras que en la unidad transformada menciona que el instrumento es usado 

durante el proceso y al final del mismo. Respecto al flujo de comunicación el 

docente registra al inicio un flujo mediano de comunicación en comparación a la 

unidad transformada, donde el docente considera un flujo de comunicación baja. 

Respecto a los criterios de los instrumentos de evaluación, el docente al inicio del 

curso registra el ámbito cognitivo, motriz y afectivo-social, a diferencia de la unidad 

transformada, donde el participante considera en los criterios el ámbito cognitivo 

y motor en el instrumento de evaluación. 

En relación a los instrumentos de evaluación, en la Ficha de Metaevaluación 

Didáctica de la unidad transformada y experimentada se logra apreciar un 

aumento en la cantidad de instrumentos de evaluación, tales como: el Diario de 

Trabajo, la Escala de Actitudes, la Ficha de Seguimiento Grupal, la Autoevaluación, 

el instrumento Sensaciones y el Cuaderno del Estudiante. 

 

Tabla 40. 

Ficha de metaevaluación didáctica UF inicial participante 3 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 3                                                 U.D.: Voleibol 
 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de la 

EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 

XX: Mediana 
X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Rúbrica  x x x   x xx x x x 

Lista de 

Cotejo 
x  x   x  xx x x x 

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 
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Tabla 41. 

Ficha de metaevaluación didáctica UD transformada y experimentada participante 3 
 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 3                                                 U.D.: Voleibol 
 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de 

la 
EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Diario de 

Trabajo 
x  x   x  xx x x x 

Lista de Cotejo x  x   x x x x x  

Escala de 

Actitudes 
 x x   x x xx  x x 

Ficha de 

Seguimiento 

Grupal 

x  x   x  xx x x  

Autoevaluación  x  x   x x x x x 

Sensaciones x  x x x x x xx  x x 

Cuaderno del 

estudiante 
 x x  x x x x x x  

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 

Ficha de Metaevaluación Didáctica Participante 4 (P4) 

 

El participante 4 (P4) al inicio del curso utiliza un instrumento de evaluación 

subdividido en cuatro partes (Tabla 42): la observación motriz diagnóstica, 

observación clase a clase, observación motriz de avance y observación motriz final, 

a diferencia de la unidad transformada, en donde el docente incorpora diversos 

instrumentos posteriores al curso de formación permanente, tales como: Cuaderno 

del profesor, Cuaderno del estudiante, Coevaluación y Autoevaluación (Tabla 43).  



213                                                                        CAPÍTULO IV.ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Dentro de los instrumentos utilizados en la evaluación transformada, el 

docente menciona en mayor relevancia la Coevaluación de estudiantes y la 

Autoevaluación, como principales instrumentos. Respecto a los momentos de la 

evaluación, indica el docente al final, teniendo un flujo de comunicación mediano. 

Respecto a los criterios de los instrumentos de evaluación, el docente asigna el 

ámbito cognitivo, motriz y afectivo-social. 

En relación a la Autoevaluación, el participante menciona que es usada para 

la del aprendizaje por parte del alumnado y, respecto a los momentos de la 

evaluación, el docente indica al final. Sobre el flujo de comunicación, al igual que 

la Coevaluación, asigna un flujo mediano y sobre los criterios de los instrumentos 

de evaluación, el docente registra el ámbito cognitivo y el ámbito motriz.  

 

Tabla 42.  

Ficha de metaevaluación didáctica UF inicial participante 4 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 4                                                   U.D.: Atletismo 
 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de la 

EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Observación 

motriz 

diagnóstica  

 x  x x   x  x  

Observación 

clase a clase  
 x x   x  xxx x x x 

Observación 

motriz 

avance  

 x  x  x  xx  x  

Observación 

motriz final  
 x  x   x xx  x  

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 
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Tabla 43. 

Ficha de metaevaluación didáctica UD transformada participante 4 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 4                                                               U.D.: Atletismo 
 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de 

la 
EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Cuaderno del 

Profesor  
 x  x x x x x x x  

Cuaderno del 

Estudiante 
x  x  x x x x x   

Coevaluación  

Estudiantes 
x  x    x xx x x x 

Autoevaluación   x  x    x xx x x  

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS. = Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 

Ficha de Metaevaluación Didáctica Participante 5 (P5) 

El participante 5 (P5) al inicio del curso registra tres instrumentos de 

evaluación, siendo la observación directa, la lista de cotejo y la rúbrica (Tabla 44). 

Sobre la unidad transformada, el docente incorpora diversos instrumentos 

posteriores al curso de formación permanente, tales como: Lista de Cotejo, 

Cuaderno del estudiante, Cuaderno del Profesor, Diario de trabajo, Sensaciones y 

Autoevaluación (Tabla 45). Se aprecia que el instrumento de evaluación usado en 

ambos momentos registra la misma respuesta en torno a la evaluación, implicación, 

momentos de la evaluación, flujo de comunicación y los criterios de instrumentos 

de evaluación. 

Respecto a los instrumentos que destaca el docente participante, se 

encuentran el cuaderno del profesor y el instrumento Sensaciones. En torno al 

cuaderno del profesor, el participante registra que es usado para una 
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autoevaluación de la enseñanza por parte del profesor. De acuerdo a los momentos 

de la evaluación, registra que se puede utilizar al inicio, en el proceso y al final. 

Sobre el flujo de comunicación, la considera baja, y en los criterios usados para los 

instrumentos de evaluación, el participante registra el ámbito cognitivo y el ámbito 

motriz.  

En relación al instrumento Sensaciones, es usado para la autoevaluación del 

aprendizaje por parte del alumnado, pudiendo ser usada al inicio, en el proceso y 

al final. Respecto al flujo de comunicación del instrumento, se registra un flujo 

mediano, y en torno a los criterios de los instrumentos de evaluación, el 

participante registra el ámbito motriz y el afectivo-social. 

 

Tabla 44.                

Ficha de metaevaluación didáctica UF inicial participante 5 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 5                                                    U.D: Danzas Folclóricas 
 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de la 

EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Observación 

Directa 
x  x x x x x xxx x x x 

Lista de 

Cotejo 
 x  x x x x xx x x x 

Rúbrica x x x x   x x x x x 

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 
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Tabla 45. 

Ficha de metaevaluación didáctica UD transformada participante 5 

 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 5                                                     U.D: Danzas Folclóricas 
 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de 

la 
EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Lista de Cotejo  x  x x x x xx x x x 

Cuaderno del 

estudiante 
x  x  x x x x x x  

Cuaderno del 

Profesor 
 x  x x x x x x x  

Diario de 

trabajo 
x  x   x  xx x x x 

Sensaciones x  x  x x x xx  x x 

autoevaluación  x  x  x x x xx x x x 

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 

 

Ficha de Metaevaluación Didáctica Participante 6 (P6) 

El participante 6 (P6) al inicio del curso registra tres instrumentos   de 

evaluación, siendo la pauta de observación, la lista de cotejo y la rúbrica (Tabla 46). 

Sobre la unidad transformada el docente incorpora diversos instrumentos 

posteriores al curso de formación permanente, tales como: Observación Directa, el 

Cuaderno del Estudiante, el Cuaderno del Profesor, Sensaciones y la 

Autoevaluación (Tabla 47).  

Se observa que el instrumento de evaluación usado en ambos momentos, 

correspondiente a la observación directa, registra la misma respuesta en torno a la 
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evaluación, implicación, momentos de la evaluación y los criterios de instrumentos 

de evaluación. Solo existe una diferencia en el flujo de comunicación, en el cual al 

inicio señala un flujo medio y en la unidad transformada registra un bajo flujo del 

instrumento. 

En relación a los instrumentos usados en la unidad transformada, el 

participante destaca el instrumento Sensaciones, indicando en la evaluación el 

aprendizaje y su implicancia es en el alumnado y profesorado, siendo este usado 

en el final de la evaluación, de acuerdo a lo registrado por el participante. Respecto 

al flujo de comunicación, es considerado como flujo medio, y en torno a los criterios 

de instrumentos de evaluación, el participante menciona el ámbito motriz y el 

ámbito afectivo-social. 

 

Tabla 46.                    

Ficha de metaevaluación didáctica UF inicial participante 6 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 6                                     U.D.: Actividad en la Naturaleza 
 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de la 

EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Observación 

directa 
x x x  x x x xx  x X 

Lista de 

Cotejo  
 x x x x x x xx  x X 

Rubrica  x x   x x xx x x x 

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 
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Tabla 47. 

Ficha de metaevaluación didáctica UD transformada participante 6 

FICHA DE METAEVALUACIÓN DIDÁCTICA 

 

Maestro/a: Participante 6                                                U.D.: Actividad en la 

Naturaleza 

 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN IMPLICACIÓN 
MOMENTOS de 

la 
EVALUACIÓN 

FLUJO de 
COMUNICACIÓN 

XXX: Muy alta 
XX: Mediana 

X: Baja 

CRITERIOS de 
INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

APR. ENS. A P Ini. Pro. Fin  C M 
AF/ 
S 

Observación 

Directa 
x x  x x x x x  x x 

Cuaderno del 

Estudiante  
x  x  x x x xx x   

Cuaderno del 

Profesor 
 x x x x x x xx x x  

Sensaciones x  x x   x xx  x x 

Autoevaluación  
x  x    x xx x x 

X 

 

Nota: APR.= Aprendizaje; ENS.= Enseñanza; A= Alumnado; P= Profesorado; Ini.= Inicial; Pro.= Proceso; Fin.= 

Final; C= Ámbito cognitivo; M= Ámbito motor; A/F= Ámbito afectivo-social. 
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Principales instrumentos de evaluación usados  

A continuación, se presentan los principales instrumentos de evaluación que 

los seis participantes del curso de formación permanente han usado en el momento 

inicial del curso y en la unidad transformada. Estos instrumentos de evaluación son 

los que fueron incorporados en la ficha de Metaevaluación Didáctica (MD). 

 

FICHA DE METAEVALUACION DIDACTICA 

Figura 31. 

Instrumentos de evaluación al inicio del curso 

 

Los instrumentos de evaluación usados y registrados por los docentes 

participantes al inicio del curso son los siguientes: Rúbrica (23,5%); Lista de Cotejo 

(23,5%); Cuaderno del Profesor (17,6%); Observación Directa (23,5%); Cuaderno del 

estudiante (11,9%). 
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Figura 32. 

Instrumentos de evaluación al cierre del curso 

 

De acuerdo a los resultados registrados por los docentes al cierre del curso, 

se aprecian los siguientes instrumentos de evaluación: Autoevaluación (20,0%); 

Cuaderno del Estudiante (16,7%); Cuaderno del Profesor (13,3%) y Escala de 

Sensaciones (13,3%); Lista de Cotejo (9,5%); Observación Directa (7,4%); Diario de 

Trabajo (7,4%); Interrogatorio (3,1%); Escala de Actitudes (3,1%); Ficha de 

Seguimiento Grupal (3,1%) y Coevaluación (3,1%). 
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Cuestionario de Autodiagnóstico Didáctico para Profesores aplicado en el Curso 

de Formación permanente  

 

El Cuestionario de Autodiagnóstico Didáctico aplicado en el curso de 

formación permanente presenta los resultados tomados al inicio y al cierre del 

curso, considerando la influencia de la formación en los resultados del cuestionario. 

En relación a esto, en términos generales no existen grandes variaciones en los 

resultados pretest-postest, pero sí se aprecian algunas diferencias en el ítem 6, 11 y 

14.  

En torno al ítem 6, que está relacionado a informar en cada unidad didáctica 

criterios que orienten la evaluación del aprendizaje (M=3.16, DE=.752 vs M=3.00, 

DE=.000), evidenciando que los docentes “muchas veces” informan en la unidad 

los criterios de evaluación del aprendizaje. En torno al ítem 11, sobre el uso de 

instrumentos para que el alumnado pueda evaluar su aprendizaje (M=2.83, 

DE=.752 vs M=3.00, DE=.000), los docentes igual responden que “muchas veces” 

usan los instrumentos para que el alumnado pueda evaluar su aprendizaje.  

Respecto al ítem 14, si los docentes consideran que su autoevaluación serviría para 

mejorar su enseñanza (M=3.33, DE=.516 vs M=4.00, DE=.000), lo cual responden 

“siempre” los participantes del curso sobre la importancia de la autoevaluación 

docente como medio para mejorar su enseñanza. 

 

Tabla 48.  

Cuestionario autodiagnóstico docente aplicado en el curso 

ITEM Momento N M DE 

1.¿Das a conocer a tus alumnos los 

objetivos que pretendes conseguir 

antes de un contenido nuevo? 

Pre 

Post 

6 

6 

3.33 

3.66 

.816 

.516 

 

2. ¿Solicitas la opinión de tus alumnos 

para ayudarte en la mejora de tu 

planteamiento didáctico? 

Pre 

Post 

6 

6 

3.33 

3.33 

.516 

.516 
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3. ¿Crees que la manera que tienes de 

evaluar a tus alumnos permite que 

ellos establezcan niveles personales de 

mejora? 

Pre 

Post 

6 

6 

3.50 

3.16 

 

.836 

.752 

4. ¿Consideras la opinión de tus 

alumnos para evaluar cómo impartes 

la clase? 

Pre 

Post 

6 

6 

3.50 

3.50 

.836 

.547 

 

5. ¿Evalúas contenidos afectivo-

sociales? 

Pre 

Post 

6 

6 

2.83 

2.83 

.752 

.408 

6. ¿Empleas instrumentos para que el 

alumnado pueda evaluar su 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

6 

6 

2.83 

3.00 

.752 

.000 

7.¿Realizas alguna iniciativa específica 

para conocer el nivel inicial del grupo 

antes de comenzar un contenido 

nuevo? 

Pre 

Post 

6 

6 

3.16 

2.83 

 

.752 

.408 

8. ¿Crees que las actividades de clase 

permiten al alumnado comprobar si 

mejoran en su aprendizaje? 

Pre 

Post 

6 

6 

3.66 

3.16 

.516 

.408 

9. ¿Promueves que unos alumnos 

participen en la evaluación de otros? 

Pre 

Post 

6 

6 

2.83 

2.66 

1.169 

.516 

10. ¿Evalúas contenidos cognitivos? Pre 

Post 

6 

6 

3.00 

3.16 

1.095 

.983 

11. ¿Enuncias en cada unidad 

didáctica criterios que orienten la 

evaluación del aprendizaje? 

Pre 

Post 

6 

6 

3.16 

3.00 

.752 

.000 

12. ¿Comentas con tus alumnos la 

información que obtienes mediante 

instrumentos de evaluación para 

orientar su aprendizaje? 

Pre 

Post 

6 

6 

2.83 

2.83 

.983 

.408 
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13. ¿Evalúas contenidos motrices Pre 

Post 

6 

6 

3.83 

3.66 

.408 

.516 

14. ¿Crees que tu autoevaluación 

serviría para mejorar tu enseñanza? 

Pre 

Post 

6 

6 

3.33 

4.00 

.516 

.000 

 

A continuación, se presentan los resultados de los tres participantes que 

abordaron la unidad didáctica (P1, P2, P3). 

Sobre el objetivo específico de analizar si la programación y la aplicación de 

una unidad educativa, posterior al curso de formación recibido, permite evaluar el 

grado de consecución de las Competencias Clave del alumnado se hace uso de las 

entrevistas en los temas de conocimiento y aplicación de las competencias claves, 

el curso de formación permanente, la reflexión sobre la unidad, el análisis 

documental y el cuestionario autodiagnóstico del alumnado. En torno al objetivo 

de conocer la percepción del profesorado y del alumnado sobre el carácter 

formativo del sistema de evaluación planteado y experimentado en una unidad 

educativa posterior al curso de formación, se utilizan en los temas de conocimiento 

y aplicación de la evaluación formativa, el curso de formación permanente, la 

reflexión sobre la unidad, la percepción docente, la percepción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación por parte del alumnado y el análisis documental. 

 Cada estudio de caso se desarrolla de acuerdo a los objetivos mencionados y 

se analiza a partir de la documentación entregada, las entrevistas y cuestionarios 

realizados tanto por los docentes como también los estudiantes. 

4.2.3.2 ESTUDIO DE CASO 1  

4.2.3.2.1 Resultados relativos a la influencia del curso y la unidad didáctica experimentada 

por medio de entrevistas (Caso 1 – P1) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por medio de las 

entrevistas efectuadas en la unidad transformada y experimentada en los distintos 

momentos de la unidad. Para su análisis, se hace uso del programa Atlas ti, en 

donde se crean categorías sobre los temas: Conocimiento y aplicación Evaluación 
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Formativa y Compartida; Conocimiento y aplicación de Competencias Claves, 

Curso de formación docente y reflexión y futuros cambios en Unidad Didáctica. 

 

Conocimiento y aplicación de la Evaluación Formativa y Compartida 

En torno a la pregunta sobre los conocimientos de la evaluación formativa y 

compartida, la docente 1 responde: 

              “Creo que sí tengo los conocimientos, pero quizás hacerlo que sean constantes, que 

sean significativos, que siempre estén en constante cambio de instrumento, cambio 

de estilo de aprendizaje o enseñanza, siempre estarlo reforzando para que estos 

puedan ser parte de la práctica docente y de los estudiantes”. 

En relación al trabajo de evaluación formativa y compartida y si este es 

sensible según el tipo de contenidos y la edad de los estudiantes: “No, creo que por 

los distintos instrumentos y momentos de la clase creo que no es sensible” (P1). 

Sobre la aplicación de la evaluación formativa y compartida en las 

condiciones habituales de trabajo en el aula, la docente P1 indica: 

“Creo que dándole más participación al estudiante no solo en la evaluación sino en 

la clase a clase, por ejemplo, con un estudiante que no iba mucho a clases 

consensuamos una evaluación (negociación) y eso hizo que el estudiante aumentara 

su motivación, generando más cercanía y compromiso con el estudiante”. 

En relación a los instrumentos de evaluación, la docente P1 menciona 

diversos instrumentos de evaluación que usó en su planificación de la unidad 

didáctica. Por último, el docente al ser consultado por el uso de la evaluación 

formativa en la unidad didáctica responde con una afirmación positiva. 

 

Conocimiento y aplicación de competencias claves 

Sobre el conocimiento y aplicación de las competencias claves, se pretende 

por medio de la entrevista semiestructurada saber sobre lo que se entiende por 

competencias y si éstas son efectivamente aplicadas. Al preguntar la opinión sobre 

las competencias, la docente P1 indica de forma exploratoria y como respuesta 

general, sin entregar mayores detalles sobre las competencias: 
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            “Me parece bien, creo que es un área en la pedagogía poco explorada, por lo tanto, 

los estudiantes son un poco reacios quizás a trabajar en grupo, no así tanto la 

asignatura de Educación Física, pero sí cuesta mucho cuando la actividad no se hace 

en el gimnasio sino en la sala de clases”. 

En relación a la forma de trabajar las competencias, el docente P1 menciona 

de forma general una competencia sin entregar mayor información: “De partida las 

competencias del ámbito digital, tanto con los estudiantes presenciales como virtuales, 

tenemos las competencias por grupos, el trabajo colaborativo, entre otras”. 

En torno a las condicionantes que se pueden establecer para la programación 

por competencias, la docente P1 se enfoca en el equipo directivo, la evaluación y el 

contexto de la pandemia, mencionando nuevamente de forma general una sola 

competencia: 

            “Dentro de los condicionantes puedo mencionar el equipo directivo, la evaluación, 

el contexto… ya que no sabemos qué es lo que va a suceder el próximo año, como 

por ejemplo si seremos empujados a utilizar más la competencia digital … ya que 

las decisiones son tomadas desde el ministerio y nos tenemos que adecuar a los 

cambios y con eso a la planificación programada”. 

 

Curso de formación docente 

En la entrevista semiestructurada también se pretende conocer la opinión del 

docente sobre el curso de formación permanente y la influencia de éste en los temas 

de EFyC y el modelo competencial. Al preguntar sobre la integración de la 

evaluación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el docente menciona: “me 

sirvió mucho el curso y sí lo he puesto en práctica, desde los instrumentos hasta el reconocer 

qué modelo o estilo de enseñanza implemento en mi clase”. 

En relación a la pregunta sobre la comprensión del concepto y aplicación de 

la EFyC, el docente 1 menciona de forma directa el aprendizaje adquirido y en torno 

a las competencias menciona: “Creo que siempre han estado presentes las competencias, 

solo que ahora con el curso se pueden identificar los tipos de competencias que existen” 

Respecto a la pregunta sobre los aprendizajes obtenidos en el curso de 

formación, la docente destaca los instrumentos de evaluación: “aprendí mucho, en 

especial el uso de los distintos instrumentos de evaluación”. 
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Reflexión y futuros cambios en la unidad didáctica 

En este apartado se realiza una reflexión y se habla sobre los futuros cambios 

en la unidad didáctica experimentada. Ante ello, en relación a la satisfacción sobre 

la unidad efectuada, la docente comenta: “Me sentí muy cómoda y muy bien llevando 

a cabo la unidad.”. Sobre el desarrollo de la unidad didáctica el docente destaca los 

instrumentos de evaluación: “En el desarrollo de la unidad los estudiantes encontraron 

muy novedoso los instrumentos utilizados, siendo estos muy motivadores para la clase”.  

Al solicitar como pregunta una reflexión sobre la unidad didáctica efectuada, 

la docente indica: 

             “El tema de la evaluación hacía que las sugerencias me ayudaran a mejorar mi 

práctica. Muchas críticas al mejoramiento de la clase, eso permite mejorar el proceso 

de E-A, que los compromete a los estudiantes. También los estudiantes aumentaron 

su participación y fueron capaces de proponer ideas de mejoramiento tanto para la 

clase como para la escuela”. 

Por último, sobre las modificaciones a realizar en un futuro sobre la unidad 

didáctica efectuada, el docente indica: “Mejorar la participación de los estudiantes y en 

la unidad realizada incorporar el tema de los trastornos alimenticios donde ellos sean capaces 

de debatir sobre el tema”. 

 

Tabla 49. 

Frecuencia de aparición de códigos en el análisis documental del primer participante 
 

                                                                                          Entrevistas 

Familia Competencias 

Clave/Códigos 

Frecuencia de citas 

(n) 

Conocimiento y aplicación de la evaluación 

formativa y compartida 

Conocimiento y aplicación de Competencias 

Claves 

Curso de Formación Docente 

  Reflexión y futuros cambios en la unidad 

didáctica 

6 

 

7 

3 

 

6 
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4.2.3.2.2 Resultados relativos al análisis de la evaluación formativa y el modelo 

competencial en la unidad didáctica experimentada 

ESTUDIO DE CASO 1 

Percepción Docente (P1) 

El participante, según la planificación presentada y de acuerdo a su 

percepción, considera el uso de la evaluación formativa y compartida y el uso del 

modelo competencial. Manifiesta utilizar y articular las competencias relacionadas 

con otras asignaturas de los planes y programas de estudio del establecimiento. 

También la docente comparte la importancia de adquirir nuevos conocimientos 

frente al tema de la EFyC, ya que menciona que no había ningún curso de 

formación docente que sea tan especifico en la temática. Por otra parte, indica si al 

evaluar ha usado la evaluación por competencias, lo docente menciona: 

             “En mi establecimiento la Jefe de UTP nos solicita una planificación anual y partir 

de esa base, nos supervisa en el transcurso del año para determinar nuestro progreso 

en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, lo aprendido en el curso me ha 

permitido identificar las competencias, pero todavía siento que es un tema que 

requiere una mayor profundización para poder trabajarlo de mejor forma, ya que en 

los planes y programas de estudios no aparece información sobre este tipo de 

competencias”. 

 

Análisis documental 

Para el análisis documental del participante 1, se consideran las entrevistas, 

vídeos, fotografías, planificación de unidad, instrumentos de evaluación usados 

por el docente, los cuestionarios de autodiagnóstico didáctico (Pre-Postest) y los 

cuestionarios de aspectos didácticos por parte de los alumnos (Pretest-Postest). 

Para el análisis cualitativo del material documental se hace uso del Atlas.ti 22 por 

medio de la codificación de datos y posterior categorización para su análisis (Figura 

33). También en la planificación de la unidad didáctica se hace uso de la nube de 

palabras (Ver Figura 34) para identificar las principales utilizadas. En el análisis de 

los cuestionarios de tipo cuantitativo, se hace uso del SPSS versión 21.0 por medio 

de la media y desviación estándar en las preguntas de cada cuestionario.  
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Figura 33. 

Códigos de la planificación didáctica del participante 1 

 

Respecto al análisis de la Unidad Didáctica, se considera la planificación 

realizada por el docente para trabajar de acuerdo a los conocimientos adquiridos 

en el curso y bajo la autorización del establecimiento para poner en marcha la 

unidad didáctica con las incorporaciones realizadas. Sobre la unidad de la 

participante 1, denominada “Promoviendo la vida activa”, se ejecuta en el curso de 

segundo Medio durante los meses de octubre y noviembre.  

Los objetivos de la unidad son acordes a los establecidos en los planes y 

programas de estudio del Ministerio de Educación (Mineduc, 2013) y los que 

corresponden tratar en la etapa del año y son los que por normativa debe tratar. 

Respecto a los objetivos de cada clase, están diseñados según lo que va a trabajar 

con los estudiantes y se puede deducir que algunos de ellos se encuentran 

relacionados con la articulación de otras asignaturas y están entrelazados con los 

criterios e indicadores de evaluación que la docente participante adjuntó a la 

planificación didáctica. 
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En torno a las competencias claves que la docente incorpora: Competencia 

para aprender a aprender: esta competencia se desarrolla a partir de la capacidad 

para alcanzar sus propios objetivos de acuerdo a la actividad física; Competencia 

social y ciudadana: esta competencia se desarrolla a partir de los comportamientos 

del individuo para participar en la sociedad; Competencia Digital: esta 

competencia se desarrolla por medio del uso de los dispositivos para revisar vídeos 

y las plataformas digitales; Competencia de autonomía e iniciativa personal: esta 

competencia se desarrolla a partir de la iniciativa personal del estudiante para 

aplicar los conocimientos adquiridos.  

Respecto a los instrumentos de evaluación que ha usado el docente, se 

encuentran: Cuaderno del estudiante, Diario de Trabajo, Instrumento Sensaciones, 

Preguntas sobre el procedimiento, Observación Directa, Autoevaluación, Lista de 

Cotejo. De los instrumentos adjuntados por la docente, dentro de la planificación 

se aprecia que son agregados en distintos momentos de las clases y que algunos 

poseen un mayor uso que otros. También la docente comenta que con los 

estudiantes ha podido trabajar en otra asignatura (Artes Plásticas) la creación del 

instrumento de evaluación de Sensaciones bajo la modalidad de emoticonos.  

También se aprecia que la docente logra identificar la relación bidireccional 

de la evaluación, categorizando los instrumentos de evaluación dirigidos a los 

alumnos, el profesor y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para generar la vinculación entre los instrumentos de evaluación y las 

actividades, la docente los relaciona de acuerdo a lo que indica en su planificación, 

ajustando cada instrumento a cada momento de la clase. Sin embargo, no se aprecia 

una relación directa entre instrumentos de evaluación y uso de las competencias 

claves, que hayan sido escritas en el documento. 

De acuerdo a los estilos y modelos pedagógicos incorporados en la 

planificación: Enseñanza modular, Grupo de nivel o de interés, Aprendizaje 

cooperativo, Responsabilidad personal y social, Mando directo, Programa 

Individual, Descubrimiento guiado, Asignación de tareas, Dinámicas de Grupo, 

Enseñanza modular, Enseñanza recíproca, Resolución de problemas, Aprendizaje 

cooperativo y Estilo actitudinal. Ante la revisión de la planificación, se observa que 

en gran parte de los momentos de las clases se presentan estilos tradicionales e 

individualizadores por sobre los otros. Ante la cantidad de estilos de enseñanza, la 
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docente menciona que se debe a las distintas dinámicas que logra desarrollar en las 

clases y por los conocimientos adquiridos en el curso, situación muy similar a los 

modelos pedagógicos implementados. 

A nivel general, en la planificación de la unidad didáctica se aprecia que 

existe una diversidad de instrumentos de EFyC, ajustada a las actividades 

presentadas por la docente. Sin embargo, no se logra percibir una interrelación 

entre el modelo competencial relacionado con el tipo de actividades y los estilos de 

enseñanza de forma detallada, solo se aprecia la relación que existe al vincular estas 

con las competencias claves agregadas a la planificación. A pesar de esto, dentro de 

la planificación y en la nube de palabras generadas, uno de los conceptos que 

mayor relevancia aparece es la palabra “competencia”. 

 

Figura 34. 

Nube de palabras en la planificación didáctica del participante 1 
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4.2.3.2.3. Resultados relativos a la percepción del profesorado y del alumnado sobre 

el carácter formativo del sistema de evaluación de la UD puesta en práctica y 

experimentada 

 Caso 1 – P1 Autodiagnóstico didáctico del primer participante 

Posterior a ser aplicado el instrumento antes y después de la puesta en 

marcha de la Unidad Didáctica y experimentada (ver Tabla 50), se observa en su 

mayoría que no existen grandes variaciones en las respuestas del cuestionario. Sin 

embargo, en algunas preguntas existen diferencias en las respuestas para su 

análisis. Es por tal motivo que no se ha usado el análisis de media, desviación típica, 

ni índice de significatividad en el cuestionario aplicado. 

Respecto a las similitudes, se refleja que el docente siempre da a conocer los 

objetivos de la unidad, considerando la opinión de los estudiantes y también el 

docente indica que la autoevaluación sirve para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por otra parte, el docente menciona en su respuesta que muchas veces 

evalúa contenidos afectivo-sociales y utiliza instrumentos para que el alumnado 

pueda evaluar su aprendizaje. También el participante indica que muchas veces 

utiliza alguna iniciativa específica para conocer el nivel inicial del grupo antes de 

comenzar un contenido nuevo. De igual modo, muchas veces promueve que los 

alumnos participen en la evaluación de otros y evalúa contenidos cognitivos y 

motrices. 

En torno a las diferencias presentadas, el docente ha percibido positivamente 

la información del curso, pues ha presentado mejoras al solicitar la opinión de los 

alumnos para la mejora del planteamiento didáctico, como también las actividades 

de la clase y la evaluación permiten comprobar la mejora en sus aprendizajes. Por 

otra parte, el profesor ha mejorado al comentar con sus alumnos la información que 

obtienen mediante instrumentos de evaluación para orientar su aprendizaje. 
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Tabla 50.  

Cuestionario autodiagnóstico didáctico pretest-postest (P1) 

ITEM Momento Nunca 

En 

rara 

ocasión 

A 

veces 

Muchas 

veces 
Siempre 

1. ¿Das a conocer a tus 

alumnos los objetivos 

que pretendes 

conseguir antes de un 

contenido nuevo? 

Pre 

Post 

    X 

0 

 

2. ¿Solicitas la opinión 

de tus alumnos para 

ayudarte en la mejora 

de tu planteamiento 

didáctico? 

Pre 

Post 

   X  

0 

 

3. ¿Crees que la 

manera que tienes de 

evaluar a tus alumnos 

permite que ellos 

establezcan niveles 

personales de mejora? 

Pre 

Post 

   X  

0 

4. ¿Consideras la 

opinión de tus 

alumnos para evaluar 

cómo impartes la 

clase? 

Pre 

Post 

    X 

0 

5. ¿Evalúas contenidos 

afectivo-sociales? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

6. ¿Empleas 

instrumentos para que 

el alumnado pueda 

evaluar su 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

7.¿Realizas alguna 

iniciativa específica 

para conocer el nivel 

inicial del grupo antes 

Pre 

Post 

   X 

0 
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de comenzar un 

contenido nuevo? 

8. ¿Crees que las 

actividades de clase 

permiten al alumnado 

comprobar si mejoran 

en su aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

 

 

0 

9. ¿Promueves que 

unos alumnos 

participen en la 

evaluación de otros? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

10. ¿Evalúas 

contenidos 

cognitivos? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

11. ¿Enuncias en cada 

unidad didáctica 

criterios que orienten 

la evaluación del 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

12. ¿Comentas con tus 

alumnos la 

información que 

obtienes mediante 

instrumentos de 

evaluación para 

orientar su 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

 

 

0 

13. ¿Evalúas 

contenidos motrices 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

14. ¿Crees que tu 

autoevaluación 

serviría para mejorar 

tu enseñanza? 

Pre 

Post 

    X 

0 
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Resultados sobre la percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación por parte del alumnado 

Para los resultados del alumnado, se ha usado la prueba de Wilcoxon de 

estadístico descriptivo y de contraste, ya que es una muestra no paramétrica 

aplicada a una misma muestra en dos momentos diferentes por medio de un pretest 

y postest. De acuerdo a los resultados (ver tabla 51), se puede apreciar que existe 

nivel y tendencia de significancia en algunos ítems. En relación al ítem 01, 

relacionado con la información que entrega el profesor antes de comenzar una 

nueva actividad (p=.008), lo cual es similar a lo que el profesor responde en su 

cuestionario. Situación muy similar en el ítem 2, sobre las preguntas que realiza el 

profesor acerca de lo que el estudiante sabe, existe una tendencia a la significancia 

(p=.013). 

En relación al ítem 3, “Antes que tu profesor te evalué ¿sabes hasta dónde has 

aprendido o mejorado”, existe un nivel de significancia p=.001 lo cual demuestra la 

importancia que tiene para los estudiantes este ítem.  En torno el ítem 4, “¿Os 

pregunta el profesor acerca de cómo da su clase?” p < .001. Esta información tiene 

estrecha relación con lo que la participante manifiesta en la entrevista, sobre las 

consultas que hace a su estudiante acerca de cómo da su clase. 

También existe significancia en el ítem 9, “¿Mejora tu aprendizaje si tus 

compañeros o compañeras participan en tu evaluación?” (p=.001) y también en el 

ítem 10, “¿Crees que mejoraría el aprendizaje de tus compañeros o compañeras si 

tú participaras en su evaluación?”, existe una tendencia a la significancia (p = .013).  
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Tabla 51. 

Cuestionario para los alumnos de P1 sobre aspectos didácticos de su aprendizaje y 

enseñanza (pretest-postest) 

ITEMS Momento N M DE Sig. 

Asintot. 

1. Antes de comenzar una nueva 

actividad o tema ¿te dice tu 

profesor que es lo nuevo que vas 

a aprender? 

Pre 

Post 

21 3.33 

3.67 

.577 

.483 

 

.008 

2. Antes de empezar una nueva 

actividad o tema ¿tu profesor 

hace preguntas a la clase para ver 

qué es lo que ya sabéis? 

Pre 

Post 

21 3.19 

3.62 

.814 

.590 

 

.013 

 

3. Antes que tu profesor te evalué 

¿sabe hasta dónde has aprendido 

o mejorado? 

Pre 

Post 

21 2.81 

3.43 

.814 

.507 

 

.001 

4. ¿Os pregunta el profesor 

acerca de cómo da su clase? 

Pre 

Post 

21 2.57 

3.43 

.746 

.507 

 

.000 

5. ¿Tu profesor da indicaciones o 

pautas para que mejores en tu 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

21 3.19 

3.24 

.602 

.436 

 

.564 

6. ¿El profesor permite que te 

evalúes a ti mismo? 

Pre 

Post 

21 3.05 

3.29 

.921 

.463 

 

.166 

7. ¿Crees que te ayuda a 

aprender la manera de evaluar 

en clases que tiene tu profesor? 

Pre 

Post 

21 3.05 

3.14 

.590 

.359 

 

.414 
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8. Con las actividades que 

realizas en clase ¿tú mismo te 

puedes dar cuenta de si mejoras 

o  nó? 

Pre 

Post 

21 3.00 

3.19 

.775 

.602 

 

.102 

9. ¿Mejora tu aprendizaje si tus 

compañeros o compañeras 

participan en tu evaluación? 

Pre 

Post 

21 2.29 

2.86 

.845 

.573 

 

.001 

10. ¿Crees que mejoraría el 

aprendizaje de tus compañeros o 

compañeras si tu participaras en 

su evaluación? 

Pre 

Post 

21 2.29 

2.71 

.956 

.717 

.013 

4.2.3.3 ESTUDIO DE CASO 2 

 4.2.3.3.1. Resultados relativos a la influencia del curso y la unidad didáctica 

experimentada (Caso 2 – P2) 

Entrevista  

Conocimiento y aplicación de la Evaluación Formativa y Compartida 

En torno a la pregunta sobre los conocimientos de la EFyC, el docente P2 

responde: “Creo que estoy conociendo una mayor cantidad de instrumentos que fui 

recibiendo en el curso, pero todavía considero que me falta bastante por aprender”. Al 

solicitar que defina la EFyC, el docente responde: “Como un proceso de evaluación que 

no solo mira al estudiante, sino que también me permite reflexionar como docente sobre mi 

quehacer docente”. 

En relación sobre el trabajo de EFyC y las características según el tipo de 

contenidos y la edad de los estudiantes, el P2 expresó: “Sí, creo que en Educación hay 

contenidos que son más sensibles o de menos interés de acuerdo a algunos estudiantes”. 
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Sobre la aplicación de la EFyC en las condiciones habituales de trabajo en el 

aula, el participante 2 indicó: “Pienso que se puede lograr una viabilidad si esta 

evaluación la usamos en toda la escuela donde sea aplicada a las demás 

asignaturas”. 

En relación a los instrumentos de evaluación, el docente menciona diversos 

instrumentos de evaluación que usó en su planificación de la unidad didáctica: 

Sensaciones, cuaderno del profesor, lista de cotejo, cuaderno del estudiante, 

autoevaluación. Por último, el docente al ser consultado por el uso de la evaluación 

formativa en la unidad didáctica, responde con una afirmación positiva de forma 

directa. 

Conocimiento y aplicación de competencias claves 

Sobre el conocimiento y aplicación de las competencias claves, se pretende 

por medio de la entrevista semiestructurada saber sobre lo que se entiende por 

competencias y si éstas son efectivamente aplicadas. Al preguntar sobre la opinión 

de las competencias, el docente indica: “Pienso que son parte de la sociedad del 

conocimiento y las habilidades del siglo XXI, que cada vez nos exigen más en las distintas 

áreas de nuestras vidas”. 

 En relación a la aplicación de las competencias, el participante 2 indica lo que 

pudo ver en el curso de formación permanente:    

          “Sí, pienso que trabajo por competencias. trabajo la competencia digital por medio de 

los vídeos y simulaciones que comparto con los estudiantes, la competencia 

matemática por medio de los juegos de números que realizo en clases, la expresión 

corporal por medio la competencia lingüística, entre otras” 

Respecto a la forma de trabajar las competencias, el docente menciona la 

implicación del curso para abordar las competencias: “Ahora con el curso pienso que 

antes algunas igual las integraba”. 

En torno a las condicionantes que se pueden establecer para la programación 

por competencias, el participante expone el contexto y nivel socioeconómico como 

condicionantes: “Pienso que el contexto en donde se encuentre, ya que no es lo mismo un 

estudiante de campo que de ciudad o alguien un nivel socioeconómico alto a uno bajo”. 
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Sobre la implicación de la EFyC en el modelo competencial, el docente 

menciona que es viable: “Considero que sí puede favorecer el trabajo competencial y que 

los instrumentos de evaluación que utilicemos lo podemos consensuar entre departamentos 

del área” 

 

Curso de formación docente 

En la entrevista semiestructurada también se pretende conocer la opinión del 

docente sobre el curso de formación permanente y la influencia de éste en los temas 

de EFyC y el modelo competencial. Al preguntar sobre la EFyC y el modelo 

competencial, el P2 responde: “Creo que conocer más instrumentos de evaluación 

permite una mayor motivación para trabajar de forma comprometida con la clase y mejorar 

la forma de evaluar las competencias” 

En relación a la pregunta sobre los aprendizajes obtenidos en el curso de 

formación, el docente destaca los instrumentos de evaluación: “El uso de la 

gamificación y los distintos instrumentos de evaluación fueron uno de los aspectos que más 

me llamó la atención”. 

Respecto a los recursos usados en el curso, el docente responde de forma 

satisfactoria: “Por mi parte el material del curso me ha ayudado para poder ir 

perfeccionando mi práctica”. También es importante destacar que el docente no ha 

participado en ningún curso previo sobre los temas de EFyC y modelo 

competencial. 

Reflexión y futuros cambios en la unidad didáctica 

En este apartado se realiza una reflexión y se conversa sobre los futuros 

cambios en la unidad didáctica experimentada. Ante ello, en relación con la 

satisfacción sobre la unidad efectuada, la docente comenta: “Creo haberme sentido 

conforme de haber implementado la unidad distinta a lo habitual pero interesante de 

trabajar” 
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Sobre el desarrollo de la unidad didáctica y su intervención, el docente indica 

que requiere mejorar el trabajo por competencias, y sobre su práctica general 

considera importante la actualización docente: “Considero siempre es bueno ir 

actualizándose y que es necesario adecuarse a las condiciones en que se encuentre la 

escuela”. 

 Al solicitar como pregunta una reflexión sobre la unidad didáctica efectuada, 

el docente considera importante el uso de metodologías y la efectividad del tiempo: 

“Pienso que en la unidad formativa podría haber mejorado mis metodologías y que hubiese 

tenido un mayor tiempo para desarrollar las actividades”. 

Por último, sobre las modificaciones a realizar en un futuro sobre la unidad 

didáctica efectuada, el docente indica: “Me gustaría incorporar un mayor apoyo de las 

tecnologías digitales, que me permitan una mayor innovación en el desarrollo de los 

contenidos”. 

Tabla 52. 

Frecuencia de aparición de códigos en el análisis de la entrevista del segundo 

participante 
 

             Entrevistas 

Familia Competencias 

Clave/Códigos 

Frecuencia de citas 

(n) 

Conocimiento y aplicación de la evaluación 

formativa y compartida 

Conocimiento y aplicación de 

Competencias Claves 

Curso de Formación Docente 

  Reflexión y futuros cambios en la unidad 

didáctica 

7 

 

11 

5 

 

4 
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4.2.3.3.2. Resultados relativos al análisis de la evaluación formativa y el modelo 

competencial en la unidad didáctica experimentada 

 

Percepción Docente (P2) 

El participante 2, de acuerdo a la planificación presentada y de acuerdo a su 

percepción en relación a la unidad experimentada, percibe la unidad 

experimentada como un proceso nuevo de adquisición de conocimientos sobre los 

instrumentos de evaluación y el modelo competencial. Destaca de gran manera 

algunos instrumentos de evaluación que no conocía y que le fueron muy útiles para 

trabajar en la unidad. Respecto al modelo competencial, considera que trabaja las 

competencias, al respecto manifiesta: 

           “Las competencias, pienso que están presentes en las actividades que realizamos en 

Educación Física y que también podemos articular con otras asignaturas. Solo que, 

si revisamos el currículum del ministerio, no aparecen como requisito para su 

implementación y es por eso que también en nuestra escuela no existe la exigencia 

de remarcar las competencias en nuestra planificación docente”. 

 

Análisis documental 

Para el análisis documental del participante 2, se consideran las entrevistas, 

vídeos, fotografías, planificación de unidad, instrumentos de evaluación usados 

por el docente, los cuestionarios de autodiagnóstico didáctico (Pre-Postest) y los 

cuestionarios de aspectos didácticos por parte del alumnado (Pretest-Postest), 

siendo esto analizado en el programa Atlas ti 22. 
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Figura 35. 

Códigos de la planificación didáctica del participante 2 

 

Sobre el análisis de la Unidad Didáctica del participante dos, denominada 

“Deportes colectivos”, en específico el docente realiza su planificación bajo el 

deporte estratégico de la comuna que corresponde a Basquetbol. Esta unidad se 

desarrolla en un Octavo año en los meses de noviembre-diciembre de 2021. 

Los objetivos de la unidad didáctica comprenden a los establecidos por los 

planes y programas de estudio del Ministerio de Educación (Mineduc, 2013) y se 

encuentran relacionados con la planificación presentada. En los objetivos, el 

docente plantea un objetivo para cada clase y los orienta respecto a los contenidos 

que va a tratar en la unidad didáctica. También se aprecia que los indicadores y 

criterios de evaluación están relacionados a los objetivos que se encuentran 

adjuntados a la planificación del docente. 

En torno a las competencias claves, menciona las siguientes: Autonomía e 

iniciativa personal: esta competencia se aplica en la clase por medio de la capacidad 
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de desarrollar creatividad, confianza y responsabilidad en el contexto social; 

Competencia para aprender a aprender: esta competencia en la clase se aborda por 

medio de la importancia de las reglas de juego y la resolución de problemas; 

Competencia Digital: esta competencia en la clase se aborda por medio de la 

observación de vídeos y presentaciones de contenidos; Competencia autonomía e 

iniciativa personal: esta competencia se aplica en la clase por medio de la capacidad 

de desarrollar creatividad, confianza y responsabilidad en el contexto social. Las 

competencias que expone el participante 2 las repite en su planificación en todas 

las clases, sin especificar en mayor detalle en los momentos que están implicadas. 

El docente al consultarle sobre ello, menciona: 

            “Si bien las competencias no están mostradas en detalle en la planificación, sí las 

utilizo en los momentos de la clase por ejemplo la competencia digital, cuando les 

pido a los estudiantes revisar aplicaciones sobre el deporte que estamos trabajando 

y cómo éstas pueden servir para mejorar nuestro aprendizaje sobre el tema”. 

En relación con los instrumentos de evaluación, el participante 2 utiliza los 

siguientes: Lista de Cotejo, Observación Directa, Sensaciones, Cuaderno del 

Estudiante, Cuaderno del Profesor, Autoevaluación. Dentro de los instrumentos 

mencionados, el docente en su planificación destaca un mayor uso del cuaderno 

del profesor, ya que menciona que le ha sido útil para generar las instancias de 

retroalimentación individual en los estudiantes.  

De los instrumentos más novedosos para el participante ha sido el uso del 

instrumento Sensaciones. También se aprecia que el participante clasifica los 

instrumentos de evaluación y le proporciona un uso bidireccional, tanto para el 

estudiante, profesor y el proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a los estilos 

de enseñanza y modelos pedagógicos, el docente adjunta en su planificación los 

siguientes: Grupo de interés, Microenseñanza, Educación Deportiva, Grupos 

Reducidos, Asignación de tareas, Resolución de problemas, Mando Directo y 

Descubrimiento Guiado. Sobre los estilos de enseñanza, se aprecian en la 

planificación, estilos tradicionales, participativos y socializadores, como 

predominantes. Por otra parte, el docente en su planificación solo menciona el 

modelo pedagógico de Educación Deportiva en sus clases. 

A nivel general, se aprecia en la planificación de la unidad didáctica, las 

fotografías y vídeos que hay una relación entre las actividades que presenta en la 
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planificación, el uso de los instrumentos y algunos aspectos del modelo 

competencial, como son los estilos de enseñanza socializadores y el modelo de 

Educación Deportiva que registra en la planificación. No obstante, igual hay 

acciones que manifiestan un estilo de enseñanza tradicional en algunos momentos 

de las clases en la planificación. En la nube de palabras se puede apreciar que uno 

de los conceptos que mayor destaca está relacionado con el tema de la unidad 

didáctica (Ver figura 36). 

Figura 36. 

Nube de palabras de la planificación didáctica del participante 2 
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4.2.3.3.3. Resultados relativos a la percepción del profesorado y del alumnado sobre 

el carácter formativo del sistema de evaluación de la UD puesta en práctica y 

experimentada 

 

PARTICIPANTE 2 (P2) 

 

Posterior a ser aplicado el instrumento antes y después de la puesta en 

marcha de la Unidad Didáctica (ver Tabla 53), se observa que en su mayoría no 

existen grandes variaciones en las respuestas del cuestionario. Sin embargo, en 

algunas preguntas existen diferencias en las respuestas para su análisis. 

Tras la aplicación del cuestionario antes y después de la Unidad Didáctica 

transformada por parte del participante 2 (Ver tabla 54), se aprecia similitud en sus 

respuestas al inicio como de la unidad realizada en torno al cuestionario y su 

influencia tras el curso de formación permanente. Respecto a la información sobre 

los contenidos, el docente menciona que siempre lo realiza, al igual que la solicitud 

de la opinión de los estudiantes para ayudar en la mejora del planteamiento 

didáctico. También el participante siempre evalúa los contenidos motrices y 

considera la autoevaluación, que sirve para mejorar la enseñanza. 

Sobre la unidad didáctica, el participante 2 muchas veces enuncia los criterios 

de evaluación del aprendizaje y realiza alguna iniciativa para conocer el nivel 

inicial del grupo antes de comenzar un contenido nuevo. En torno a los 

instrumentos de evaluación, el participante los emplea muchas veces para que el 

alumnado pueda evaluar su aprendizaje y promueve que unos alumnos participen 

en la evaluación de otros, comentando con sus alumnos la información obtenida de 

los instrumentos; y evalúa muchas veces los contenidos afectivo-sociales.  

Solo en la pregunta relacionada con considerar la opinión de los alumnos 

para evaluar cómo imparte la clase, manifiesta al final de la unidad didáctica que 

siempre lo realiza. Esto tiene incidencia por lo trabajado en el curso de formación 

permanente, en donde se destaca la importancia de la EFyC. 
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Tabla 53. 

Cuestionario autodiagnóstico docente pretest-postest (P2) 

 

ITEM Momento Nunca 
En rara 

ocasión 

A 

veces 

Muchas 

veces 
Siempre 

1. ¿Das a conocer a 

tus alumnos los 

objetivos que 

pretendes 

conseguir antes de 

un contenido 

nuevo? 

Pre 

Post 

    X 

0 

2. ¿Solicitas la 

opinión de tus 

alumnos para 

ayudarte en la 

mejora de tu 

planteamiento 

didáctico? 

Pre 

Post 

    X 

0 

3. ¿Crees que la 

manera que tienes 

de evaluar a tus 

alumnos permite 

que ellos 

establezcan niveles 

personales de 

mejora? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

4. ¿Consideras la 

opinión de tus 

alumnos para 

evaluar cómo 

impartes la clase? 

Pre 

Post 

   X  

0 

5.¿Evalúas 

contenidos 

afectivo-sociales? 

Pre 

Post 

   X 

0 
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6.¿Empleas 

instrumentos para 

que el alumnado 

pueda evaluar su 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

7. ¿Realizas alguna 

iniciativa 

específica para 

conocer el nivel 

inicial del grupo 

antes de comenzar 

un contenido 

nuevo? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

8. ¿Crees que las 

actividades de 

clase permiten al 

alumnado 

comprobar si 

mejoran en su 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

    X 

0 

9. ¿Promueves que 

unos alumnos 

participen en la 

evaluación de 

otros? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

10. ¿Evalúas 

contenidos 

cognitivos? 

Pre 

Post 

    X 

0 

11. ¿Enuncias en 

cada unidad 

didáctica criterios 

que orienten la 

evaluación del 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

12. ¿Comentas con 

tus alumnos la 

información que 

obtienes mediante 

Pre 

Post 

   X 

0 
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instrumentos de 

evaluación para 

orientar su 

aprendizaje? 

13. ¿Evalúas 

contenidos 

motrices 

Pre 

Post 

    X 

0 

14. ¿Crees que tu 

autoevaluación 

serviría para 

mejorar tu 

enseñanza? 

Pre 

Post 

    X 

0 

 

Resultados sobre la percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación por parte del alumnado 

En torno al participante 2 (P2) posterior a usar la prueba de Wilcoxon de 

estadístico descriptivo y contraste, se puede apreciar que en ningún ítem existen 

diferencias significativas (p<0,005) en ninguna pregunta del cuestionario 

empleado. Sí se logra apreciar una tendencia a la significación en el ítem 9.” ¿Mejora 

tu aprendizaje si tus compañeros o compañeras participan en tu evaluación?” 

(p=.046) lo cual está estrechamente vinculado a los objetivos que plantea la EFyC 

en torno a la implicación del alumnado en la evaluación. Por otra parte, en todos 

los ítems del cuestionario se observan medias superiores a 2,50, tanto en el pretest 

como en el postest, logrando valores positivos sobre la percepción del alumnado 

en la práctica docente de su profesor, lo que permite relacionar la información con 

los aspectos de la evaluación formativa. Estos resultados, se encuentran vinculados 

a la percepción del docente sobre la EFyC, lo que demuestra que existe 

transferencia de información del docente hacia el estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en el flujo de comunicación. 
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Tabla 54. 

Cuestionario para los alumnos de P2 sobre aspectos didácticos de su aprendizaje y 

enseñanza (pretest-postest) 

  

ITEMS Momento N M DE Sig. 

Asintot 

1. Antes de comenzar una nueva 

actividad o tema ¿te dice tu profesor que 

es lo nuevo que vas a aprender? 

Pre 

Post 

13 3.38 

2.92 

.650 

.760 

 

.107 

2. Antes de empezar una nueva 

actividad o tema ¿tu profesor hace 

preguntas a la clase para ver qué es lo 

que ya sabéis? 

Pre 

Post 

13 3.46 

3.08 

.660 

.760 

 

.132 

3. Antes que tu profesor te evalué ¿sabes 

hasta dónde has aprendido o mejorado? 

Pre 

Post 

13 2.62 

3.00 

.506 

.707 

 

.190 

4. ¿Os pregunta el profesor acerca de 

cómo da su clase? 

Pre 

Post 

13 2.77 

2.92 

.599 

.641 

 

.480 

5. ¿Tu profesor da indicaciones o pautas 

para que mejores en tu aprendizaje? 

Pre 

Post 

13 3.08 

2.92 

.641 

.760 

 

.564 

6. ¿El profesor permite que te evalúes a 

ti mismo? 

Pre 

Post 

13 2.77 

2.69 

.599 

.855 

 

.783 

7. ¿Crees que te ayuda a aprender la 

manera de evaluar en clases que tiene tu 

profesor? 

Pre 

Post 

13 2.77 

2.62 

.832 

.650 

 

.516 

8. Con las actividades que realizas en 

clase ¿tú mismo te puedes dar cuenta de 

si mejoras o no? 

Pre 

Post 

13 3.00 

2.92 

.707 

.760 

 

.773 

9. ¿Mejora tu aprendizaje si tus 

compañeros o compañeras participan en 

tu evaluación? 

Pre 

Post 

13 2.46 

3.08 

 

.660 

.641 

 

 

.046 

10. ¿Crees que mejoraría el aprendizaje 

de tus compañeros o compañeras si tu 

participaras en su evaluación? 

Pre 

Post 

13 2.46 

2.77 

.776 

.599 

.260 
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4.2.3.4 ESTUDIO DE CASO 3 

4.2.3.4.1 Resultados relativos a la influencia del curso y la unidad didáctica experimentada 

(Caso 3 – P3) 

Entrevista 

Conocimiento y aplicación de la Evaluación Formativa y Compartida 

En torno a la pregunta sobre los conocimientos de la evaluación formativa y 

compartida, el docente 3 responde: “Creo que he ido cada vez actualizándome en la 

evaluación, tratando de usar el proceso por sobre una evaluación de tipo punitiva en donde 

al estudiante se le califica por lo que hace en la clase”. 

Al solicitar que defina la EFyC, el docente 3 responde: 

            “La evaluación formativa y compartida es una evaluación que ayuda a los 

estudiantes a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y que permite 

compartir de forma continua los aprendizajes En relación sobre el trabajo de 

evaluación formativa y compartida y las características según el tipo de contenidos 

y la edad de los estudiantes: Sí, creo que en Educación hay contenidos que son más 

sensibles o de menos interés de acuerdo a algunos estudiantes”. 

Respecto a la EFyC y la mejora en el proceso de aprendizaje, destaca la 

importancia del proceso bidireccional:  

            “La evaluación formativa me ha servido para no solo evaluar lo que los estudiantes 

están realizando, también me ha servido para que ellos me puedan evaluar, ya que 

siempre se evalúa a los estudiantes y esto ha permitido también que ellos me puedan 

evaluar”. 

Sobre la aplicación de la evaluación formativa y compartida en las 

condiciones habituales de trabajo en el aula, el docente 3 indica:  

         “Se puede lograr la viabilidad de esta evaluación en condiciones habituales del trabajo 

en el aula por medio del uso de la evaluación formativa. En mi escuela esto me ha 

permitido poder mejorar la práctica de los estudiantes y también de que ellos puedan 

ser autónomos”. 
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En relación a los instrumentos de evaluación, el docente 3 menciona diversos 

instrumentos de evaluación que usó en su planificación de la unidad: “Sensaciones, 

observación directa, lista de cotejo, ficha de seguimiento grupal, entre otros…”. Por último, 

el docente 3 al ser consultado por el uso de la evaluación formativa en la unidad 

didáctica, responde con una afirmación positiva de forma directa. 

Conocimiento y aplicación de competencias claves 

Sobre el conocimiento y aplicación de las competencias claves, se pretende 

por medio de la entrevista semiestructurada saber sobre lo que se entiende por 

competencias y si éstas son efectivamente aplicadas.  

Al preguntar sobre la opinión de las competencias, el docente 3 indica “Creo 

que las competencias son importantes en la escuela y en especial para Educación Física, ya 

que estas nos permiten trabajar de forma transversal con las demás asignaturas permitiendo 

la articulación de los contenidos en las demás materias”. 

 En relación a la forma de trabajar las competencias, el docente menciona la 

implicación del curso para abordar las competencias: “Trabajo por ejemplo la 

competencia digital utilizando diversas aplicaciones con los estudiantes, por ejemplo, 

aplicaciones del celular en clases de acondicionamiento físico”.  

Respecto a la implicación de las competencias y los beneficios frente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el participante 3 se observa optimista: 

             “Sí, efectivamente los cambios realizados en la unidad me van a permitir avanzar 

en las competencias de los estudiantes, ya que trabajar con ello me permite mejorar 

mis prácticas y también considero importante que esta práctica la puedan llevar a 

cabo en otras asignaturas para que así se pueda implementar en toda nuestra 

escuela”. 

En torno a las condicionantes que se pueden establecer para la programación 

por competencias, el participante 3 expone el rol directivo, la evaluación y los 

aspectos administrativos como condicionantes: “Considero que son condicionantes el 

rol del directivo y la evaluación ya que a partir de esto nosotros en la sala de clases podemos 

generar nuestras funciones de acuerdo a nuestra carga administrativa”. 



251                                                                        CAPÍTULO IV.ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Sobre la implicación de la EFyC en el modelo competencial, el docente 3 

menciona que es viable: “Si la evaluación formativa y compartida permite trabajar de una 

forma más autónoma el trabajo por competencias, ya lo podemos trabajar de distintos modos 

y en distintas materias”.  Respecto a la materia de Educación Física como medio para 

fomentar el modelo competencial, el tercer participante responde: “Puede fomentar 

el modelo competencial trabajando de forma articulada y colaborativa con las demás 

asignaturas, dando el carácter práctico a lo que en otras asignaturas está en teoría”. 

 

Curso de formación docente 

En la entrevista semiestructurada, respecto a los temas de EFyC y el modelo 

competencial, el participante 3 responde: “Creo que conocer más instrumentos de 

evaluación permite una mayor motivación para trabajar de forma comprometida la clase y 

mejorar la forma de evaluar las competencias”. 

 

Respecto a la implicación del curso, el docente 3 responde satisfactoriamente: 

             “Sí, así como te decía, el curso me ha ayudado a conocer nuevos instrumentos de 

evaluación y a mejorar algunos que ya conocía. Como te decía, ya tenía 

conocimiento de algunos, pero el estar en este curso me ha permitido fortalecer mis 

prácticas pedagógicas” 

Respecto a la pregunta sobre los aprendizajes obtenidos en el curso de 

formación, la docente destaca los instrumentos de evaluación:  

            “Básicamente, uno se queda con los instrumentos que son más conocidos, pero hay 

otros instrumentos que son suficientemente eficientes y efectivos o se pueden 

utilizar en varias oportunidades y no lo asimilas hasta que dicen: mira, este 

instrumento puede servir en esto. Yo creo que nos falta como docentes ir 

innovándonos y actualizándonos en los temas, nos quedamos mucho con lo que nos 

pasaron en la universidad” 

Respecto a los recursos usados en el curso, el docente 3 responde de forma 

satisfactoria: “Por mi parte el material del curso me ha ayudado para poder ir 

perfeccionando mi práctica”. También es importante destacar que el docente no ha 

participado en ningún curso previo sobre los temas de EFyC y modelo 

competencial. 
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En general el participante en la entrevista reitera la importancia del curso de 

formación permanente para la adquisición de nuevos conocimientos y la 

innovación que ha logrado aprender para realizar con sus estudiantes. 

 

Reflexión y futuros cambios en la unidad didáctica 

 

En este apartado se realiza una reflexión y se conversa sobre los futuros 

cambios en la unidad didáctica experimentada. Ante ello en relación con la 

satisfacción sobre la unidad efectuada, el docente se siente satisfecho de la unidad 

efectuada: “Bien, considero que pude trabajar de acuerdo a lo planificado”. 

Sobre el desarrollo de la unidad didáctica y su intervención, el docente indica 

los aspectos importantes respecto a la evaluación y su reflexión frente a lo tratado 

“Considero que pude tener más instrumentos para trabajar y que la opinión de los 

estudiantes en como evalúan la clase es muy importante, ya que me permite reflexionar sobre 

ella”. 

Por último, sobre las modificaciones a realizar en el futuro sobre la unidad 

didáctica efectuada, el participante 3 indica:  

           “Primero los tiempos, segundo las actividades que sean algo más desafiantes, porque 

muchas veces no se llega al objetivo del contenido total de lo que se plantea, muchas 

veces por la falta de conocimiento personal, de capacidad de docente y la experiencia 

que tenga el docente en el aula”. 

En general el participante destaca en la entrevista la importancia del curso de 

formación permanente, que pudo tener las herramientas necesarias para el 

desarrollo de la unidad, como también para reflexionar sobre el tema. 
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Tabla 55. 

Frecuencia de aparición de códigos en el análisis documental del tercer participante 

 

           Entrevistas 

Familia Competencias 

Clave/Códigos 

Frecuencia de citas 

(n) 

Conocimiento y aplicación de la evaluación 

formativa y compartida 

Conocimiento y aplicación de Competencias 

Claves 

Curso de Formación Docente 

  Reflexión y futuros cambios en la unidad 

didáctica 

10 

 

13 

 

6 

 

3 

 

4.2.3.4.2 Resultados relativos al análisis de la evaluación formativa y el modelo 

competencial en la unidad didáctica experimentada 

 

ESTUDIO DE CASO 3 

 

Percepción Docente (P3) 

El participante 3 según lo presentado en su planificación y lo aprendido en el 

curso, tiene una percepción optimista frente a la planificación presentada y que se 

encuentra relacionada con los nuevos conocimientos adquiridos en el curso de 

formación permanente. Solo manifiesta que resulta complejo abordar una 

planificación de tipo más específica debido a los tiempos que posee él cómo 

profesor para planificar y hacer la clase, tal como lo expone: 

           “El curso realizado me ha servido mucho para mejorar mi práctica docente y generar 

aspectos de innovación docente en mis clases. Sin embargo, me es complejo poder 

generar una planificación con exigencias en detalles que en la práctica son más 

engorrosos de presentar y que en definitiva se cumple con la clase de acuerdo a como 

se logre dar la clase de acuerdo al contexto”. 
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Análisis documental 

Para el análisis documental del participante 3, se consideran las entrevistas, 

vídeos, fotografías, planificación de unidad, instrumentos de evaluación usados 

por el docente, los cuestionarios de autodiagnóstico didáctico (Pre-Postest) y los 

cuestionarios de aspectos didácticos por parte de los alumnos (Pretest-Postest), 

siendo esto analizado en el programa Atlas ti. 

Figura 37. 

Códigos de la planificación didáctica del participante 3 

 

Sobre el análisis de la Unidad Didáctica del participante tres, corresponde a 

“Deportes colectivos”, en específico el docente realiza su planificación en relación 

al deporte del Voleibol. Esta unidad se desarrolla en un Octavo año en los meses 

de noviembre-diciembre de 2021. 

Los objetivos de la unidad didáctica comprenden a los establecidos por los 

planes y programas de estudio del Ministerio de Educación (Mineduc, 2013) y se 

encuentran relacionados con la planificación presentada. En los objetivos, el 

docente plantea un objetivo para cada clase y los orienta respecto a los contenidos 

que va a tratar en la unidad didáctica. También se aprecia que los indicadores y 

criterios de evaluación están relacionados a los objetivos que se encuentran 

adjuntados a la planificación del docente. 
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En torno a las competencias Competencia claves, menciona las siguientes: 

Aprender a aprender (CPAA): esta competencia se desarrolla en esta unidad 

didáctica a través de las tareas de resolución de problemas que implican procesos 

cognitivos donde los alumnos deben de gestionar su propio aprendizaje; 

Competencias sociales y cívicas (CSC): esta competencia se trabaja a través de las 

tareas cooperativas donde los alumnos deben trabajar colaborando, respetando y 

aceptando las diferencias con sus compañeros; Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIE): esta competencia se promueve a través del desarrollo de la 

capacidad de análisis y de la resolución de problemas en las diferentes tareas; y 

Competencia digital (CD): esta competencia se desarrolla a través del trabajo con 

las TICs mediante las actividades realizadas en clases. El docente ha incorporado 

las competencias y las usa en cada clase asignando las que usará en cada sesión, 

relacionado con lo que trabajará en la clase. 

En relación a los instrumentos de evaluación, el participante 3 utiliza los 

siguientes: Lista de Cotejo, Ficha de seguimiento grupal, Diario de trabajo, 

Sensaciones, Cuaderno del Estudiante, Escala de actitudes, Autoevaluación. Sobre 

los instrumentos, la ficha de instrumento grupal ha mencionado el docente que ha 

sido bastante útil para la unidad y el que llamó bastante la atención a los 

estudiantes fue el uso del instrumento Sensaciones.  

También en el participante 3, se aprecia que clasifica los instrumentos de 

evaluación y le proporciona un uso bidireccional, tanto para el estudiante, profesor 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

De acuerdo a los estilos de enseñanza y modelos pedagógicos, el docente 

adjunta en su planificación los siguientes: Asignación de tareas, Resolución de 

Problemas, Descubrimiento Guiado y Educación Deportiva. Se aprecia que el 

participante utiliza principalmente estilos de enseñanza tradicionales y de tipo 

cognoscitivos y el modelo pedagógico que implementa es Educación Deportiva. 
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A nivel general, se aprecia en la planificación de la unidad didáctica, las 

fotografías y vídeos, que hay una relación entre las actividades que presenta en la 

planificación, que el participante hace uso de las competencias claves en las 

actividades, vinculando los objetivos y contenidos en torno a los instrumentos de 

EFyC. Sin embargo, al seleccionar estilos de enseñanza y modelos pedagógicos, se 

observa que hace uso de estilos tradicionales incorporados en la planificación. Sin 

embargo, las actividades presentadas son atribuidas al modelo competencial. En la 

nube de palabras se presentan los conceptos que fueron parte de la planificación 

presentada por el docente participante 3 (Ver figura 38). 

 

Figura 38. 

Nube de palabras de la planificación didáctica del participante 3 
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4.2.3.4.3. Resultados relativos a la percepción del profesorado y del alumnado sobre el 

carácter formativo del sistema de evaluación de la UD puesta en práctica y experimentada 

 

PARTICIPANTE 3 

 

En relación con el cuestionario de autodiagnóstico didáctico inicial y el final 

de la unidad didáctica, se experimentan similitudes de sus respuestas en todos los 

ítems. A pesar de esto se pueden establecer en sus respuestas concordancia con los 

datos respecto al discurso del participante. 

Respecto a la consideración de la opinión de los estudiantes tanto para 

evaluar cómo se imparte la clase y como medio de ayuda para el planteamiento 

didáctico, el docente menciona que siempre lo realiza. Sin embargo, registra que 

generalmente y no siempre da a conocer los objetivos y los criterios de evaluación 

que orientan la evaluación del aprendizaje y solo a veces realiza alguna iniciativa 

para conocer el nivel inicial del grupo antes de comenzar una nueva unidad. 

Sobre la manera de evaluar y su incidencia para establecer niveles de mejora, 

el participante también indica que siempre lo ejecuta. De igual modo siempre 

evalúa los contenidos motrices y solo a veces evalúa los contenidos cognitivos y los 

contenidos afectivo-sociales. En torno a los instrumentos, el participante los emplea 

muchas veces para que el alumnado pueda evaluar su aprendizaje, considerando 

muchas veces las actividades para que el alumnado pueda comprobar su 

aprendizaje. También el docente 3 muchas veces comenta con sus alumnos la 

información que obtiene mediante instrumentos de evaluación para orientar su 

aprendizaje y promueve que unos alumnos participen en la evaluación de otros. 
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Tabla 56. 

Cuestionario autodiagnóstico docente pretest-postest (P3) 

ITEM Momento Nunca 
En rara 

ocasión 

A 

veces 

Muchas 

veces 
Siempre 

1. ¿Das a conocer a 

tus alumnos los 

objetivos que 

pretendes 

conseguir antes de 

un contenido 

nuevo? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

2. ¿Solicitas la 

opinión de tus 

alumnos para 

ayudarte en la 

mejora de tu 

planteamiento 

didáctico? 

Pre 

Post 

    

 

X 

0 

3. ¿Crees que la 

manera que tienes 

de evaluar a tus 

alumnos permite 

que ellos 

establezcan niveles 

personales de 

mejora? 

Pre 

Post 

    X 

0 

4. ¿Consideras la 

opinión de tus 

alumnos para 

evaluar cómo 

impartes la clase? 

Pre 

Post 

    X 

0 

 

5. ¿Evalúas 

contenidos 

afectivo-sociales? 

Pre 

Post 

  X 

0 

  

6. ¿Empleas 

instrumentos para 

que el alumnado 

Pre 

Post 

   X 

0 
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pueda evaluar su 

aprendizaje? 

7. ¿Realizas alguna 

iniciativa específica 

para conocer el 

nivel inicial del 

grupo antes de 

comenzar un 

contenido nuevo? 

Pre 

Post 

  X 

0 

  

8. ¿Crees que las 

actividades de clase 

permiten al 

alumnado 

comprobar si 

mejoran en su 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

9. ¿Promueves que 

unos alumnos 

participen en la 

evaluación de 

otros? 

Pre 

Post 

  X 

0 

  

10. ¿Evalúas 

contenidos 

cognitivos? 

Pre 

Post 

  X 

0 

  

11. ¿Enuncias en 

cada unidad 

didáctica criterios 

que orienten la 

evaluación del 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

0 

 

12. ¿Comentas con 

tus alumnos la 

información que 

obtienes mediante 

instrumentos de 

evaluación para 

orientar su 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

   X 

0 
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13. ¿Evalúas 

contenidos 

motrices 

Pre 

Post 

    X 

0 

14. ¿Crees que tu 

autoevaluación 

serviría para 

mejorar tu 

enseñanza? 

Pre 

Post 

    X 

0 

 

Resultados sobre la percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación por parte del alumnado 

En torno al participante 3 (P3), posterior a usar la prueba de Wilcoxon de 

estadístico descriptivo y contraste, se puede apreciar que en ningún ítem existen 

diferencias significativas (p<0,005) en ninguna pregunta del cuestionario 

empleado. Sin embargo, se aprecian valores con tendencia a la significación en 

algunos ítems (Ítems 2, ítem 6 y 7). En relación al ítem 2: “Antes de empezar una 

nueva actividad o tema ¿tu profesor hace preguntas a la clase para ver qué es lo 

que ya sabéis?” (p=.083). Estos resultados están relacionados con las respuestas del 

docente en su cuestionario de autodiagnóstico didáctico. Sobre el ítem 06: “¿El 

profesor permite que te evalúes a ti mismo? (p=0.83), existe concordancia entre las 

respuestas de los estudiantes frente a la respuesta del profesor, concretamente en 

relación a su percepción sobre la pregunta similar de su cuestionario. Respecto al 

ítem 7: “¿Crees que te ayuda a aprender la manera de evaluar en clases que tiene 

tu profesor?” (p=. 038), existe una mejora en los resultados desde inicio del 

cuestionario en relación a la muestra de cierre sobre sus respuestas presentadas 

mejorando de una respuesta “poco” a “bastante” en lo consultado en el ítem. 
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Tabla 57 

Cuestionario para los alumnos de P3 sobre aspectos didácticos de su aprendizaje y 

enseñanza (pretest-postest) 

 

ÍTEMS Momento N M DE Sig. 

Asintot 

1. Antes de comenzar una nueva 

actividad o tema ¿te dice tu profesor 

que es lo nuevo que vas a aprender? 

Pre 

Post 

10 3.70 

3.70 

.483 

.483 

 

1.000 

2. Antes de empezar una nueva 

actividad o tema ¿tu profesor hace 

preguntas a la clase para ver qué es lo 

que ya sabéis? 

Pre 

Post 

10 3.60 

3.90 

.516 

.316 

 

.083 

3. Antes que tu profesor te evalué 

¿sabes hasta dónde has aprendido o 

mejorado? 

Pre 

Post 

10 3.00 

3.20 

.667 

.422 

 

.414 

4. ¿Os pregunta el profesor acerca de 

cómo da su clase? 

Pre 

Post 

10 3.00 

3.10 

.000 

.316 

 

.317 

5. ¿Tu profesor da indicaciones o 

pautas para que mejores en tu 

aprendizaje? 

Pre 

Post 

10 3.60 

3.70 

.516 

.483 

 

.317 

6. ¿El profesor permite que te evalúes 

a ti mismo? 

Pre 

Post 

10 2.40 

2.70 

.699 

.483 

 

.083 

7. ¿Crees que te ayuda a aprender la 

manera de evaluar en clases que tiene 

tu profesor? 

Pre 

Post 

10 2.70 

3.40 

1.059 

.516 

 

.038 

8. Con las actividades que realizas en 

clase ¿tú mismo te puedes dar cuenta 

de si mejoras o no? 

Pre 

Post 

10 3.20 

3.20 

.632 

.422 

 

1.000 

9. ¿Mejora tu aprendizaje si tus 

compañeros o compañeras participan 

en tu evaluación? 

Pre 

Post 

10 2.50 

2.70 

.527 

.483 

 

.157 

10. ¿Crees que mejoraría el aprendizaje 

de tus compañeros o compañeras si tu 

participaras en su evaluación? 

Pre 

Post 

10 2.40 

2.70 

.699 

.483 

 

.180 
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4.2.4 Discusión (Estudio 2) 

En relación al segundo estudio, el primer objetivo es implementar y evaluar 

un curso de formación para el profesorado sobre evaluación formativa y 

compartida y el trabajo por competencias en Educación Física en la provincia de 

Osorno (Chile). Para esto se realiza se realiza un curso de formación permanente a 

los docentes, siendo valorado de forma positiva por parte de los profesores 

asistentes, respondiendo a la hipótesis planteada. En torno a esto, los 6 

participantes han destacado en el ámbito de aprendizaje y mejora en el 

conocimiento del tema, que el curso efectuado aumentó el nivel de conocimientos 

adquiridos, la calidad del curso y la aplicación práctica del curso. En este sentido, 

Bazán Ramírez et al., (2010) indica en su estudio sobre formación permanente, que 

hay una valoración positiva, cuando se encuentra relacionado a las características 

que desempeñan los docentes que participen del curso. De igual modo, es 

importante que los cursos de formación permanente sean significativos para los 

participantes y que puedan impactar en su práctica educativa (Chehaybar, 2006).  

También los docentes participantes manifiestan interés por el uso de la 

innovación y la modalidad online implementada. En relación a esto, De la Barrera 

(2023) en su estudio indica que los estudiantes se pueden beneficiar usando 

herramientas lúdicas que permitan un aprendizaje más interactivo en entornos 

virtuales. Otro estudio, menciona que en términos generales el uso de elementos 

digitales posee gran aceptación por parte de los estudiantes (González-Rabanal y 

Acevedo-Blanco, 2023). Sin embargo,  dentro de las dificultades para la innovación 

en los centros educativos se encuentran la adquisición de los recursos y materiales 

(Iglesias-Martínez et al., 2018).  

Por otra parte, la modalidad on line permite incentivar a los estudiantes y 

ofrecer distintas oportunidades de interacciones, considerando las habilidades y la 

alfabetización tecnológica que poseen la mayoría de los estudiantes (Soler y Borjas, 

2019). De este modo, se hace necesario en esta modalidad implementada que todos 

los participantes puedan disponer del horario programado (Rodríguez et al., 2012). 

En paralelo, la educación a distancia tiene como beneficios la adquisición de 

conocimientos dentro y fuera de una institución educativa, siendo una alternativa 

del siglo XXI por medio del entorno virtual (Öngören, 2022). 
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En relación a la implicación del profesorado en la metaevaluación, los 

docentes participantes del curso de formación permanente han valorado de forma 

positiva el uso de la metaevaluación didáctica implementada al inicio y cierre del 

curso. La metaevaluación como instrumento posee una función diagnóstica, 

permitiendo conocer el nivel de formativo del sistema de evaluación elaborado por 

el profesor y de esta forma determinar si cumple con los elementos característicos 

de la evaluación formativa y compartida, (Jiménez y Navarro, 2008). Respecto a 

esto, Chaverra-Fernández y Hernández-Álvarez, (2021) en su estudio, concluyen 

que existe una escasa reflexión del profesorado sobre la evaluación, sus propósitos 

y como esta podría servir para mejorar su enseñanza. Por otra parte, varias 

investigaciones han demostrado que los docentes encontraron algunas claves para 

mejorar su proceso evaluativo con enfoque formativo por medio de la ejecución de 

un instrumento de autodiagnóstico y el uso de la reflexión teórica sobre la 

evaluación (Cano-Matero y Ruiz-Lara, 2019; Jiménez y Navarro, 2008; Jiménez et 

al., 2001; Navarro y Jiménez, 2012). 

También los docentes participantes del curso de formación permanente han 

sido capaces de aumentar la cantidad de instrumentos de evaluación y han 

identificado la importancia del flujo bidireccional de la evaluación. En torno a los 

principales instrumentos que los participantes usaron al cierre del curso de 

evaluación permanente se encuentra la autoevaluación, el cuaderno del estudiante, 

el cuaderno del estudiante, el cuaderno del profesor y la escala de sensaciones. En 

relación a los instrumentos utilizados, estudios similares han demostrado que los 

docentes principalmente utilizan los instrumentos utilizados por los profesores 

participantes del curso (Espinel-Barceló, 2017; Fernández, 2017; Gómez-Ruiz y 

Quesada-Serra, 2017; Herranz-Sancho, 2014; Herrero-González et al.,2020). 

En torno a la importancia del flujo bidireccional de la evaluación, Herrán y 

Nuño (2010) menciona que la evaluación dialogada ayuda a los alumnos a 

reflexionar y valorar su propio aprendizaje, tanto en los resultados como en el 

proceso de adquisición. Aunque otro estudio plantea que la interacción profesor-

alumno en general es de forma frontal, en donde los alumnos esperan que el 

docente les entregue las instrucciones sobre las tareas que deben realizar (Pedraza 

y Acle, 2009). 
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Sin embargo, son varios los estudios que evidencian la importancia de la 

interacción entre profesor alumno en el proceso de evaluación, en donde permite 

que todos tengan la posibilidad de tomar decisiones de forma compartida 

(Bondioli, 2015; Guzmán, 2018; Luchini y Ferreiro, 2018; Santos y Alves, 2020). 

En torno al objetivo de analizar si la programación y la aplicación de una 

unidad educativa, posterior al curso de formación recibido, permite evaluar el 

grado de consecución de las Competencias Clave del alumnado se hace uso de las 

entrevistas en los temas de conocimiento y aplicación de las competencias claves, 

el curso de formación permanente, la reflexión sobre la unidad, el análisis 

documental y el cuestionario autodiagnóstico del alumnado. De esta forma los 

resultados responden a la hipótesis que permite evaluar el grado de consecución 

de las Competencias Clave del alumnado, respecto a la inicialmente programada 

se puede evaluar el grado de adquisición de las Competencias Clave adquiridas 

por el alumnado de Educación Física, de acuerdo a los resultados de las temáticas 

tratadas. 

Respecto al objetivo de conocer la percepción del profesorado y del alumnado 

sobre el carácter formativo del sistema de evaluación planteado y experimentado 

en una unidad educativa posterior al curso de formación, se abordan  en  las 

entrevistas en los temas de conocimiento y aplicación de la evaluación formativa, 

el curso de formación permanente, la reflexión sobre la unidad, la percepción 

docente, la percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación por parte 

del alumnado y el análisis documental. Los resultados demuestran que tanto el 

alumnado como el profesorado de Educación Física de la provincia de Osorno 

(Chile) participante en el estudio percibe un alto grado de “formatividad” en el 

sistema de evaluación de la unidad educativa llevada a cabo con posterioridad al 

curso de formación permanente.  

 

A continuación, se presentan la discusión de los resultados por cada una de 

las temáticas planteadas en los objetivos específicos de esta etapa. 
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Conocimiento y aplicación de la Evaluación Formativa y Compartida 

Respecto al conocimiento y aplicación de la EFyC, de acuerdo a los resultados 

del curso, los docentes concuerdan y valoran el conocimiento de los instrumentos 

de EFyC tanto en su aplicación para estudiantes como en docentes. 

En relación a la entrevista a los docentes en el estudio de casos, en el ámbito 

Conocimiento y aplicación de la EFyC, el participante 1 destaca en la evaluación 

formativa la importancia de la negociación al momento de la evaluación, 

mencionado este factor incidente para la motivación del estudiante. Respecto a la 

negociación y la motivación en el estudiante cumple un rol importante en la 

función participativa, democrática y dialógica que permite obtener distintos puntos 

de vista y una toma de decisiones compartida (Bondioli, 2015; Luchini y Ferreiro, 

2018; Pascual, 1997). 

Por otra parte, el participante 2 en torno al tema de la EFyC, menciona el 

conocimiento de diversos instrumentos de evaluación que ha aprendido en el curso 

y también considera importante la reflexión docente frente a la evaluación. El 

conocimiento de los instrumentos en el curso de formación ha permitido descubrir 

y recordar distintos instrumentos, tales como las fichas de evaluación, el cuaderno 

del alumno, la lista de control, las fichas de observación, entre otros que han 

permitido una mejor actuación docente y mayor participación del docente en el 

proceso de evaluación (Fernández, 2017; Herrero-González et al., 2020; Molina et 

al., 2020). 

En paralelo, el participante 3 considera fundamental la autoevaluación por 

parte de los estudiantes y el docente, como un medio para mejorar el quehacer 

docente. Los instrumentos de autoevaluación es uno de los elementos que ha 

presentado un mayor uso por parte de los docentes participantes del curso y del 

estudio de caso, debido a la capacidad que estos tienen para reflexionar sobre sus 

acciones y vivencias que permiten tomar decisiones al respecto (Herranz-Sancho, 

2014; Megías, 2010). 
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Conocimiento y aplicación de las competencias  

En torno al Conocimiento y aplicación de competencias claves, todos los 

docentes concuerdan y asimilan trabajar la competencia digital como una 

competencia utilizada por ellos en las clases y que puede ser un elemento que 

permita apoyar la evaluación (Atienza-Gago y Gómez-Gonzalvo, 2016).  

Por otra parte, Díaz-Barahona et al. (2020) apuntan a la existencia de un 

desconocimiento del uso de las TIC a nivel de dinamizar los aprendizajes de los 

estudiantes en los participantes del curso.  

Sobre las condicionantes que se pueden establecer para trabajar las 

competencias, la participante 1 considera como factores al equipo directivo, la 

evaluación y el contexto, afectando con ello la planificación efectuada. En relación 

a esta manifestación, los estudios demuestran que en los centros educativos no 

existe una gestión coordinada de los equipos directivos para trabajar las 

competencias y la evaluación, siendo esta opinión por parte de los docentes una de 

las necesidades y un problema que se encuentra para contribuir en Educación Física 

a las competencias (Caballero, 2013; Hortigüela et al., 2017). 

Sobre la implicación de la EFyC, el participante 3 considera fundamental los 

instrumentos de evaluación y su interrelación con otros departamentos educativos 

para evaluar las competencias. Las experiencias de EFyC en los participantes y su 

articulación con el modelo competencial han demostrado la importancia de las 

competencias y su incidencia dentro de la escuela, con un especial interés en la 

articulación con otras asignaturas pero que se han encontrado algunas dificultades 

en torno a la participación de otros departamentos para trabajar de forma 

articulada (Espinel-Barceló, 2017, Gallardo-Fuentes et al., 2019, Herranz-Sancho, 

2020; Zapatero-Ayuso et al., 2018). 

Curso de formación docente 

En torno al curso de formación docente, todos los participantes destacan la 

importancia de los instrumentos de evaluación, la reflexión docente y el uso de la 

competencia digital en las clases, con una mirada enfocada a las habilidades del 

siglo XXI (Atienza-Gago y Gómez-Gonzalvo, 2013; Díaz-Barahona et al., 2020; 

Fernández, 2017; Herrero-González et al., 2020; Molina et al., 2020). 
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En relación con la integración de la evaluación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la participante 1 destaca la importancia de identificar el instrumento 

adecuado para abordar el modelo o estilo de enseñanza aplicado en las clases, para 

permitir una relación entre la evaluación y las competencias (Fernández-Díaz et al., 

2016; Manasero y Vásquez, 2020; Zapatero-Ayuso, 2018). En torno a la relación de 

la evaluación y la adquisición de competencias, se requiere que los estudiantes sean 

capaces de tomar conciencia sobre sus progresos y la implicación en actividades de 

forma autónoma y con una metodología adecuada, distinta a lo ejecutado en una 

clase tradicional (Ureña y López, 2019; Haris et al., 2021).   

Respecto a los aprendizajes obtenidos en el curso de formación, el 

participante 2 menciona el uso de la gamificación como uno de los aspectos que le 

ha sido más significativo en el curso de formación. Los estudios demuestran que 

esta implementación contribuye a que las clases sean más atractivas, motivadoras 

y permiten transferir el conocimiento por medio de la dinámica del juego 

(González, 2017; Rodríguez-Torres et al., 2022). También los participantes 

consiguen una mayor participación en las actividades (Falcó-Boudet y Huertas, 

2018) pero que requiere du un gran trabajo de planificación y entusiasmo por parte 

del docente (Flores-Aguilar, 2019). 

Respecto a los recursos utilizados en el curso, el participante 3 menciona el 

material del curso apropiado e innovador que permite perfeccionar la práctica 

docente, en especial el uso del sistema de aula invertida y la plataforma Google 

Classroom. Respecto a la estrategia de Aula Invertida o Flipped Classroom, ésta 

produce un impacto positivo en los estudiantes, en la adquisición de los contenidos, 

aumentando su motivación y mostrando un mejor aprovechamiento del tiempo de 

práctica en las clases (Gutiérrez et al., 2021). También permitió que los participantes 

del curso puedan aprender del contenido en el curso a su ritmo, sin la necesidad 

que los estudiantes asistan a clases, logrando un mejor uso del tiempo y la 

percepción del curso, teniendo en consideración el apoyo del docente como 

mediador del aprendizaje (Davies et al., 2013; Strayer, 2012). 
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Uso de classroom 

Por otra parte, los docentes consideran un elemento destacable por el uso 

dinámico y de fácil acceso que se ha entregado a la plataforma Google Classroom por 

parte de los participantes del curso y la unidad transformadora experimentada. 

Esta plataforma ha demostrado ser una herramienta complementaria para usar de 

forma b-learning como un medio exitoso en el proceso de enseñanza, permitiendo 

de esta forma gestionar procesos de transformación de entornos digitales y de 

innovación de las herramientas educativas en la medida que el contexto y realidad 

social lo permitan (Bohórquez-Álvarez y Otálora-Calderón, 2022; García-Martín y 

García-Martín, 2021; Gómez, 2020). De igual modo, el uso de Google classroom tiene 

un mismo nivel de significación en las actividades de aprendizaje de los estudiantes 

como en los trabajos que realizan los estudiantes de forma tradicional (Maharani y 

Kartini, 2019; Suparman, 2022). 

 

Reflexión y futuros cambios en la unidad didáctica 

Respecto a la reflexión y futuros cambios en la unidad didáctica, el 

participante 1 menciona mejorar la participación de los estudiantes. De acuerdo a 

esto, Solana (2003) menciona que la participación incide en los comportamientos de 

los estudiantes condicionados por experiencias previas que hayan tenido. Sobre 

esta situación, es necesario un esfuerzo del profesorado para que dichos elementos 

de participación se hagan visibles, despertando el interés y motivación en esta 

materia (Gaviria-Cortés, 2016; Chaverra et al., 2021).  

Por otra parte, el participante 2 destaca que en la unidad didáctica se podría 

mejorar la metodología en las actividades adecuándose las condiciones del 

establecimiento. En este sentido, García -Peña (2019) manifiesta que existen vacíos 

en los procesos metodológicos de los diseños curriculares establecidos en el sistema 

educativo, mostrando una desconexión entre la práctica docente y las políticas 

educativas. También el participante 2 manifiesta interés en las nuevas 

metodologías conocidas en el curso de formación y que permiten la participación 

de todos los estudiantes en las actividades cooperativas y la colaboración en tareas 

de voluntariado, permitiendo la implementación de una variedad de herramientas 

y estrategias que favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje, desenfocando 
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el protagonismo dirigido al docente (Morales-Jiménez y Murrieta-Ortega, 2021; 

Olate et al., 2022).  

El participante 3 indica la relación entre los instrumentos de evaluación y las 

actividades más desafiantes para los estudiantes, que permitan la interacción  con 

otras asignaturas, propiciando adquirir nuevas posibilidades, mayor creatividad y 

reflexión en las prácticas profesionales, promoviendo la participación de los 

estudiantes en las actividades, cobrando relevancia la socialización entre 

estudiantes y la negociación guiada por el profesor (Domínguez et al., 2020: López-

Secanell, 2018; Vital, 2019). También es un elemento desafiante la incorporación de 

las nuevas tecnologías como herramienta eficaz para el desarrollo de la 

competencia digital del estudiante y como un medio para potenciar el trabajo en 

equipo (Gómez-Arruzazabala, 2019). 

 

Percepción docente y tema de la unidad didáctica 

Todos los docentes concuerdan con la importancia de haber adquirido 

nuevos conocimientos mediante el curso de formación y resaltan el valor innovador 

utilizado en la modalidad de impartir el curso. Respecto a ello, Mellado Durán et 

al. (2011) menciona que estas acciones formativas por medio de la modalidad e-

learning y el uso de nuevas metodologías por medio de Internet permite sensibilizar 

y dotar a los docentes de recursos y métodos de enseñanza en función de los 

objetivos propuestos en el curso. Resultados similares plantea Calderón y De Ojeda 

Pérez (2015) en su estudio sobre el curso de formación permanente, el cual estimula 

un aprendizaje adecuado por parte de los docentes en relación las actividades 

teóricas-prácticas adquiridas en el curso y su aplicación en el centro educativo. 

En relación a la percepción docente relativa al análisis de la evaluación 

formativa y el modelo competencial en la unidad didáctica experimentada, el 

participante 1 en su planificación manifiesta utilizar la EFyC articulada a las 

competencias y relación con otras asignaturas de los planes y programas de 

estudio. De igual modo el participante 2 destaca que estas competencias se 

encuentran presentes en la asignatura de EF, pero estas no aparecen en los planes 

y programas de estudio del Ministerio de Educación (Mineduc, 2013). 
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En relación a esto, López-Pintor (2009) permite articular las competencias 

básicas en el análisis de su unidad didáctica sobre los juegos populares y 

tradicionales incorporando todas las competencias básicas. Situación similar 

expone Zapatero-Ayuso et al. (2018), en su estudio presenta la vinculación de las 

competencias con los contenidos, pero algunas competencias no presentan aspectos 

relevantes como es la competencia digital y la lingüística. Por otra parte, Calderón 

et al. (2013) menciona que por medio del modelo de Educación Deportiva se facilita 

la mejora de la competencia social y ciudadana, aprender a aprender, autonomía e 

iniciativa personal; contribuyendo a la percepción docente sobre estas 

competencias. 

El participante 3 indica que es algo complejo abordar una planificación 

específica, debido a la alta carga administrativa y de clases que posee, pero sí indica 

que es interesante profundizar en las temáticas relacionadas con las competencias. 

En relación a esto, estudios demuestran que la percepción docente es positiva frente 

a la implementación de las competencias, pero los directivos reconocen carecer de 

instrumentos y estrategias en la elaboración de protocolos concretos de actuación 

(Hortigüela-Alcalá et al., 2015; 2016; 2017). 

 

Temas de la unidad didáctica 

En relación a los temas presentados en la planificación de la unidad didáctica, 

el primer participante desarrolla la unidad de promoción de la vida activa y 

saludable, el segundo participante ejecuta la unidad de deportes por medio del 

basquetbol y el tercer participante igual ejecuta la unidad de deportes por medio 

del voleibol. Todas estas unidades comprenden lo que los planes y programas de 

estudios determinan para su ejecución en el año escolar (Mineduc, 2013).  

En relación a la unidad didáctica de vida activa y saludable, se considera que 

la asignatura es un espacio para promover los estilos de vida saludable, más que 

una instancia promotora del rendimiento físico-deportivo, la que permite conjugar 

la relación entre ellas (Ahrabi-Fard y Matvienko, 2005; Abarca-Sos et al., 2015). 
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Respecto a la unidad didáctica de basquetbol aplicada, este es un deporte que 

permite la formación del estudiante, por medio de la aplicación de estrategias de 

juegos, tácticas y la ejecución de la realidad de juego, teniendo en consideración el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje como objetivo principal (Oreste Calderón y 

Rivero Figueroa, 2009).  

Por su parte, en la unidad didáctica de Voleibol se ha desarrollado el trabajo 

de aplicación de realidad de juego y distintas actividades a lo largo de la unidad 

basada en juegos. Esto es necesario, ya que el docente puede utilizar la mayor 

cantidad de juegos y como un espacio de experimentación y como característica 

esencial para desarrollar nuevas propuestas a los estudiantes, que les permitan 

aprender de forma autónoma y basados en un modelo de educación deportiva 

(Barba-Martín, 2007; González-Villora, 2009). 

Respecto a los objetivos de la unidad didáctica, todos los participantes 

utilizan los planes y programas de estudio del Ministerio de Educación, 

encontrándose relacionados con la articulación de otras asignaturas y vinculados 

con los criterios e indicadores de evaluación que los participantes han presentado 

en las planificaciones (Mineduc, 2013). 

En torno a las competencias, el primer participante incorpora las 

competencias de Competencia para aprender a aprender, la Competencia social y 

ciudadana, la Competencia Digital y la Competencia de autonomía e iniciativa 

personal. Respecto a esto, en la unidad de basquetbol, Sánchez-Delgado (2022) 

concluye en su estudio, bajo el modelo competencial, que esta unidad didáctica ha 

sido positiva por parte de los estudiantes, debido a que ha sido percibida por ellos 

como actividades entretenidas, generando conciencia a los alumnos sobre la 

importancia de tener hábitos saludables.  

Sobre las competencias adquiridas, en otro estudio Gil-Vicario (2021) 

menciona que, en una unidad similar, esta contribuye a la competencia de 

comunicación lingüística, por medio del lenguaje específico, la competencia 

aprender a aprender, mediante las actividades de acción motriz, y la competencia 

expresiones culturales, por medio del uso de las distintas posibilidades y recursos 

del movimiento. En otro estudio de similares características, relativo a la unidad de 

acondicionamiento físico, se presentan las competencias de comunicación 

lingüística, la competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico, la 
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competencia social y ciudadana y la competencia cultural y artística, en donde cada 

una de ellas han sido vinculadas a los objetivos de la unidad (Rivas y Sainz de 

Baranda, 2011). 

Por su parte, el segundo participante incorpora en su planificación de la 

unidad didáctica de Basquetbol las competencias de Autonomía e iniciativa 

personal, la Competencia para aprender a aprender, la Competencia Digital y la 

Competencia autonomía e iniciativa personal, las cuales fueron abordadas en 

articulación con los contenidos de la unidad. Respecto a esta unidad y experiencias 

con el uso de competencias, Pérez-Muñoz et al. (2016) incorpora la competencia 

lingüística, la competencia matemática, la competencia en el conocimiento e 

interacción con el mundo físico, la competencia social y ciudadana y la competencia 

cultural y artística, destacando que cada una de estas competencias poseen 

objetivos y actividades de la unidad trabajada. Por su parte, López-Blanco (2009) 

realiza una articulación entre la unidad de basquetbol y la relación con las otras 

asignaturas permitiendo vincular matemáticas, conocimiento del medio, lenguaje 

y educación artística. 

El tercer participante utiliza en su planificación la competencia Aprender a 

aprender, las Competencias sociales y cívicas, la competencia de autonomía e 

iniciativa personal, la competencia relacionada con el espíritu emprendedor y la 

Competencia digital, siendo estas competencias las que el docente ha vinculado a 

la unidad de trabajo abordada. Con relación a esto, un estudio de Valle-Díaz (2011) 

cuyo objetivo didáctico fue comprender el deporte del voleibol teniendo en cuenta 

su origen, características generales y fundamentos reglamentarios, plantea en su 

planificación la vinculación de la competencia lingüística, la competencia digital, la 

competencia social y ciudadana y la competencia aprender a aprender. Por su 

parte, Alfonso-Rosa (2011) en su unidad para conocer el voleibol vincula en su 

planificación la competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico, 

la competencia social y ciudadana y la competencia para aprender a aprender. 
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Instrumentos de evaluación 

Respecto a los instrumentos de evaluación incorporados, el participante 1 

indica: Cuaderno del estudiante, Diario de Trabajo, Instrumento Sensaciones, 

Preguntas sobre el procedimiento, Observación Directa, Autoevaluación, Lista de 

Cotejo; identificando la relación bidireccional de la evaluación y los distintos 

momentos de la evaluación (Fernández, 2017; Hamodi et al., 2015; Herrero-

González et al., 2020; Molina et al., 2020). Sin embargo, no existe una relación entre 

los instrumentos de evaluación y el uso de las competencias claves en el 

documento. A nivel general en el participante 1, a pesar de ejecutar diversos 

instrumentos de evaluación, estos no se logran percibir relacionados a los estilos y 

modelos pedagógicos y su relación con las competencias (Campos-Izquierdo y 

González-Rivera, 2009; Gallardo et al., 2014; Zapatero-Ayuso et al., 2018). 

Por su parte el segundo participante menciona la Lista de Cotejo, 

Observación Directa, Sensaciones, Cuaderno del Estudiante, Cuaderno del 

Profesor, autoevaluación. Dentro de los instrumentos más usados por el profesor 

se encuentra el Cuaderno del profesor y el más novedoso para el participante es el 

instrumento Sensaciones (Ortega et al., 2008; Palao-Andrés y Hernández-

Hernández, 2012). Por otra parte, existe una relación bidireccional de los 

instrumentos de evaluación (Castellano y Palomino, 2018; Pascual, 1997). 

En el segundo participante, se aprecia el uso de instrumentos de evaluación 

con estilos de enseñanza socializadores y usando el modelo de Educación 

Deportiva, teniendo alguna relación con el modelo competencial (Smith-Palacio,  

2021; Spittle y Byrne, 2009). Sin embargo, igual presenta acciones dentro de la 

planificación donde hace uso del estilo tradicional (Albusleme-Allimant et al., 2020; 

Barrena, 2010; Rodríguez et al., 2015). 

De igual modo, el participante 3 utiliza los instrumentos de Lista de Cotejo, 

Ficha de seguimiento grupal, Diario de trabajo, Sensaciones, Cuaderno del 

Estudiante, Escala de actitudes, Autoevaluación. El instrumento más usado por el 

participante es la Ficha Grupal junto con el más novedoso: el instrumento 

Sensaciones; y el docente proporciona el uso bidireccional de los instrumentos de 

evaluación. El tercer participante en su planificación didáctica vincula los objetivos 

y contenidos a la EFyC, pero utiliza estilos de enseñanza tradicionales. A pesar de 
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esto las actividades presentadas las atribuye al modelo competencial (Gallardo et 

al., 2014; Herranz-Sancho, 2020; Hortigüela et al., 2016; Moreno-Olivos, 2012). 

Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos 

En relación a los estilos de enseñanza y modelos pedagógicos, se observa que 

los participantes a nivel general han usado distintos estilos y modelos incorporados 

en la planificación (Delgado-Noguera, 2015; Fernández-Río et al., 2016; Pérez-

Pueyo y Fernández-Río, 2020; Rosa et al., 2019; Rosa-Guillamón et al., 2021; Sicilia 

y Delgado, 2002) teniendo algunos de ellos mayor uso que otros en los participantes 

de la unidad experimentada. 

El primer participante incorpora en su planificación la Enseñanza modular, 

Grupo de nivel o de interés, Aprendizaje cooperativo, Responsabilidad personal y 

social, Mando directo, Programa Individual, Descubrimiento guiado, Asignación 

de tareas, Dinámicas de Grupo, Enseñanza modular, Enseñanza recíproca, 

Resolución de problemas, Aprendizaje cooperativo y Estilo actitudinal. Con 

relación a esto en la planificación de la unidad didáctica se aprecia en la mayoría 

de los momentos de las clases, estilos tradicionales e individualizadores por sobre 

los otros mencionados. 

 El segundo participante menciona en su planificación, el Grupo de interés, 

Microenseñanza, Educación Deportiva, Grupos Reducidos, Asignación de tareas, 

Resolución de problemas, Mando Directo y Descubrimiento Guiado. Con relación 

a estos, en la planificación sobresalen estilos tradicionales, participativos y 

socializadores.  

El tercer participante utiliza en su planificación Asignación de tareas, 

Resolución de Problemas, Descubrimiento Guiado, Educación Deportiva; 

observándose así pues estilos tradicionales y cognoscitivos y un modelo 

pedagógico de Educación Deportiva. 

En relación a esto se puede mencionar que el estilo de enseñanza preferido 

por los docentes corresponde al estilo tradicional, seguido de los estilos cognitivos, 

individualizadores, participativos y socializadores y por último el estilo creativo 

(Espada-Mateos y Pineño, 2020). Sobre esto, Salas Anguiano y Mercado Piedra 

(2021) exponen en su estudio que los docentes consultados se inclinan hacia estilos 

tradicionales a través del mando directo, debido a que mencionan su fácil 

aplicación y demuestran autoridad. Otro estudio similar indica que los estudiantes 
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de las primeras promociones tienden a preferir estilos de enseñanza tradicionales 

en mayores porcentajes (Alarcón-Jiménez y  Reyno-Freundt, 2009).  

En relación a los estilos cognoscitivos, Muros Molina et al. (2010) indican que 

existe una mejora cuando el aprendizaje teórico se realiza en la práctica por medio 

de intervenciones significativas y no de forma aislada que se entregue la teoría. 

Sobre los aprendizajes conceptuales, Peña-Troncoso et al. (2010) en sus resultados 

observaron un débil manejo conceptual en la asignatura de Educación Física, 

manifestando la necesidad de incorporar contenidos teóricos de una modalidad 

más lúdica. De igual modo los estudiantes son conscientes de la importancia de 

relacionar la teoría y práctica, siendo un tema pendiente de estudiar (Colén Riau et 

al., 2017). 

Por otra parte, en torno a la metodología comprensiva, permite una aproximación 

a los juegos deportivos y permite que las técnicas deportivas sean enseñadas 

cuando los estudiantes se encuentren preparados, facilitando un clima de apoyo 

mutuo en el deporte (Granados, 2004). En relación a esto, Yagüe Cabezón y 

Gutiérrez-García indican que este modelo permite la creación de variantes en 

diversos contextos, como la capacidad de generar diversos elementos prácticos e 

instrumentos de evaluación propios del modelo. Sin embargo, un estudio de 

Úbeda-Colomer et al. (2017) en sus resultados destaca que existe un porcentaje bajo 

de estudiantes que menciona la baja participación de los compañeros al utilizar la 

metodología comprensiva. 

Sobre el modelo de Educación Deportiva, los estudios señalan que el alumno 

obtiene un aprendizaje significativo y positivo, obteniendo una mejora a nivel de 

percepción del alumnado y el aumento de la motivación hacia la clase de EF 

(Calderón-Luquin et al., 2010; Prieto-Ayuso, 2014). Sin embargo, se recomiendan 

varias sesiones para que el estudiante se pueda adaptar al modelo pedagógico y 

lograr las metas propuestas (Gutiérrez Díaz del Campo et al., 2014) 

Respecto al estilo actitudinal, este logra generar actitudes positivas en el 

incremento de la motivación, por ende, aumenta la participación e integración de 

los estudiantes en la unidad didáctica, incidiendo en la percepción de los 

estudiantes y en el fomento de las relaciones interpersonales de los integrantes del 

grupo (Pérez-Pueyo et al., 2008). También el estilo actitudinal relacionado con la 

evaluación formativa, logró resultados esperados en cada una de las etapas y 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1871512
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=750641
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grupos donde se llevó a cabo (Pérez-Pueyo et al., 2017). Por otra parte, la 

investigación de Hortigüela et al.  (2017) demostró en su estudio la influencia del 

estilo actitudinal en los estudiantes en la evaluación, pero explica que se hace 

necesario utilizar intervenciones longitudinales en varias unidades en un trimestre 

para obtener resultados trascendentales.  

Participante 1 

En relación a los resultados del cuestionario didáctico para docentes y el 

cuestionario de percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación por 

parte del alumnado, se pueden establecer algunas similitudes y diferencias en torno 

a sus resultados. 

En cuanto al participante 1, existe una similitud respecto a la relación entre 

las respuestas del docente y el estudiante. El participante docente indica que da a 

conocer los objetivos de la unidad didáctica, en relación con la respuesta similar en 

la pregunta del cuestionario a los estudiantes que indica que el profesor entrega la 

información a los estudiantes antes de iniciar una nueva unidad. Sobre esto García-

Peña (2018) plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener objetivos, 

estrategias, herramientas y evaluación para la ejecución de las actividades, dejando 

en claro por qué y para qué se evalúa. Por otra parte, informar los objetivos a los 

estudiantes ayuda a facilitar su consecución, si estos se aplican correctamente 

(Viciana y Cocca, 2011). 

También el docente solicita la opinión de los estudiantes acerca de cómo 

realiza su clase, siendo una respuesta similar en los estudiantes. Respecto a ello, los 

estudios demuestran que esto ayuda a los estudiantes a reflexionar y permite 

generar diálogo significativo entre profesor-alumno (Guzmán, 2018; Moraza 

Herrán y Antón Nuño, 2010). 

De igual forma el docente promueve la participación de los alumnos en la 

evaluación de los otros, siendo esta respuesta similar a la información de los 

estudiantes en torno a la mejora del aprendizaje si los compañeros participan en tu 

evaluación. En relación a esto, el hecho de promover la participación y percepción 

de los escolares permite mejorar el desarrollo de actitudes positivas frente a la clase 

y de esta forma poder cumplir con los objetivos propuestos (Cárcamo, 2012; 

Herranz-Sancho, 2019). Así mismo, Fuentes-Nieto (2019) destaca la “cultura de la 
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evaluación” en los alumnos y considera importante fomentar la participación de 

ellos en la evaluación, incorporando los recursos necesarios para esto. Es así como 

diversos autores destacan la importancia del diálogo, negociación y la función 

participativa entre estudiantes y profesores en el proceso de evaluación (Bondioli, 

2015; Castejón-Oliva y Usuabiaga-Urruabarrena, 2017; Luchini y Ferreiro, 2018; 

Santos y Alves, 2020).  

También existe una similitud en relación a la autoevaluación como medio 

para mejorar la enseñanza. Sin embargo, existe una diferencia de respuesta en la 

pregunta relacionada con saber hasta dónde el estudiante ha aprendido o 

mejorado, siendo ésta relevante de conocer por parte de los estudiantes. Sin 

embargo, López-Pastor et al.  (2016) presentan criterios de evaluación por medio 

de una escala graduada para la autoevaluación, la cual ha sido valorada de forma 

positiva por parte de los estudiantes. Desde la mirada docente, González-Ruiz y 

Quesada-Serra (2017) consideran que la autoevaluación promueve la reflexión de 

ellos frente a lo realizado en clases.  

 

Participante 2 

Respecto a los cuestionarios aplicados en el segundo participante, existen 

diferencias y una sola similitud en las respuestas relacionadas al mismo tema. Solo 

en la pregunta del cuestionario de los alumnos y si mejora tu aprendizaje si tus 

compañeros o compañeras participan en tu evaluación, existe similitud. En relación 

a estos resultados, el estudio de Picornell-Lucas (2014) menciona que al usar como 

instrumento la rúbrica, permite una mayor implicación por parte de los estudiantes 

al conocer previamente sus criterios, mejora su capacidad crítica y logra una mayor 

motivación. Por otra parte, López Ávila et al. (2022) menciona que esta forma de 

evaluación, requieren de procesos metacognitivos en el aula para poder lograr una 

transformación en el aprendizaje del alumnado.  

Respecto a la evaluación entre compañeros, Mellado-Rubio (2010) menciona 

que esta modalidad facilita al alumnado tomar conciencia y asumir los aspectos 

centrales de los contenidos de aprendizaje propuesto. Sobre esto, Barriopedro-

Moro et al. (2016) en su estudio consideran que uno de los aspectos negativos de la 

coevaluación propuesta en grupo corresponde a la falta de aportación al trabajo por 

parte de algunos de los integrantes.  
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Respecto a esto, el uso de la coevaluación se hace necesario establecer 

procesos previos de formación para que el alumnado aprenda cómo evaluar y 

contribuya al desarrollo de procesos metacognitivos y de regulación del 

aprendizaje (Cañadas, 2022; López-Pastor et al., 2016; Panadero y Alonso-Tapia, 

2013) 

En torno a las diferencias de respuesta se encuentran por parte de los 

docentes, informar siempre sobre los contenidos que abordará, considerar la 

importancia de la autoevaluación, enunciar los criterios de evaluación y considerar 

la opinión de los estudiantes para evaluar cómo imparte la clase. En relación a la 

opinión de los estudiantes, Cárcamo et al. (2017) concluye que los escolares de Chile 

y Alemania valoran de forma positiva las clases de Educación Física que están 

recibiendo, lo cual permite al docente que pueda aprovechar esta situación para 

mejorar los aprendizajes y desarrollar estrategias de participación hacia los 

estudiantes. En general, diversos estudios sobre la opinión de los estudiantes hacia 

el profesor en la clase de Educación Física, responden de forma satisfactoria, 

destacando la actitud positiva del docente (Cárcamo, 2012; García et al., 2015; 

Moreno et., 2006).  

 

Participante 3  

En torno al participante 3, igual se encuentran algunas similitudes y 

diferencias en las respuestas del cuestionario. En torno a la pregunta relacionada 

con el tema de iniciar una nueva unidad o actividad, el profesor hace preguntas 

para saber lo que ya sabe, es similar a lo que el participante responde en el 

cuestionario.  Sobre esta pregunta, el estudio de Morales Urbina, (2009) concluye 

que los estudiantes consideran muy positivo que los profesores tomen en cuenta 

los conocimientos iniciales, antes del conocimiento de un nuevo tema, ya que se 

permite reforzarlo o incorporarlo si se requiere necesario para la comprensión de 

una nueva información. En relación a esto, Valdivia (2011) menciona en su estudio 

la importancia de proporcionar feedback informativo de un modo efectivo y 

oportuno, pues ayuda al ámbito de la motivación y facilita el uso efectivo del 

tiempo dedicada a cada clase.  
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También existe una relación de respuesta frente al tema de permitir la 

evaluación a sí mismo y en la pregunta ¿crees que te ayuda a aprender la manera 

de evaluar en clases que tiene tu profesor?, esta respuesta es similar a la del docente, 

quien indica que siempre ejecuta la manera de evaluar para establecer niveles de 

mejora. 

Sobre la información al estudiante sobre objetivos y unidad didáctica, los 

resultados indican que el docente 3 informa sobre los objetivos, unidad y comparte 

con los estudiantes los criterios, instrumentos y estándares de evaluación que 

orienten su aprendizaje. Por otra parte, existen diferencias de respuestas en torno 

a informar a los estudiantes acerca de los resultados que obtiene mediante 

instrumentos de evaluación para orientar el aprendizaje y situación similar en 

promover que el alumnado pueda comprobar su aprendizaje. Estos resultados 

permiten los procesos de reflexión y mejora de los aprendizajes, ayudando a 

comprobar los objetivos previstos y generando aprendizajes significativos por 

medio de la retroalimentación (López-Pastor et al., 2020; Santos-Pastor y Martínez-

Muñoz, 2019).  

Respecto a los niveles de mejora, Molina, Pascual y López-Pastor (2020) 

presentan en su estudio los resultados relacionados con la mejora del aprendizaje 

y un rendimiento académico según la vía de aprendizaje y evaluación que elija el 

estudiante. También, Zambrano (2020) demuestra en sus resultados por medio del 

uso de un cuestionario para evaluar la formación integral en una institución 

educativa, que la evaluación formativa está vinculada de forma significativa en la 

formación integral de los estudiantes. 
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5.1 CONCLUSIONES  

 

En este apartado se presentan las principales conclusiones a las que hemos 

llegado con esta investigación. Para ello, iremos dando respuesta a los diferentes 

objetivos generales que  planteábamos al comienzo de este trabajo, los cuales son: 

1) Conocer y analizar las creencias del profesorado de Educación Física en 

Educación Media en relación a la aplicación de una evaluación formativa y 

compartida y un modelo de aprendizaje competencial en la provincia de Osorno; 

2) Implementar y evaluar un curso de formación para el profesorado sobre 

evaluación formativa y compartida y el trabajo por competencias en Educación 

Física en la provincia de Osorno y 3) Diseñar, aplicar y valorar sistemas de 

evaluación formativa y compartida y por competencias en Educación Física en 

Educación Media desde la perspectiva del profesorado y el alumnado, tras el curso 

de formación en la provincia de Osorno. 

Para presentar las conclusiones del estudio, se desarrollará un seguimiento 

acerca de los objetivos específicos, correspondientes a las distintas fases de la tesis. 

1.1 Describir las creencias en torno a las Competencias Clave y a la evaluación y 

el tipo de evaluación que se lleva a cabo en la materia de Educación Física en 

Educación Media de los establecimientos de la provincia de Osorno desde la 

perspectiva del profesorado. 

Tras la aplicación del Cuestionario acerca de la Percepción del Profesorado 

Acerca de la Evaluación Formativa y Compartida en Secundaria (P.P.A.E.F.C.S), en 

los profesores de la provincia de Osorno (Chile), los resultados muestran que los 

docentes no conocen en profundidad la EFyC y el trabajo competencial, lo que 

confirma la primera hipótesis planteada: que el  “profesorado de Educación Física 

en Educación Media de la provincia de Osorno no conoce en profundidad la 

propuesta sobre la EFyC, y el trabajo y evaluación competencial, utilizando todavía 

una evaluación tradicional”. Este planteamiento también responde positivamente 

a la segunda hipótesis, que está relacionada con que los profesores de la provincia 

de Osorno utilizan una evaluación tradicional, es decir no realizan una EFyC y por 

competencias.  
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1.2Analizar las creencias del profesorado en torno a las Competencias Clave y a 

la evaluación en función del sexo, edad, tipo de centro o establecimiento 

educativo, experiencia docente y número de alumnos por grupo 

En función del sexo, se observan algunas diferencias entre hombres y mujeres 

en las creencias del profesorado acerca de las preguntas relacionadas con la opinión 

del alumnado para mejorar la práctica docente, la participación del alumno en el 

proceso de evaluación y la relación con la formación integral del alumnado. En 

todos los ítems mencionados, los rangos mayores se dieron en las mujeres, 

respondiendo estar de acuerdo, a diferencia de los hombres.  

En función de la edad, no existe diferencia significativa en ningún ítem 

relacionado a la EFyC y la misma situación para el modelo competencial, lo que 

contrasta con parte de la tercera hipótesis, donde se menciona que existen 

diferencias significativas en función a la edad.  

En relación a los años de experiencia, se encontraron diferencias en los 

docentes: la diferencia existe entre los profesores noveles en comparación a los 

docentes con más de 25 años de experiencia en el aula. Las diferencias fueron 

encontradas en cuatro preguntas relacionadas con la dificultad a la hora de realizar 

una evaluación EFyC cuando hay un número de alumnos por grupo, puesto que 

requiere mucho tiempo, existiendo una mayor dificultad en los docentes con más 

años de diferencias. También en la pregunta relacionada a la aplicación de la 

evaluación compartida, los docentes noveles responden estar más de acuerdo que 

los docentes con más años de experiencia. Por lo tanto, podemos aceptar 

parcialmente la hipótesis planteada: que “existen diferencias entre las creencias del 

profesorado estudiado, en función de los años de experiencia, la edad y sexo de los 

mismos; valorando y percibiendo los docentes más jóvenes y con menos años de 

experiencia el potencial de la evaluación formativa y compartida”. 

En relación al tipo de centro, se aprecia que no existen diferencias 

significativas en ningún ítem. A pesar de que los centros educativos chilenos 

presentan grandes diferencias a nivel técnico-administrativo, en el caso de la 

percepción acerca de la EFyC no se encontró ninguna diferencia, contrastando 

nuevamente con parte de la hipótesis (tercera) planteada frente a esta temática. De 

esta forma se responde negativamente a la hipótesis. 



283                                                                                   CAPÍTULO V.CONCLUSIONES 

 

En función al número de estudiantes por curso, sí existen diferencias 

significativas en función a los ítems relacionados con la participación activa del 

estudiante en el proceso de evaluación, en la formación integral del alumnado y en 

la contribución de la autonomía del alumnado; existiendo diferencias por la 

cantidad de estudiantes que tenía el curso, y de esta forma respondiendo a parte 

de la hipótesis (H.1.3.2.) relacionada con esta parte del tema. Por lo tanto, 

podríamos aceptar parcialmente la hipótesis. 

2.1. Evaluar un curso de formación permanente sobre evaluación formativa y 

compartida y el trabajo por competencias por parte de los docentes de Educación 

Física en Educación Media asistentes al mismo, atendiendo a su diseño, 

desarrollo y evaluación final 

De acuerdo a los resultados del curso de formación permanente, podemos 

mencionar que ha sido valorado positivamente por parte de los participantes 

asistentes al mismo. Dentro de los aspectos relacionados con la modalidad, los 

participantes se adaptaron al formato online del curso, debido a las restricciones de 

la pandemia y fue valorado positivamente por parte de ellos, ya que fue interesante 

la plataforma utilizada y los recursos educativos que integraba la plataforma.  

Por su parte, los participantes destacan la novedad del curso y el tema 

seleccionado, considerando fundamental que sea específico en la asignatura de EF. 

También manifiestan muy interesantes los recursos materiales utilizados y la 

generación de debates instantáneos que se formulaban durante el curso. De igual 

modo, que el curso tenga certificación ha logrado que los participantes puedan 

estar comprometidos a participar y continuar hasta el cierre del curso. 

Respecto a los factores en los que los docentes manifiestan dificultades, se 

encuentra el desconocimiento del uso de la estrategia de Flipped Classroom y la 

Gamificación, lo cual ha generado confusión en algunos participantes del curso. 

Por otra parte, el horario establecido para realizar el curso y la falta de tiempo de 

algunos docentes ha generado complejidad para que todos los docentes puedan 

participar del curso y que éste hubiera tenido una mayor cantidad de participantes. 

También se aprecia que existe una dificultad para comprender la temática en 

contextos distintos a los del sistema escolar chileno, lo que genera algo de confusión 
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en los participantes e influye en las actividades que se han solicitado para 

completar el curso. 

Por lo tanto, a partir de la evaluación del curso de formación permanente, 

podemos mencionar que se ha respondido positivamente a la hipótesis H.2.1.: “el 

curso de formación permanente sobre sistemas de evaluación formativa y/o 

compartida y por competencias va a ser valorado positivamente por los docentes 

asistentes al mismo, debido a la actualización y novedad de contenidos, al diseño 

y a la metodología utilizada para su desarrollo”. 

OBJETIVO 3.1. Estudiar la influencia de un curso de formación permanente para 

profesores de Educación Física en Educación Media en torno a la evaluación 

formativa y compartida y el trabajo por competencias, sobre: a) el aprendizaje y 

mejora en el conocimiento del tema por parte del profesorado asistente; b) la 

metaevaluación didáctica del profesorado implicado. 

En relación a la influencia del curso de formación permanente sobre la 

evaluación formativa y el uso del modelo competencial, se observa por medio de 

los instrumentos y análisis documental revisado que los docentes han logrado 

conocer y aprender sobre el tema, mejorando sus prácticas docentes. Sobre el uso 

de la unidad didáctica, los docentes han mejorado la calidad de la información, 

incorporando un mayor uso de instrumentos de EFyC. También dentro de su 

planificación han destacado los estilos y modelos pedagógicos que pudieron 

identificar para su práctica docente. 

Dentro de las reflexiones docentes, lo asistentes al curso han mencionado que 

con el desarrollo de éste han logrado actualizarse y abrir nuevos temas, de los 

cuales tenían desconocimiento y que no existían capacitaciones relacionadas a las 

temáticas planteadas en el curso, a pesar de ser temas actuales del sistema 

educativo chileno. Sin embargo, manifiestan que ha sido complejo poder vincular 

lo aprendido con la realidad educativa en algunos casos, debido a los aspectos 

técnicos-administrativos que algunos establecimientos utilizan y que eso ha 

generado algún tipo de tensión.  
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En relación al uso de la metaevaluación didáctica y su implicación, para los 

docentes asistentes ha sido un tema nuevo y nunca antes visto, lo cual ha generado 

novedad e interés para usar la ficha de metaevaluación. Sobre esta ficha los 

docentes han mejorado su planificación, reflejada en la ficha al inicio y posterior al 

curso, en donde se aprecia un mayor uso y conocimiento de instrumentos de 

evaluación. También los docentes han mencionado que la ficha ha sido facilitadora 

para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, generando una mayor 

reflexión acerca de la práctica docente. 

Por lo tanto, se ha confirmado la hipótesis “el curso de formación permanente 

sobre sistemas de evaluación formativa y/o compartida y por competencias ayuda 

al profesorado de Educación Física de la provincia de Osorno participante tanto a 

mejorar el conocimiento sobre el contenido, como a aplicarlo de forma concreta, es 

decir, a programar el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación en las 

unidades educativas incluyendo las competencias clave y en términos de 

evaluación formativa y compartida”. 

3.2. Analizar si la programación y la aplicación de una unidad educativa, 

posterior al curso de formación recibido, permite evaluar el grado de consecución 

de las Competencias Clave del alumnado. 

En relación a los resultados tras la realización del curso, la programación y 

planificación de la unidad educativa, se puede apreciar que existe por una parte la 

percepción del profesorado sobre la intervención docente y por otra el uso de la 

planificación didáctica para su implementación de la unidad, en donde cada 

docente incorpora el uso de la evaluación formativa y trabajo por competencias. 

Respecto a los conocimientos adquiridos tras el curso de formación permanente, 

los docentes manifiestan haber adquirido los conocimientos necesarios para 

trabajar la planificación detallada, vinculando los contenidos a las competencias 

claves que aprendieron en el desarrollo del curso y en donde quedó la plataforma 

educativa disponible para que los docentes pudieran revisar el material y abordar 

la planificación didáctica. 
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Sobre la percepción y aplicación de las competencias claves por parte de los 

docentes, en primera instancia ha sido un gran desafío, debido a que el sistema 

educativo chileno utiliza planes y programas de estudio tradicionales basados en 

objetivos, lo cual ha generado que los docentes tengan que adaptar su planificación 

didáctica e incorporar el uso de las competencias. Por su parte, los participantes 

han mencionado que han utilizado las competencias claves en sus clases y que éstas 

las consideran fundamentales, teniendo en cuenta el contexto educativo y las 

habilidades del siglo XXI. Manifiestan un real interés por trabajar de forma 

interdisciplinar, pero debido a la administración de los centros educativos no 

siempre es viable, por lo cual han tenido que abordar el trabajo por competencias 

desde la disciplina. 

A nivel general, se observa en la planificación de la unidad didáctica que los 

docentes logran vincular los objetivos trabajados y relacionarlas con las 

competencias claves. También se aprecia que los docentes participantes han podido 

vincular las actividades y las metodologías de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes, observándose modelos y estilos de enseñanza orientados al modelo 

competencial. Sin embargo, en un participante se observa un estilo de enseñanza 

socializador usando la educación deportiva, mientras que en los otros participantes 

se aprecia una combinación de estilos y modelos pedagógicos con predominancia 

de un estilo tradicional.  

De acuerdo a los antecedentes presentados , a partir de los estudios de caso y 

tras la realización del curso, la programación y aplicación de una unidad educativa 

modificada respecto a la inicialmente programada permite evaluar que los 

docentes trabajen las competencias  en los estudiantes, y que estos hayan adquirido 

las competencias claves, según las respuestas del cuestionario autodiagnóstico de 

evaluación, el cual puede servir como medio para comparar las respuestas con los 

antecedentes presentados por parte de los profesores participantes. Por lo tanto, a 

nivel cualitativo con los datos registrados por los docentes en su planificación y 

entrevistas, y considerando el contexto educativo chileno que no usa el modelo 

competencial, se podría aceptar parcialmente la hipótesis “Tras la realización del 

curso, la programación y aplicación de una unidad educativa modificada respecto 

a la inicialmente programada permite evaluar el grado de adquisición de las 

Competencias Clave adquiridas por el alumnado de Educación Física”. 
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3.3. Conocer la percepción del profesorado y del alumnado sobre el carácter 

formativo del sistema de evaluación planteado y experimentado en una unidad 

educativa posterior al curso de formación. 

Posterior al curso de formación y la aplicación de la unidad didáctica 

transformada por parte del profesorado en las clases hacia los estudiantes, se ha 

podido constatar que desde la percepción docente ha existido un alto grado de 

conocimiento y aplicación de la evaluación formativa, en especial en lo relacionado 

al uso de distintos instrumentos adquiridos en el curso de formación permanente 

y aplicados en la unidad transformada. Por su parte, desde la percepción del 

alumnado, se ha logrado percibir que existe una concordancia entre las respuestas 

del pretest-postest de los profesores y las suyas.  

También se aprecia que existe una gran utilización de escalas de emociones 

por parte de los profesores y que han vinculado con los discentes, en especial 

énfasis el instrumento Sensaciones, que ha sido utilizado en la planificación 

didáctica de todos los docentes participantes. Sin embargo, es necesario destacar 

que la EFyC es un tema que en el contexto educativo chileno todavía no se aborda 

en profundidad y los docentes de este curso han sido pioneros en adquirir 

conocimientos previos que pudieron abordar con los estudiantes, quienes también 

han valorado de forma positiva el trabajo de los docentes. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis H.3.3. planteada, la cual dice que: “Tanto 

el alumnado como el profesorado de Educación Física de la provincia de Osorno 

participante en el estudio perciben un alto grado de formatividad en el sistema de 

evaluación de la unidad educativa llevada a cabo con posterioridad al curso de 

formación permanente”. 
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5.2 FORTALEZAS DEL ESTUDIO Y APLICACIONES PRÁCTICAS  

Respecto a los puntos importantes y las aplicaciones prácticas del estudio, en 

primer lugar, es un tema que actualmente en el sistema escolar chileno recién se 

está abordando sobre la evaluación formativa, y en relación al modelo 

competencial es un tema que solo se está tratando desde la Educación Superior y 

que cada vez se está intentando vincular a la educación escolar, lo que ha permitido 

que esto sea un tema interesante para las personas que participaron del curso. En 

la misma línea, al ser un tema novedoso y exclusivo hacia la asignatura de EF, ha 

generado el interés y curiosidad de muchos docentes a nivel nacional producto del 

tema abordado en el curso. 

Por otra parte, que el curso ofertado sea gratuito y certificado ha permitido 

que los docentes participantes pudieran tener un mayor interés para desarrollar el 

curso, puesto que permitía que estos puedan trabajar un tema nuevo que les servía 

para mejorar sus prácticas docentes. También ayudó a que los docentes 

participantes tengan autorización para realizar el curso en un horario destinado a 

la planificación en sus centros educativos, lo que favoreció que pudieran hacer el 

curso mientras se encontraban en su lugar de trabajo en algunos casos. 

Sobre el uso de la plataforma educativa Google Classroom, utilizando la 

Gamificación y el Flipped Classroom, ha sido uno de los aspectos que ha generado 

mucha novedad en los participantes del curso, siendo pionero en el ámbito de 

educación. Esta modalidad ha permitido que los docentes aumentaran su 

compromiso y motivación como también ayudó a los docentes participantes a 

implementar esta estrategia en sus distintas clases que realizaban con especial 

énfasis en la indagación de la Gamificación educativa. Por lo tanto, la plataforma 

educativa y su estrategia utilizada ha sido un factor positivo para la enseñanza-

aprendizaje del curso de formación permanente. 

Por su parte, la modalidad utilizada ha permitido a los docentes interactuar 

y generar una reflexión sobre la práctica docente, fomentando experiencias de 

buenas prácticas en los profesores asistentes. Asimismo, el uso de la ficha de 

metaevaluación, la planificación de la unidad didáctica detallada y el uso de 

artículos científicos, más las lecturas complementarias, ha permitido que los 

asistentes observen un curso de formación permanente de excelente calidad. 
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También el uso de los cuestionarios autodiagnósticos han permitido generar una 

mayor reflexión frente al tema expuesto. 

De igual modo, el conocimiento de nuevos temas para los docentes sobre el 

modelo competencial ha generado el interés por parte de los asistentes, como 

también el aprendizaje de los distintos instrumentos de evaluación, el uso de estilos 

de enseñanza y modelos pedagógicos que los docentes pueden aplicar en sus 

clases. 

Desde la planificación de la unidad didáctica transformada, se han podido 

apreciar los cambios que han vivenciado los docentes luego de cambiar una 

planificación tradicional del contexto chileno a una planificación detallada 

vinculada al modelo competencial. Esta modalidad ha permitido que los docentes 

puedan profundizar en la temática y vincular los objetivos, actividades y la 

evaluación con el modelo competencial. Por otra parte, la aplicación de la 

investigación-acción ha sido un gran desafío para el contexto educativo, debido a 

que no existen intervenciones en el sistema escolar con profesores de Secundaria 

por medio de la metodología de investigación aplicada en el estudio. 

El curso de formación permanente y la puesta en práctica por parte de los 

docentes a través de la unidad didáctica transformada ha permitido que puedan 

vivenciar y transferir los conocimientos adquiridos en el curso en la práctica en el 

aula. De esta forma lograron hacer más significativo lo aprendido en el curso, 

siendo esta otra característica relevante del curso, ya que tradicionalmente estaban 

enfocados en solo recibir conocimiento del docente que imparte el curso sin generar 

espacios de reflexión durante la formación. 

A nivel general, la implementación del curso con sus características distintas 

a los cursos tradicionales en el contexto chileno ha generado que sea un factor de 

innovación en el curso de formación docente, con una mirada enfocada en llevar a 

cabo cursos orientados a su aplicabilidad por sobre la entrega de conocimientos. 

De igual manera, la investigación-acción ha sido bien aceptada por los docentes 

voluntarios del estudio, quienes pudieron aumentar su compromiso y motivación 

frente a su trabajo en el aula, lo cual contribuye a mejorar la reflexión practica de 

los docentes. 
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5.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

A continuación, se presentan las principales limitaciones del estudio. 

 

Falta de bases de datos  

 

Debido a la falta de investigación en el sistema escolar de Secundaria en el 

contexto chileno, ha resultado complejo solicitar la colaboración de las distintas 

instituciones, debido a que no existe una base de datos exclusiva con los docentes 

que realizan clases de EF en Secundaria ni menos en los establecimientos escolares. 

Esto generó que se tuviera que destinar un tiempo de seis meses entre la solicitud 

de realizar el cuestionario y la respuesta de los docentes. 

 

Dificultad para adaptar y autorizar una planificación detallada bajo el modelo 

competencial 

 

Uno de los factores que ha presentado complejidad para poder abordar la 

aplicación del curso y el estudio ha sido solicitar a los docentes y los 

establecimientos adaptar y autorizar la planificación detallada incorporando el 

modelo competencial, ya que en el contexto educativo chileno los planes y 

programas utilizan el modelo tradicional por objetivos. Ante ello se tuvo que 

solicitar autorización para poder adaptar la planificación y de esta forma continuar 

con el estudio, ya que en caso contrario esto hubiera afectado para poder realizar 

la intervención por medio de la investigación-acción. 

 

Tiempo de los participantes para realizar las tareas del curso 

 

Los docentes participantes se han encontrado con una nueva forma de 

realizar el curso y esto ha generado que algunos docentes no tengan el tiempo 

suficiente para desarrollar todas las tareas asignadas para el curso de formación 

permanente, debido a que la carga laboral y administrativa de la escuela genera 

tener un menor tiempo para cumplir con las tareas del curso. También existe un 
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gran volumen de actividades y tareas en la plataforma, lo que generó que no todos 

los participantes pudieran completar la totalidad de las tareas asignadas. 

 

Reducido tiempo entre las fases del estudio 

 

Producto de las restricciones de la pandemia, los tiempos del estudio entre 

las fases de ejecución del curso y aplicación de la unidad transformada han sido 

limitadas y ajustadas a los procesos de cierre del año escolar, lo cual ha influido en 

que la última etapa se encuentre al límite de los tiempos planificados para la 

investigación-acción, debiendo mantener un monitoreo constante de los 

participantes para que puedan cumplir con su programación. 

 

Reducción del tamaño de la muestra  

 

Debido a la falta de tiempo de los participantes y etapa del año académico, 

en la última fase de intervención solo tres docentes pudieron efectuar la etapa de 

unidad didáctica transformada aplicada en el aula. Esta situación también generó 

que los docentes participantes requieran de autorizaciones especiales y que puedan 

dedicar parte de su tiempo a la planificación detallada como a la carga laboral y 

administrativa que comprende la última etapa del año escolar. 
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5.4 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presentan las futuras líneas de investigación, con la 

finalidad de ampliar y profundizar nuevas líneas de estudio: 

- Desarrollar el estudio en otros contextos de educación escolar, 

abordando con mayor profundidad el curso y aplicación práctica del modelo 

competencial. 

- Replicar el estudio en muestras más amplias, que puedan abarcar 

mayor cantidad de provincias de Chile, teniendo una base de datos actualizada 

de los docentes que trabajan en los establecimientos escolares. 

- Aumentar la cantidad de estudios en educación escolar de Secundaria 

relacionados a la EFyC en el contexto chileno. 

- Realizar investigaciones sobre el modelo competencial en el contexto 

latinoamericano. 

- Desarrollar estudios enfocados a la vinculación de los contenidos con 

el modelo competencial en EF escolar de Secundaria. 

- Presentar buenas prácticas educativas sobre la evaluación formativa y 

el modelo competencial. 

- Abordar mayores estudios sobre el uso de estilos de enseñanza y 

modelos pedagógicos aplicados a la asignatura de EF en el contexto 

latinoamericano. 

- Fomentar estudios interdisciplinares sobre la EFyC y el modelo 

competencial en el contexto educativo chileno. 
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ANEXO I: Cuestionario “Percepción del Profesorado Acerca de la Evaluación 

Formativa y Compartida en Secundaria” (P.P.A.E.F.C.S.). 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                     348 

 
 

 
 



349                                                                                                   CAPÍTULO VII. ANEXOS  

 

 

 
 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                     350 

 

 



351                                                                                                   CAPÍTULO VII. ANEXOS  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                     352 

 

ANEXO 2: Cuestionario de autodiagnóstico didáctico para profesores (Navarro y 

Jiménez, 2012) 
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ANEXO 3: Ficha de Metaevaluación Didáctica (Navarro y Jiménez, 2012). 
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ANEXO 4: Cuestionario para la Evaluación de cursos apoyados en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Fandós, 2003) 
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ANEXO 5: Cuestionario para los alumnos sobre aspectos didácticos de su 

aprendizaje y enseñanza (Navarro y Jiménez, 2012)
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ANEXO 6: Consentimiento informado a directores. 

 

                   CONSENTIMIENTO INFORMADO A DIRECTORES 
 

Yo, ……………………………………………………………….., con DNI: …………. 

 
DECLARO: 

 
Haber sido informado/a del estudio y procedimientos de la investigación del Proyecto 

titulado: “Evaluación formativa y compartida y modelo competencial: estudio de caso en la 

asignatura de Educación Física en Educación Media en Chile" 
 

Los investigadores que van a acceder a mis datos personales y a los resultados de las 

pruebas son: Luis Alfredo Añazco Martínez (Doctorando), Dra. Dña. Encarnación Ruiz Lara 

(Principal Directora de Tesis) y el Dr. Don. Luis Manuel Martínez Aranda (Director de Tesis). 
 

Asimismo, he podido hacer preguntas del estudio, comprendiendo que me presto de 

forma voluntaria al mismo y que en cualquier momento puedo abandonarlo sin que me suponga 

perjuicio de ningún tipo. 
 
CONSIENTO: 
 

 
1.-) Participación en el estudio a las siguientes atribuciones (en su caso): Autorización 

para aplicar Cuestionario Percepción del Profesorado acerca de la Evaluación 

Formativa y Compartida en Secundaria a los Profesores de Educación Física de la 

unidad educativa. 

 
2.-) El uso de los datos obtenidos según lo indicado en el párrafo siguiente: 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que la información que ha 

facilitado y la obtenida como consecuencia de las exploraciones a las que se va a 

someter pasará a formar parte del fichero automatizado INVESOCIAL, cuyo 

titular es la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, con la finalidad 

de INVESTIGACIÓN Y 
 

DOCENCIA EN LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES, 

JURÍDICAS, DE LA EMPRESA Y DE LA COMUNICACIÓN. Tiene derecho 
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a acceder a esta información y cancelarla o rectificarla, dirigiéndose al domicilio de 

la entidad, en Avda. de los Jerónimos de Guadalupe 30107 (Murcia). Esta entidad 

le garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 

confidencial de dichos datos.  
 

        En Osorno (Chile) a 16 de diciembre del 2020  

 
El investigador, 

 
 
Fdo:............................................................ Fdo: Luis Alfredo Añazco Martinez 
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ANEXO 7: Consentimiento informado a docentes 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A DOCENTES 
 

Yo, ……………………………………………………………….., con DNI: …………. 
 
DECLARO: 

 
Haber sido informado/a del estudio y procedimientos de la investigación del Proyecto 

titulado: “Evaluación formativa y compartida y modelo competencial: estudio de caso en la 

asignatura de Educación Física en Educación Media en Chile" 
 

Los investigadores que van a acceder a mis datos personales y a los resultados de las 

pruebas son: Luis Alfredo Añazco Martínez (Doctorando), Dra. Dña. Encarnación Ruiz Lara 

(Principal Directora de Tesis) y el Dr. Don. Luis Manuel Martínez Aranda (Director de Tesis). 

 
Asimismo, he podido hacer preguntas del estudio, comprendiendo que me presto de 

forma voluntaria al mismo y que en cualquier momento puedo abandonarlo sin que me suponga 

perjuicio de ningún tipo. 
 
CONSIENTO: 

 
1.-) Participación en el estudio a las siguientes pruebas exploratorias (en su caso): 

Cuestionario, Percepción del Profesorado acerca de la Evaluación Formativa y 

Compartida en Secundaria, Entrevistas estructuradas acerca de la práctica docente 

y conceptualización y aplicabilidad de la evaluación formativa y compartida, la 

recogida de fotos, imágenes, grabaciones en vídeo y/o audio en las sesiones de 

Educación Física. 

 
2.-) El uso de los datos obtenidos según lo indicado en el párrafo siguiente: 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que la información que ha 

facilitado y la obtenida como consecuencia de las exploraciones a las que se va a 

someter pasará a formar parte del fichero automatizado INVESOCIAL, cuyo 

titular es la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, con la finalidad 

de INVESTIGACIÓN Y 
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DOCENCIA EN LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES, 

JURÍDICAS, DE LA EMPRESA Y DE LA COMUNICACIÓN. Tiene derecho 

a acceder a esta información y cancelarla o rectificarla, dirigiéndose al domicilio de 

la entidad, en Avda. de los Jerónimos de Guadalupe 30107 (Murcia). Esta entidad 

le garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento 

confidencial de dichos datos.  
 

         En Osorno (Chile) a 16 de diciembre del 2020  

 
El investigador, 

 
Fdo:............................................................ Fdo: Luis Alfredo Añazco Martinez 
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ANEXO 8: Consentimiento informado a menores 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A MENORES 

Yo,..............................................................................................................,con 

DNI:.............................., padre/madre o tutor/a legal del alumno/a: 

………………………………………………………, 

 

DECLARO: 

Haber sido informado/a del estudio y procedimientos de la investigación del Proyecto 

titulado: “Evaluación Formativa y Compartida y modelo Competencial: estudios de caso en la 

asignatura de Educación Física en Educación Media en Chile " 

 Los investigadores que van a acceder a los datos personales y a los resultados de las 

pruebas son: Luis Alfredo Añazco Martinez (Doctorando), Dra. Dña. Encarnación Ruiz Lara 

(Principal Directora de Tesis) y Don Luis Manuel Martínez Aranda (Directora de Tesis). 

Asimismo, he podido hacer preguntas del estudio, comprendiendo que mi hijo/a se 

presta de forma voluntaria al mismo y que en cualquier momento puede abandonarlo sin que 

me suponga perjuicio de ningún tipo. 

CONSIENTO: 

 

1.-) Participación en el estudio a través de las siguientes pruebas exploratorias 

(en su caso): Aplicación de una unidad formativa en la asignatura de Educación Física, 

la recogida de fotos, imágenes, grabaciones en vídeo y/o audio en las sesiones de 

Educación Física. 

2.-) El uso de los datos obtenidos según lo indicado en el párrafo siguiente: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que la información que 

ha facilitado y la obtenida como consecuencia de las exploraciones a las que se va 

a someter pasará a formar parte del fichero automatizado INVESOCIAL, cuyo 

titular es la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, con la finalidad 

de INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN LAS ÁREAS DE 
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CONOCIMIENTO CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS, DE LA EMPRESA 

Y DE LA COMUNICACIÓN. Tiene derecho a acceder a esta información y 

cancelarla o rectificarla, dirigiéndose al domicilio de la entidad, en Avda. de los 

Jerónimos de Guadalupe 30107 (Murcia). Esta entidad le garantiza la adopción de 

las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos. 

                                          
        En Osorno (Chile) a 16 de diciembre del 2020  

 
El investigador, 

 
Fdo:............................................................ Fdo: Luis Alfredo Añazco Martinez 
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 ANEXO 9: Tareas y actividades en la plataforma Classroom 

 
CURSO DE FORMACION PERMANTE 
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ANEXO 10: Instrumento “Sensaciones” usado en el curso de formación 

 

 
 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 MUY BIEN           REGULAR           MAL 

 

      

                      

 

 

 

SENSACIONES 
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         ANEXO 11: Instrumento “Semáforo” usado en el curso de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMÁFORO 
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ANEXO 12: Plantilla entrevistas a profesores (P1, P2, P3) 

 

 

 

ENTREVISTA INICIAL PROFESORES  

(P1, P2, P3) 

 

 

¿Cómo ha integrado la evaluación en los procesos cotidianos de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cómo ha estructurado el sistema de evaluación para que sea útil y al servicio de la 

mejora del proceso de E-A del alumnado y el perfeccionamiento del profesor? 

¿Cree que dispone de los conocimientos necesarios para trabajar con una evaluación 

formativa y compartida? 

¿Cómo definirías la evaluación formativa y compartida? 

 

¿El curso te ha facilitado comprender el concepto y aplicación de la evaluación formativa 

y compartida? 

¿Cuánto tiempo aproximadamente le ha llevado adaptar la unidad formativa para que la 

evaluación corresponda con una evaluación formativa y compartida? 

¿Cómo cree que se puede lograr la viabilidad de esta evaluación en las condiciones 

habituales de trabajo en el aula? 

¿Cree que los cambios realizados en la unidad formativa le pueden facilitar la evaluación, 

adquisición o desarrollo por parte del alumnado de las competencias clave? 

¿Puede comentar brevemente la unidad formativa trabajada en el curso? 

¿Cree que el trabajo de una evaluación formativa y compartida es más sensible según el 

bloque de contenidos que se trabaja en clase y la edad? 
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ENTREVISTA UNIDAD FORMATIVA PUESTA EN PRÁCTICA 

( P1, P2, P3) 

¿Puedes realizar una descripción de la unidad formativa que vas a llevar a cabo en tu 

centro? 

¿Qué metodologías didácticas utilizas en tu unidad didáctica? 

¿De qué recursos dispone tu unidad? 

¿En cuanto a los instrumentos de evaluación? 

En relación a los procesos de dialogo con intención didáctica, puedes describir si existen 

en qué consisten 

¿Trabajas por competencias?, ¿Cómo las trabajas? 

¿Desde cuándo utilizas el trabajo por competencias, en la implementación de  

¿Qué opinión tienes acerca de las competencias? 

¿Crees que las competencias bien desarrolladas y trabajadas pueden aportar beneficios 

al proceso de E-A del alumnado y su formación integral? 

¿Has tenido alguna formación específica del trabajo por competencias? 

Entre las condicionantes que se pueden establecer para la programación por 

competencias ¿Cuáles consideras que son relevantes? Están contexto, creencias, 

tradición, formación, rol equipo directivo, evaluación 

¿Qué problemas asociarías al modelo competencial en el aula? 

¿Crees que entre las metodologías que se pueden utilizar para el modelo competencial, 

el elemento curricular de la evaluación es importante? 

¿La evaluación formativa y compartida ´puede favorecer el trabajo competencial y qué 

instrumentos consideras que pueden ser idóneos para el trabajo por competencias? 

¿Crees que se puede caer en el error de que únicamente se incluyan las competencias en 

el diseño curricular de las UF, sin haber un trabajo por competencias durante las 

sesiones? 

¿En qué medida piensas que la materia de EF puede fomentar el modelo competencial? 
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ENTREVISTA EVALUACIÓN FINAL UNIDAD EXPERIMENTADA 

P1,P2,P3 

 

Satisfacción sobre la UF llevada a cabo 

Alcance formativo de la UF sobre la evaluación de las Competencias Clave 

¿Consideras que has realizado una Evaluación Formativa y Compartida? 

¿Considerarías que has realizado una evaluación por competencias? 

¿Qué cambios realizarías sobre tu intervención didáctica con respecto a esta UF? 

¿Y sobre tu práctica docente en general? 

¿Qué aprendizajes obtuviste tras la realización del curso de formación permanente 

realizado en la fase anterior? 

¿Y en el desarrollo de la UF?  

¿Reflexión sobre el desarrollo de la UF?  

¿Qué modificaciones vas a realizar en la aplicación de la UF en el futuro? 
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ANEXO 13: Planificaciones primer participante 

 

PARTICIPANTE 01 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: “Promoviendo la vida activa” 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: 2º 

medio 

Nº TOTAL SESIONES UD:  05  

Nº DE ALUMNOS: 36 FECHAS DE INICIO Y FINAL:   Octubre-

Noviembre  

OBJETIVOS  

1- Identificar el objetivo personal de cada estudiante respecto a su condición física. 

2- Diseñar un plan de entrenamiento según objetivo personal.  

3- Conocer y diferenciar los tipos de entrenamiento “aeróbico” y anaeróbico” y sus 

beneficios. 

4- Demostrar conocimientos básicos de primeros auxilios 

COMPETENCIAS CLAVE 

1- Competencia para aprender a aprender: Esta competencia se desarrolla a partir de la 

capacidad para alcanzar sus propios objetivos de acuerdo a la actividad física. 

2- Competencia social y ciudadana: Esta competencia se desarrolla a partir de los 

comportamientos del individuo para participar en la sociedad. 

3- Competencia Digital: Esta competencia se desarrolla por medio del uso de los 

dispositivos para revisar videos y las plataformas digitales. 

4- Competencia de autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se desarrolla a 

partir de la iniciativa personal del estudiante para aplicar los conocimientos adquiridos 

 

Unidad/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 
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Unidad: 4 

 

1- Principios de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. 

2- Estrategias de promoción para una vida activa.  

3- Medidas de seguridad. 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

-Establecen objetivos personales respecto a su condición física por medio del diseño de 

un plan de entrenamiento 

-Identifican los tipos de entrenamientos y sus beneficios 

-Manifiestan interés sobre el conocimiento de los primeros auxilios 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-Registran los objetivos personales respecto a su condición física 

-Registran su plan de entrenamiento personal 

-Mencionan los tipos de entrenamientos y sus beneficios 

-Registra evidencia sobre los conocimientos de los primeros auxilios  

NORMAS DE CLASE GENERALES PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 

1- Escuchar las instrucciones de la docente. 

2- Respetar el espacio asignado para la clase. 

3- Avisar a docente o asistente si necesita ayuda. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Autoevaluación, cuaderno del alumno, diario de trabajo 

-Profesor: Observación Directa Lista de Cotejo 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Preguntas sobre el procedimiento, Interrogatorio, 

Sensaciones 
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Clase 01 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Actividad física  

NOMBRE DE LA SESIÓN: Mi objetivo personal y Actividad física compartida 

CURSO AL QUE VA 

DIRIGIDA:  2º medio 

Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD: 05 

Nº DE ALUMNOS: 36 FECHA: 25/08/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

1. Identificar el objetivo personal de cada estudiante respecto a la actividad física. 

2. Realizar actividad física 

3. Los estudiantes deben dirigir las etapas de la clase (calentamiento, desarrollo y 

cierre) 

COMPETENCIAS CLAVE 

1- Competencia para aprender a aprender: Esta competencia se desarrolla a partir de la 

capacidad para alcanzar sus propios objetivos de acuerdo a la actividad física. 

2- Competencia social y ciudadana: Esta competencia se desarrolla a partir de los 

comportamientos del individuo para participar en la sociedad. 

3- Competencia de autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se desarrolla a 

partir de la iniciativa personal del estudiante para aplicar los conocimientos 

adquiridos 

 

 

Unidad/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 
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Unidad: 

Vida activa y 

saludable 

- Comunican de forma oral su objetivo a trabajar durante las 

clases de educación física (bajar de peso, aumentar masa 

muscular, aumentar resistencia) 

- Ejecutan actividad físico deportivas guiada durante 20 -25 

minutos 

- Respeto por las diferencias individuales y cuidado del material 

a su disposición 

-Practicar una serie de actividad física y deportiva 

-Beneficios de llevar una vida activa v/s vida sedentaria 

-Importancia de los ejercicios de elongación 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Dirigir al menos 1 de las 3 fases de una clase de educación física 

- Realizar al menos 30 minutos de actividad física de su elección 

- Identificar los músculos trabajados en clases  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- El estudiante demuestra un ejercicio de calentamiento 

- El estudiante demuestra un ejercicio de trabajo de fuerza muscular 

- El estudiante demuestra al menos un ejercicio de elongación  

- El estudiante muestra cuáles músculos se trabajaron en la clase e indica en qué 

segmento se encuentra. 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

 

1- Escuchar atentamente las instrucciones de la clase. 

2- Usar un vocabulario respetuoso con todos los integrantes de la clase. 
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3- Cuidar el material de clase. 

4- No salir de la clase sin previa consulta a docente. 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS 

DE LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S DE 

EVALUACIÓN 

Inicio 

 

-Los estudiantes 

indican al 

docente qué 

aspectos de su 

condición física 

quiere mejorar, 

aumentar, 

disminuir. 

-Cada estudiante 

debe realizar 3 

movimientos o 

ejercicios de 

calentamiento, 

según 

corresponda su 

objetivo. 

 

Lápiz, papel 

 

 

 

-Equipo 

musical y 

audio 

-Descubrimiento 

Guiado 

 

 

-Enseñanza 

modular 

 

 

-Cuaderno del 

estudiante 

 

 

-Diario de 

trabajo 

Desarrollo Los estudiantes 

se reúnen en 

grupos y deben 

planificar la clase 

guiada a su 

grupo-curso 

Los estudiantes 

son agrupados 

según similitudes 

-Bandas 

elásticas,  

-Botellas 

con agua 

-Balón 

-Cajón step, 

-

-Grupo de nivel o 

de interés. 

 

-Aprendizaje 

cooperativo 

 

-Diario de 

Trabajo 

 

-Cuaderno del 

estudiante 
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de objetivos y 

ejecutan 

ejercicios de 

intensidad 

moderada a 

vigorosa según 

objetivo personal 

(guiados por 

docente) 

Mancuernas

-

Colchoneta.  

-Responsabilidad 

personal y social 

Cierre Responden en su 

cuaderno cómo 

se sintieron 

durante la clase. 

-Cuaderno -Responsabilidad 

Personal y social 

 

-Cuaderno del 

estudiante 

-Instrumento 

Sensaciones 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante 

-Profesor: Instrumento Sensaciones 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Diario de Trabajo  

Atención a la 

diversidad 

-Uso del Diseño Universal para el Aprendizaje 

Control de 

contingencias 

Si un estudiante se siente mal, el asistente del curso le prestará 

la ayuda necesaria.  

Clase 02 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Entrenamiento 
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NOMBRE DE LA SESIÓN: Mi ficha de entrenamiento 

CURSO AL QUE VA 

DIRIGIDA:  2º medio 

Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:    5 

Nº DE ALUMNOS: 36 FECHA:   08/11/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

Construir una ficha de registro de entrenamiento físico personal. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

1- Competencia para aprender a aprender: Esta competencia se desarrolla a partir de la 

capacidad para alcanzar sus propios objetivos de acuerdo con la actividad física. 

2- Competencia social y ciudadana: Esta competencia se desarrolla a partir de los 

comportamientos del individuo para participar en la sociedad. 

3- Competencia Digital: Esta competencia se desarrolla por medio del uso de los 

dispositivos para revisar videos y las plataformas digitales. 

4- Competencia de autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se desarrolla a 

partir de la iniciativa personal del estudiante para aplicar los conocimientos adquiridos. 

UNIDAD/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

Vida activa y saludable 

-Practicar una serie de actividad física y deportiva 

-Ficha de entrenamiento físico personal 

-Beneficios de llevar una vida activa v/s vida sedentaria 

-Autoevaluación  

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas como forma de 

inclusión social. 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                     394 

 

- Confecciona una ficha de entrenamiento 

- Reconocer los beneficios de la práctica habitual de actividad física en los aspectos 

físicos y emocionales 

- Uso de Tics para comunicar su actividad y autoevaluación.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Reconoce al menos 2 beneficios de la práctica habitual de actividad física en su 

persona 

- Diseña en su cuaderno un bosquejo de su plan de entrenamiento 

- Identifica las capacidades físicas trabajadas en cada rutina de entrenamiento 

personal 

- Realiza actividad física variada y a diferentes intensidades en horario extraescolar 

- Desarrolla autoevaluación en el plazo establecido 

- Acepta sugerencias de compañeros o docente 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

- Respetar la opinión de sus compañeros 

- Presentar avance al final de la clase 

- Si tienen dudas, consultar a docente 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS DE 

LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S 

DE EVALUACIÓN 

Inicio 

 

-Docente explica a 

los estudiantes que 

deben confeccionar 

una ficha de 

entrenamiento 

para llevar un 

-Cuaderno  

-Lápices 

 

-Mando 

directo 

-Preguntas 

sobre el 

procedimiento 
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registro de sus 

entrenamientos 

Desarrollo -Estudiantes 

confeccionan 

bosquejo de ficha 

de entrenamiento 

-Realizan consultas 

a docente 

-Cuaderno  

-Lápices 

-Programa 

Individual 

-

Descubrimie

nto guiado 

 

 

-Cuaderno del 

alumno 

 

Observa

ción Directa 

Cierre 

 

-Estudiantes 

desarrolla 

evaluación 

formativa 

-Internet -Asignación 

de tareas 

Autoeva

luación 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. 

Importante que sean tareas competenciales. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Autoevaluación, cuaderno del alumno 

-Profesor: Observación Directa  

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Preguntas sobre el 

procedimiento 

Atención a la 

diversidad 

-Uso del Diseño Universal para el Aprendizaje 
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Clase 03 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Entrenamientos 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Tipos de entrenamientos  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: 2º 

medio  

Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:   5 

Nº DE ALUMNOS: 36 FECHA: 15/08/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Ejecutar actividad física variada e identificar a qué tipo de entrenamiento corresponde 

COMPETENCIAS CLAVE 

1- Competencia para aprender a aprender: Esta competencia se desarrolla a partir de la 

capacidad para alcanzar sus propios objetivos de acuerdo con la actividad física. 

2- Competencia social y ciudadana: Esta competencia se desarrolla a partir de los 

comportamientos del individuo para participar en la sociedad. 

3- Competencia Digital: Esta competencia se desarrolla por medio del uso de los 

dispositivos para revisar videos y las plataformas digitales. 

4- Competencia de autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se desarrolla a 

partir de la iniciativa personal del estudiante para aplicar los conocimientos adquiridos 

 

UNIDAD/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

Control de 

contingencias 

 

-En caso de no contar con internet (o problemas) se extenderá 

plazo de entrega hasta las 16 horas.  
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Vida activa y 

saludable 

-Definición de entrenamiento 

-Entrenamiento aeróbico y anaeróbico 

-Beneficios de entrenamiento aeróbico y anaeróbico 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Ejecutar actividad física de intensidad moderada a vigorosa 

- Identifica los tipos de entrenamiento 

- Reconocer los beneficios de la práctica habitual de actividad física en los aspectos 

físicos y emocionales 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Los estudiantes practican al menos 3 veces por semana actividad física  

- Son capaces de diferenciar los entrenamientos según intensidad 

- Reconoce al menos 2 percepciones como consecuencia de la práctica habitual de 

actividad física  

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

- Escuchar atentamente las instrucciones de docente 

- No se debe salir del espacio físico sin autorización 

- Manifestar a docente si presenta alguna molestia o se siente fatigado 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS DE 

LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S DE 

EVALUACIÓN 

Inicio 

 

-Instrucciones a 

estudiantes. 

-Toma de latidos 

cardiacos en 

reposo 

Reloj, conos, 

petos 

-Balones y 

cajas 

-Mando directo 

-Dinámicas de 

Grupo 

-Observación 

directa 

-Lista de Cotejo 
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-Se realiza juego 

basado en juegos 

de colaboración 

  

 

Desarrollo -Construyen su 

circuito de trote 

con obstáculos 

incorporando 

distintos 

materiales   15 

minutos. 

-Ejecutan 

diversos 

ejercicios en 

circuito en 

estaciones 

-Ejecutan trabajo 

resistencia tren 

inferior  

-Cronometro 

 

-

Colchonetas, 

cuerdas, 

balones, step 

-Asignación de 

tareas 

 

 

-Asignación de 

tareas 

-Diario de 

trabajo 

 

Cierre -Realizan 

ejercicios de 

elongación y 

respiración. 

-Responden en 

su cuaderno. 

-Cuaderno y 

lápiz 

-Mando directo 

 

-Enseñanza 

modular  

-Sensaciones  

  *Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 
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OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Diario de trabajo 

-Profesor: Observación Directa, Lista de Cotejo 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Sensaciones 

 

Atención a la 

diversidad 

-Uso del Diseño Universal para el Aprendizaje 

 

Control de 

contingencias 

-En caso de alguna emergencia, los estudiantes serán asistidos por 

docente 

 

Clase 04 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Primeros auxilios 

NOMBRE DE LA SESIÓN: técnicas básicas de primeros auxilios 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: 2º medio  Nº SESIÓN 

Nº DE ALUMNOS: 36 FECHA:   22/11/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Aplicar conocimientos básicos de primeros auxilios 
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COMPETENCIAS CLAVE 

1- Competencia para aprender a aprender: Esta competencia se desarrolla a partir de la 

capacidad para alcanzar sus propios objetivos de acuerdo con la actividad física. 

2- Competencia social y ciudadana: Esta competencia se desarrolla a partir de los 

comportamientos del individuo para participar en la sociedad. 

3- Competencia Digital: Esta competencia se desarrolla por medio del uso de los 

dispositivos para revisar videos y las plataformas digitales. 

4- Competencia de autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se desarrolla a 

partir de la iniciativa personal del estudiante para aplicar los conocimientos adquiridos 

 

UNIDAD/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

Vida activa y 

saludable 

-Definición de conceptos claves (primeros auxilios, esguince, 

fractura y quemaduras) 

-Análisis de casos 

-Técnicas de primeros auxilios con elementos disponibles 

-Definición de conceptos claves (primeros auxilios, esguince, 

fractura y quemaduras) 

-Análisis de casos 

-Técnicas de primeros auxilios con elementos disponibles.  

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Identifica lesiones que se producen durante una actividad física 

- Aplica conocimientos básicos de primeros auxilios  

- Comprende que la actividad física debe ejecutarse con cuidado. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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- El estudiante reconoce las diferencias entre esguince y fractura 

- El estudiante describe situaciones de lesiones personales 

- El estudiante explica cómo podría atender una fractura 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

- Escuchar atentamente las instrucciones de docente 

- Utilizar los implementos con cuidado  

- No salir de zoom sin dar aviso a docente  

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS 

DE LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S 

DE EVALUACIÓN 

-Inicio 

 

-Bienvenida a la 

clase, Activación 

de conocimientos 

previos.   

-Observan ppt  

-Análisis de casos 

de lesiones 

personales y 

posibles 

tratamientos 

 -Computador, 

Data 

-Descubrimiento 

guiado 

 

-Cuaderno del 

estudiante 

Desarrollo -Se agrupan de 3 a 

5 estudiantes y 

recrean 

situaciones de 

diversas lesiones. 

-Identifican tipo 

de lesión, 

-Vendas, 

gasas, camillas, 

botiquín, tijera,  

-Enseñanza 

recíproca 

-Resolución de 

problemas 

-Aprendizaje 

cooperativo 

-Observación 

directa 
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primeros auxilios 

que prestarían  

Cierre -Los estudiantes 

responden 

evaluación 

formativa 

-Internet 

 

-Asignación de 

tareas 

-Instrumento 

Sensaciones 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante que sean 

tareas competenciales. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante 

-Profesor: Observación Directa 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Instrumento Sensaciones 

Atención a la 

diversidad 

-Uso del Diseño Universal para el Aprendizaje 

Control de 

contingencias 

-En caso de alguna emergencia, los estudiantes serán asistidos por 

docente 

Clase 05 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Evaluación 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Evaluación  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: 2º 

medio  

N.º SESIÓN/N.º TOTAL SESIONES UD: 

8/8 

Nº DE ALUMNOS: 36 FECHA: 29/11/2021 
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OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Evaluar contenidos aprendidos en la unidad  

COMPETENCIAS CLAVE 

1- Competencia para aprender a aprender: Esta competencia se desarrolla a partir de la 

capacidad para alcanzar sus propios objetivos de acuerdo con la actividad física. 

2- Competencia Digital: Esta competencia se desarrolla por medio del uso de los 

dispositivos para revisar videos y las plataformas digitales. 

3- Competencia de autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se desarrolla a 

partir de la iniciativa personal del estudiante para aplicar los conocimientos adquiridos 

 

UNIDAD/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

Vida activa y saludable 

-Definiciones de la unidad 4 

-Tipos de entrenamiento y sus beneficios y sugerencias de 

actividad física según objetivo  

-Definición de conceptos claves (primeros auxilios, esguince, 

fractura y quemaduras) 

-Análisis de casos 

-Técnicas de primeros auxilios con elementos disponibles.  

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Los estudiantes practican al menos 3 veces por semana actividad física  

- Son capaces de diferenciar los entrenamientos según intensidad 

- Reconoce al menos 2 percepciones como consecuencia de la práctica habitual de 

actividad física Identifica lesiones que se producen durante una actividad física 

- Aplica conocimientos básicos de primeros auxilios  
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- Comprende que la actividad física debe ejecutarse con cuidado. 

- Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas como forma de 

inclusión social. 

- Confecciona una ficha de entrenamiento 

- Reconocer los beneficios de la práctica habitual de actividad física en los aspectos 

físicos y emocionales 

- Uso de Tics para comunicar su actividad y autoevaluación.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Ejecutar actividad física de intensidad moderada a vigorosa 

- Identifica los tipos de entrenamiento 

- Reconocer los beneficios de la práctica habitual de actividad física en los aspectos 

físicos y emocionales. El estudiante reconoce las diferencias entre esguince y 

fractura 

- El estudiante describe situaciones de lesiones personales 

- El estudiante explica cómo podría atender una fractura 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

- Escuchar atentamente las instrucciones de docente 

- Utilizar los implementos con cuidado  

- No salir de zoom sin dar aviso a docente  

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS 

DE LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S DE 

EVALUACIÓN 

Inicio 

 

-Bienvenida a la 

clase 

 

-Internet -Mando directo 

 

-Observación 

directa 

-Lista de Cotejo 
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-Explicación 

detallada del 

formato de 

evaluación, nivel 

de exigencia, 

porcentaje, etc. 

Desarrollo -Desarrollan 

evaluación  

-Internet -Asignación de 

tareas 

-Preguntas sobre el 

procedimiento 

-Autoevaluación 

Cierre -Manifiestan su 

opinión sobre los 

contenidos de la 

unidad. 

-Internet 

 

-Estilo 

actitudinal 

-Cuaderno del 

estudiante 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante  

-Profesor: Observación Directa 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Interrogatorio escrito 

Atención a la 

diversidad 

-Uso del Diseño Universal para el Aprendizaje 

Control de 

contingencias 

Si algún estudiante presenta problemas de conectividad, el plazo de 

entrega de la evaluación puede ser extendida dentro del día.  
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ANEXO 14: Planificaciones segundo participante 

 

PARTICIPANTE 2 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Basquetbol 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: Octavo Nº TOTAL SESIONES UD:    

04 

Nº DE ALUMNOS: 18 FECHAS DE INICIO Y 

FINAL:   NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 

OBJETIVOS  

-Incentivar la práctica deportiva de los estudiantes  

-Reforzar los aspectos técnicos del basquetbol  

-Comprender la importancia de trabajar en equipos en un deporte estratégico de la zona 

sur 

-Trabajar en equipo, siendo capaces de tomar decisiones evaluando estrategias 

utilizadas. 

-Aplicar reglas y principios específicos de las actividades deportivas 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Competencia autonomía e iniciativa personal: Esta competencia en la unidad se 

desarrolla con la capacidad de desarrollar creatividad, confianza y responsabilidad en 

el contexto social. 

-Competencia para aprender a aprender: Esta competencia en la unidad se aborda por 

medio de la importancia de las reglas de juego y la resolución de problemas. 

-Competencia Digital: Esta competencia en la unidad se aborda por medio de la 

observación de videos y presentaciones de contenidos. 
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Unidad/S CONTENIDOS CONTENIDOS 

Unidad:01 

-Basquetbol 

-Reglas del Basquetbol 

-Estrategias de juego 

-Dominio de las técnicas del Basquetbol 

-Juego en equipo y resolución de problemas 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

-Seleccionar, evaluar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de 

problemas durante la práctica de juegos o deportes; por ejemplo: ubicar la pelota lejos 

de un contrincante, utilizar los espacios para recibir un objeto sin oponentes, aplicar un 

sistema de juego (uno contra uno, tres contra tres, entre otros), entre otros. 

INDICADORES DE EVALUACION 

-Seleccionan y aplican estrategias ofensivas básicas, propias del deporte, en el juego; 

por ejemplo: fintar, crear espacios. 

-Aplican en el juego nociones básicas de estrategias defensivas relacionadas con los 

deportes de oposición/colaboración. 

-Evalúan si las estrategias y tácticas utilizadas para la resolución de problemas durante 

un juego fue efectiva. 

-Se desmarcan del defensa para avanzar en busca del objetivo. 

-Apoyan y acompañan la jugada cuando se requiere. 

-Aceptan la elección de jugadores del equipo y elaboran estrategias de participación. 

-Plantean sus ideas o propuestas, respetando las discrepancias de sus compañeros y 

explicándoles sus argumentos frente a una situación de juego. 
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NORMAS DE CLASE GENERALES PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 

1- Mantener orden y respeto durante el desarrollo de la clase 

2- Escuchar con atención las instrucciones de la clase. 

3- Respetar al profesor y a sus compañeros. 

5. Cuidar los materiales de la clase 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante, Autoevaluación 

-Profesor: Observación Directa Lista de Cotejo, Cuaderno del Profesor 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Sensaciones 

 

Clase 01 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Deporte de Equipo: Basquetbol 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Organizando el Basquetbol  

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: 8° Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:    04 

Nº DE ALUMNOS: 14 FECHA:  12/11/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Identificar las distintas técnicas que se utilizan en el deporte del Basquetbol 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se aplica en la 

clase por medio de la capacidad de desarrollar creatividad, confianza y responsabilidad 

en el contexto social. 

Competencia para aprender a aprender: Esta competencia en la clase se aborda 

por medio de la importancia de las reglas de juego y la resolución de problemas. 

Competencia Digital: Esta competencia en la clase se aborda por medio de la 

observación de videos y presentaciones de contenidos. 

Unidad/S CONTENIDOS CONTENIDOS 

Unidad:02 Basquetbol 

-Basquetbol 

-Reglas del Basquetbol 

-Estrategias de juego 

-Dominio de las técnicas del Basquetbol 

-Juego en equipo y resolución de problemas 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

-Reconocen distintas técnicas que se ejecutan en el basquetbol 

-Manifiestan interés en conocer los aspectos fundamentales del basquetbol 

INDICADORES DE EVALUACION 

-Observan y distinguen las distintas técnicas que se usan en el basquetbol 

-Demuestran motivación en aprender los distintos aspectos fundamentales del 

basquetbol 

-Escuchan de forma activa cada una de las explicaciones que son entregadas en la clase 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

1- Mantener orden y respeto durante el desarrollo de la clase 

2- Escuchar con atención las instrucciones de la clase. 

3- Respetar al profesor y a sus compañeros. 
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4- Cuidar los materiales de la clase 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS DE 

LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S 

DE EVALUACION 

Inicio 

 

-Presentación de la 

unidad didáctica 

-Explicación de los 

fundamentos 

técnicos del 

basquetbol y 

participación en 

grupos de debates 

sobre pregunta de 

activación  

-PPT, 

computador 

data 

-Grupo de 

interés 

-Cuaderno del 

estudiante 

Desarrollo -Se reúnen en 

grupos y trabajan el 

calentamiento 

dirigido por un 

estudiante 

designado, usando 

balones de 

basquetbol. 

-Se realiza un 

circuito de 

estaciones del 

basquetbol para 

trabajar: el dribling y 

lanzamiento en el 

basquetbol. Los 

Balones, 

conos 

 

Balones, 

conos, petos 

Microenseñan

za 

 

 

Educación 

Deportiva 

 

-Grupo de 

interés 

-Observación 

Directa 

-Lista de 

Cotejo 

 

 



411                                                                                                CAPÍTULO VII. ANEXOS 
 

estudiantes trabajan 

en grupos 

Cierre -Los estudiantes 

realizan actividades 

de estiramientos y 

respiración en 

grupos reducidos 

-Se reúnen en 

grupos reducidos y   

realizan comentarios 

sobre lo tratado en 

clase. 

 

 

 -Grupos 

reducidos 

 

 

 

-Grupos 

reducidos 

-Observación 

Directa 

 

 

 

Sensaciones 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 
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OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante 

-Profesor: Observación Directa, Lista de Cotejo. 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Sensaciones 

 

Atención a la diversidad 

 

-Uso del DUA 

- Los jugadores altos participaran de forma 

equitativa en los grupos de trabajo. 

Control de contingencias En caso de que el espacio para la clase no se pueda 

utilizar, se debe trabajar en material teórico 

dentro de la sala de clases 

                                    

Clase 02 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Basquetbol 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Dribling y pase 

CURSO AL 

QUE VA 

DIRIGIDA: 8° 

Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:     

Nº DE 

ALUMNOS: 18 

FECHA: 19/11/2021 



413                                                                                                CAPÍTULO VII. ANEXOS 
 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Ejecutar los fundamentos técnicos del dribling, pase y lanzamiento trabajando entre 

estudiantes por medio de grupos reducidos 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se aplica en la 

clase por medio de la capacidad de desarrollar creatividad, confianza y responsabilidad 

en el contexto social. 

Competencia para aprender a aprender: Esta competencia en la clase se aborda 

por medio de la importancia de las reglas de juego y la resolución de problemas. 

Unidad/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

Unidad:02 

Basquetbol 

-Basquetbol 

-Reglas del Basquetbol 

-Estrategias de juego 

-Dominio de las técnicas del Basquetbol 

-Juego en equipo y resolución de problemas 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

-Ejecutan los fundamentos básicos del basquetbol 

INDICADORES DE EVALUACION 

-Desarrollan los fundamentos técnicos del basquetbol por medio de ejercicios del 

dribling, pase y lanzamiento 

-Demuestran interés y entusiasmo en desarrollar acciones motrices para trabajar los 

fundamentos básicos del basquetbol 

 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

1- Mantener orden y respeto durante el desarrollo de la clase 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                     414 

 

2- Escuchar con atención las instrucciones de la clase. 

3- Respetar al profesor y a sus compañeros. 

4. Cuidar los materiales de la clase 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS 

DE LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S DE 

EVALUACION 

Inicio 

 

-Introducción a la 

clase. Activación 

de conocimientos 

previos 

-Se asigna 

responsabilidad a 

varios estudiantes 

para dirigir el 

calentamiento en 

subgrupos 

usando balones de 

basquetbol 

 

-Pizarra 

 

 

-Balones de 

Basquetbol 

-Grupos 

Reducidos 

 

 

-

Microenseñan

za 

-Observación 

Directa 

 

 

-Lista de Cotejo 

Desarrollo -Los estudiantes 

participan en 

parejas en el juego 

el espejo (Imitar el 

movimiento) 

-Realizan juegos 

de lanzamiento 

del reloj (Usar 

distintas 

distancias y 

-Balones, 

conos, petos 

 

 

 

 

-Grupos 

Reducidos 

 

 

 

 

-Observación 

Directa 

-Cuaderno del 

Estudiante 

 

-Cuaderno del 

Profesor 
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avanzar a medida 

que aciertas) 

-Realizan juego de 

pases donde un 

estudiante se 

encuentra en el 

centro y los demás 

se dan pases. El 

jugador del centro 

la debe quitar. 

-Forman grupos 

reducidos y deben 

crear su propio 

circuito de 

fundamentos 

básicos. El 

profesor es un 

mediador de la 

actividad 

Cierre -Se reúnen en 

grupos y realizan 

trabajo de 

estiramientos 

-Se reúnen todos y 

el profesor realiza 

preguntas sobre la 

clase 

-Ninguno -Grupos 

Reducidos 

 

 

-Observación 

Directa 

-Sensaciones 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 
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Clase 03 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Basquetbol 

NOMBRE DE LA SESIÓN:  

CURSO AL QUE VA 

DIRIGIDA:  

Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:     

Nº DE ALUMNOS: 18 FECHA: 26/11/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Realizar juegos de resolución de problemas relacionados a las estrategias y tácticas del 

basquetbol en grupos reducidos 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del Estudiante 

-Profesor: Observación Directa-Lista de Cotejo, Cuaderno del 

Profesor 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Sensaciones 

Atención a la 

diversidad 

-Uso del DUA 

- Los jugadores altos participaran de forma equitativa en los 

grupos de trabajo. 

-Control de 

contingencias 

-En caso de que el espacio para la clase no se pueda utilizar, se 

debe trabajar en material teórico dentro de la sala de clases 
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COMPETENCIAS CLAVE 

-Competencia autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se aplica en la clase por 

medio de la capacidad de desarrollar creatividad, confianza y responsabilidad en el 

contexto social. 

-Competencia para aprender a aprender: Esta competencia en la clase se aborda por 

medio de la importancia de las reglas de juego y la resolución de problemas. 

UNIDAD/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

02 Basquetbol 

-Basquetbol 

-Reglas del Basquetbol 

-Estrategias de juego 

-Dominio de las técnicas del Basquetbol 

-Juego en equipo y resolución de problemas 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

-Utilizan distintas estrategias y tácticas de juego para la resolución de problemas en el 

basquetbol 

 

INDICADORES DE EVALUACION 

-Establecen distintas soluciones a problemas que se generan en el juego del basquetbol 

-Realizan distintas estrategias y tácticas en el juego del basquetbol 

 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

1- Mantener orden y respeto durante el desarrollo de la clase 

2- Escuchar con atención las instrucciones de la clase. 

3- Respetar al profesor y a sus compañeros. 

4. Cuidar los materiales de la clase 
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PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS DE LA 

CLASE 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S DE 

EVALUACION 

Inicio 

 

-Introducción a 

la clase. 

Observación 

de videos 

revisados en 

grupos. 

Registran las 

principales 

observaciones  

 

-Data, 

computador 

-Grupo de 

Interés 

-Cuaderno del 

estudiante 

Desarrollo -Realizan juego 

de 

calentamiento 

el pase 10 

 

-Realizan 

grupos de 

trabajo y 

establecen 

juegos de 3x2 

(3 atacan, 2 

defienden y 

posteriormente 

cambian de 

roles) 

 

-Balones, 

conos 

 

-Balones  

 

 

-Balón 

-Asignación 

de tareas 

 

 -Resolución 

de   problemas 

 

 

-Grupos 

reducidos 

-Observación 

directa 

 

-Cuaderno del 

Profesor 

 

-Cuaderno del 

Profesor 
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-Realizan juego 

de 2x2 y uno es 

arbitro 

Cierre -Se reúnen en 

grupos y 

realizan 

trabajo de 

estiramientos 

-Se reúnen 

todos y el 

profesor 

realiza 

preguntas 

sobre la clase 

 

-Ninguno 

 

 

-Ninguno 

-Grupos 

reducidos 

-Observación 

Directa 

 

 

-Sensaciones 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante que sean 

tareas competenciales. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante 

-Profesor: Observación Directa, Cuaderno del 

profesor 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Sensaciones 

Atención a la diversidad -Uso del DUA 

- Los jugadores altos participaran de forma 

equitativa en los grupos de trabajo. 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                     420 

 

Control de contingencias En caso de que el espacio para la clase no se 

pueda utilizar, se debe trabajar en material 

teórico dentro de la sala de clases 

 

Clase 04 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Basquetbol 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Partido de Basquetbol 

CURSO AL QUE VA 

DIRIGIDA: 8° 

Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:     

Nº DE ALUMNOS: 18 FECHA:   03/12/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Participar en partido de basquetbol aplicado a la realidad de juego  

COMPETENCIAS CLAVE 

-Competencia autonomía e iniciativa personal: Esta competencia se aplica en la clase por 

medio de la capacidad de desarrollar creatividad, confianza y responsabilidad en el 

contexto social. 

-Competencia para aprender a aprender: Esta competencia en la clase se aborda por 

medio de la importancia de las reglas de juego y la resolución de problemas. 

UNIDAD/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

02 

-Basquetbol 

-Reglas del Basquetbol 
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-Estrategias de juego 

-Dominio de las técnicas del Basquetbol 

-Juego en equipo y resolución de problemas 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

-Participa de forma activa en el desarrollo de un partido de Basquetbol 

 

INDICADORES DE EVALUACION 

-Mantiene una participación constante durante el partido de basquetbol, aplicado a la 

realidad de juego. 

-Mantiene interés y motivación a la práctica deportiva del deporte del basquetbol 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

1- Mantener orden y respeto durante el desarrollo de la clase 

2- Escuchar con atención las instrucciones de la clase. 

3- Respetar al profesor y a sus compañeros. 

4. Cuidar los materiales de la clase 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS 

DE LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S DE 

EVALUACION 

Inicio 

 

-Introducción a 

la clase: De 

forma 

individual los 

estudiantes 

desarrollan su 

propio 

Pizarra, 

Balones, 

Conos 

Mando Directo 

-Descubrimiento 

Guiado 

Cuaderno del 

estudiante  

Observación 

Directa 
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calentamiento 

usando balones 

Desarrollo -Los estudiantes 

por medio de 

una elección al 

azar se reúnen 

con su equipo 

establecido y 

realizan un 

entrenamiento 

previo a al 

partido 

-Los estudiantes 

se organizan y 

plantean su 

estrategia de 

juego a usar en 

el partido. 

Participan en el 

partido de 

basquetbol 

aplicado a la 

realidad de 

juego 

-Balones, 

petos, 

cronometro. 

 

-Balones, 

conos 

-Grupo de 

interés  

 

-Grupos de 

interés 

-Cuaderno del 

Profesor 

Cierre -Se reúnen en 

grupos y 

realizan trabajo 

de 

estiramientos. 

Se reúnen todos 

y el profesor 

realiza 

preguntas sobre 

la clase. 

-Ninguno -Grupos de 

interés 

-Autoevaluacion 

Sensaciones 
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*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante, Autoevaluación  

-Profesor: Observación Directa, Observación Directa, Lista de Cotejo 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Sensaciones 

Atención a la 

diversidad 

-Uso del DUA 

- Los jugadores altos participaran de forma equitativa en los grupos 

de trabajo. 

Control de 

contingencias 

-En caso de que el espacio para la clase no se pueda utilizar, se debe 

trabajar en material teórico dentro de la sala de clases 
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ANEXO 15: Planificaciones tercer participante 

PARTICIPANTE 3 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Voleibol 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: Octavo Nº TOTAL SESIONES UD:    4 

Nº DE ALUMNOS: 14 FECHAS DE INICIO Y FINAL:   

Noviembre-Diciembre 

OBJETIVOS  

Conocer la importancia del voleibol como una herramienta de trabajo colaborativo 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Aprender a aprender (CPAA): Esta competencia se desarrolla en esta sesión a través de 

las tareas de resolución de problemas que implican procesos cognitivos donde los 

alumnos deben de gestionar su propio aprendizaje. 

-Competencias sociales y cívicas (CSC): Esta competencia se trabaja en esta sesión a 

través de las tareas cooperativas donde los alumnos deben de trabajar colaborando, 

respetando y aceptando las diferencias con sus compañeros. 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): Esta competencia se promueve en 

esta sesión a través del desarrollo de la capacidad de análisis y de la resolución de 

problemas en las diferentes tareas. 

-Competencia digital (CD): Esta competencia se desarrolla en esta sesión a través del 

trabajo con las TICs mediante las actividades realizadas en clases. 

 

 

 

 

 



425                                                                                                CAPÍTULO VII. ANEXOS 
 

Unidad/S 

CONTENIDOS 
CONTENIDOS 

Unidad: Voleibol 

 

 

-Juegos deportivos del Voleibol 

-Estrategias de Juego 

-Saque 

-Recepción  

-Golpe de Dedos 

 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Trabajan distintas actividades en grupos 

- Desarrollan acciones motrices que permiten fomentar las habilidades deportivas 

- Participan de forma activa en las distintas actividades grupales e individuales 

- Utilizan distintas estrategias para resolver problemas del juego 

INDICADORES DE EVALUACION 

-Ejecutan una secuencia coreográfica memorizada, siguiendo el ritmo de la música.  

 

NORMAS DE CLASE GENERALES PARA LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Los y las estudiantes durante la clase 

- Los estudiantes deben presentar justificativo  

- Mantener una actitud de respeto durante toda la clase (Actividades, a los 

compañeros y al profesor) 

- Cuidar los materiales de la clase 

- Escuchar las instrucciones de la clase 

- Llevan a la clase los materiales solicitados. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

-Alumnos: Auto Evaluación, Cuaderno del Estudiante, Autoevaluación 

-Profesor: Lista de Cotejo, Cuaderno del Profesor, Ficha de Seguimiento Grupal 

-Proceso de enseñanza-aprendizaje:  Diario de trabajo, Escala de Actitudes 
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Clase 01 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Voleibol 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Conociendo el Voleibol 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: 

Octavo  

Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:    1 

/ 4 

Nº DE ALUMNOS: 14 FECHA: 11/11/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Conocer la importancia del voleibol como una herramienta de trabajo colaborativo  

 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Aprender a aprender (CPAA): Esta competencia se desarrolla en esta sesión a través de 

las tareas de resolución de problemas que implican procesos cognitivos donde los 

alumnos deben de gestionar su propio aprendizaje. 

-Competencias sociales y cívicas (CSC): Esta competencia se trabaja en esta sesión a 

través de las tareas cooperativas donde los alumnos deben de trabajar colaborando, 

respetando y aceptando las diferencias con sus compañeros. 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): Esta competencia se promueve en 

esta sesión a través del desarrollo de la capacidad de análisis y de la resolución de 

problemas en las diferentes tareas. 

-Competencia digital (CD): Esta competencia se desarrolla en esta sesión a través del 

trabajo con las TICs mediante las actividades realizadas en clases. 

Unidad/S CONTENIDOS CONTENIDOS 

Unidad:  Fundamentos 

básicos del Voleibol 

- Introducción al deporte del Voleibol. 

- Fundamentos básicos del voleibol 

- Juegos deportivos del voleibol 
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CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

-Identifican los fundamentos básicos del Voleibol 

-Registran los aspectos fundamentales del deporte del Voleibol. 

-Comprenden la importancia del trabajo colaborativo 

INDICADORES DE EVALUACION 

-  Registran en su cuaderno los fundamentos del voleibol. 

-  Participan de forma activa en las actividades de la clase 

-  Registran los principales aspectos tratados en la clase 

- Trabajan de forma respetuosa en el grupo. 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

- Los estudiantes deben presentar justificativo  

- Mantener una actitud de respeto durante toda la clase (Actividades, a los 

compañeros y al profesor) 

- Cuidar los materiales de la clase 

- Escuchar las instrucciones de la clase 

- Llevan a la clase los materiales solicitados. 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS DE 

LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S 

DE EVALUACION 

Inicio 

 

-Introducción a la 

clase sobre el tema 

del Voleibol, por 

medio de 

observación de 

videos donde 

aparecen los 

fundamentos 

básicos del Voleibol, 

-Cuaderno, 

lápiz 

 

-Asignación de 

tareas 

 

-Resolución de 

Problemas 

 

 

 -Lista de 

Cotejo 
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grabados por el 

profesor. 

 -Los estudiantes 

registran los 

principales aspectos 

de la presentación. 

Posteriormente se 

reúnen en grupos y 

responden una 

pregunta asignada 

por el profesor. 

 

Desarrollo -Los estudiantes 

realizan un 

calentamiento en 

grupos trabajando 

con un balón de 

voleibol al juego 

que con caiga el 

balón.  

-En grupos de 4 

estudiantes se 

ubican frente a 

frente en la malla 

de voleibol y 

practican los 

fundamentos 

básicos en el 

espacio asignado 

 

 

-Balones, 

conos, 

petos, 

huinchas. 

-Descubrimiento 

Guiado. 

-Educación 

Deportiva 

-Ficha de 

seguimiento 

grupal 
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Cierre -Los estudiantes se 

reúnen en grupo y 

responden el diario 

de trabajo y el 

docente realiza la 

retroalimentación 

de la clase. 

-Hojas, 

cuadernos 

- Asignación de 

Tareas 

-Lista de 

Cotejo 

-Diario de 

trabajo  

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante que sean 

tareas competenciales. 

 

 

 

 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante 

-Profesor: Lista de Cotejo, Ficha de 

Seguimiento Grupal  

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Diario 

de trabajo 

Atención a la diversidad -Planificación DUA 

- Los estudiantes se agrupan y ajustan a la 

condición física de sus compañeros. 

Control de contingencias En caso de utilización del gimnasio por otro 

tipo de actividad, la clase de Educación 

Física se desarrollará en el pasillo de la 

escuela. 
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Clase 02 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Voleibol 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Trabajando en grupo, progresando en equipo 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: Octavo Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES 

UD:   

Nº DE ALUMNOS: 14 FECHA:   18/11/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Trabajar en grupo los fundamentos básicos del Voleibol por medio de la creación de 

circuitos motrices. 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Aprender a aprender (CPAA): Esta competencia se desarrolla en esta sesión a través de 

las tareas de resolución de problemas que implican procesos cognitivos donde los 

alumnos deben de gestionar su propio aprendizaje. 

-Competencias sociales y cívicas (CSC): Esta competencia se trabaja en esta sesión a 

través de las tareas cooperativas donde los alumnos deben de trabajar colaborando, 

respetando y aceptando las diferencias con sus compañeros. 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): Esta competencia se promueve en 

esta sesión a través del desarrollo de la capacidad de análisis y de la resolución de 

problemas en las diferentes tareas. 
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Unidad/S CONTENIDOS CONTENIDOS 

Unidad: Voleibol 

-Fundamentos básicos del Voleibol 

- Juegos del Voleibol 

- Circuitos Motrices del Voleibol 

-Trabajo en equipo 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Trabajar los fundamentos básicos del voleibol en equipo 

- Desarrollar en equipo juegos del Voleibol 

INDICADORES DE EVALUACION 

- Trabajan los fundamentos básicos del voleibol practicando una variedad de 

ejecuciones. 

- Participan en equipo de forma colaborativa intentando resolver problemas en su 

ejecución 

- Establecen distintas variables en la ejecución de los juegos deportivos del voleibol 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

-Los estudiantes deben presentar justificativo  

-Mantener una actitud de respeto durante toda la clase (Actividades, a los compañeros y 

al profesor) 

-Cuidar los materiales de la clase 

-Escuchar las instrucciones de la clase 

-Llevan a la clase los materiales solicitados. 
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PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS DE 

LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/S 

DE EVALUACION 

Inicio 

 

-Los estudiantes 

reciben 

retroalimentación de 

la clase anterior y el 

docente explica el 

objetivo de la clase. 

-El docente presenta 

la actividad que 

realizaran en la clase 

y les solicita que se 

reúnan en grupos 

para anotar los 

juegos y actividades 

que deben crear. 

-Lápiz, 

cuaderno 

 

-Resolución de 

problemas 

 

-Educación 

Deportiva 

 

-Lista de Cotejo 
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Desarrollo -Los estudiantes en 

sus grupos de trabajo 

deben realizar 

algunos de los juegos 

presentados, tales 

como la estrella, el 

balón volador o el 

tocadito. 

-Cada grupo de 

trabajo debe realizar 

y presentar un juego 

al cierre de la clase 

para que sea 

observado por sus 

compañeros.  

 

 

-Balones, 

petos, 

conos 

-Resolución de 

problemas 

 

-Educación 

Deportiva 

 

-Ficha de 

Seguimiento 

Grupal 

Cierre -Los estudiantes 

deben presentar sus 

juegos planificados y 

realizado en clases a 

sus compañeros. 

-El profesor genera el 

espacio de reflexión y 

retroalimentación 

para  

 

 

-Balones, 

petos, 

conos 

-Asignación 

de Tareas 

-Lista de Cotejo 

 

-Ficha de 

Seguimiento 

Grupal. 

-Sensaciones  
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*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante 

-Profesor: Lista de Cotejo, Ficha de 

Seguimiento Grupal  

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Diario de 

trabajo 

Atención a la diversidad 

 

-En este curso no se presentan casos de 

atención a la diversidad 

Control de contingencias -En caso de utilización del gimnasio por otro 

tipo de actividad, la clase de Educación Física 

se desarrollará en el pasillo de la escuela. 

 

Clase 03 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Voleibol 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Trabajar en equipo, lograr puntos en equipo 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: 

Octavo 

Nº SESIÓN/Nº TOTAL SESIONES UD:   

Nº DE ALUMNOS: 14 FECHA:   25/11/2021 
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OBJETIVO DE LA SESIÓN 

-Trabajar en grupo los fundamentos básicos del Voleibol por medio de la creación de 

circuitos motrices 

COMPETENCIAS CLAVE 

-Aprender a aprender (CPAA): Esta competencia se desarrolla en esta sesión a través 

de las tareas de resolución de problemas que implican procesos cognitivos donde los 

alumnos deben de gestionar su propio aprendizaje. 

-Competencias sociales y cívicas (CSC): Esta competencia se trabaja en esta sesión a 

través de las tareas cooperativas donde los alumnos deben de trabajar colaborando, 

respetando y aceptando las diferencias con sus compañeros. 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): Esta competencia se promueve 

en esta sesión a través del desarrollo de la capacidad de análisis y de la resolución de 

problemas en las diferentes tareas 

Unidad/S 

CONTENID

OS 

CONTENIDOS 

Unidad: 

Voleibol 

-Fundamentos básicos del Voleibol 

-Trabajo en equipo 

- Realidad de juego en el Voleibol 

- Estrategias y tácticas de juego 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Ejecutar los fundamentos básicos del juego aplicados al voleibol 

- Demostrar interés en participar y apoyar al equipo en la propuesta de juego 
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INDICADORES DE EVALUACION 

- Aplica los fundamentos básicos del juego del Voleibol trabajando de forma 

colaborativa 

- Respeta las decisiones del grupo y se apoyan como en equipo en cada una de 

las decisiones  

- Participan de forma motivada cada uno de los jugadores del equipo respetando 

sus habilidades deportivas 

NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

-Los estudiantes deben presentar justificativo  

-Mantener una actitud de respeto durante toda la clase (Actividades, a los 

compañeros y al profesor) 

-Cuidar los materiales de la clase 

-Escuchar las instrucciones de la clase 

-Llevan a la clase los materiales solicitados. 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS DE 

LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENT

O/S DE 

EVALUACION 

Inicio 

 

-Los estudiantes reciben 

retroalimentación de la 

clase anterior y el 

docente explica el 

objetivo de la clase. 

-El docente solicita a los 

estudiantes que 

planifiquen sus 

estrategias y tácticas de 

juego para jugar 

voleibol. 

-Lápiz, 

cuaderno 

 

-Asignación 

de Tareas 

 

-Resolución 

de problemas 

 

-Educación 

Deportiva 

-Cuaderno 

del 

Estudiante 

 

-Lista de 

Cotejo 
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-De forma aleatoria se 

forman los equipos de 

Voleibol 

Desarrollo -Los estudiantes en los 

equipos seleccionados 

deben participar contra 

los equipos asignados y 

ejecutar su estrategia y 

táctica de juego 

asignada para ello cada 

equipo debe tener un 

director técnico para 

esta actividad.  

 

-Balones, 

petos, 

conos 

-Resolución 

de problemas 

 

-Educación 

Deportiva 

 

-Ficha de 

Seguimient

o Grupal 

Cierre -Los estudiantes 

registran en su 

cuaderno las fortalezas 

y debilidades que 

presentaron en los 

partidos. Para ello se 

reúnen en equipo y 

realizan una reflexión 

del juego. 

-El docente genera un 

espacio de participación 

en donde los 

estudiantes deben 

comentar la clase acorde 

a sus repuestas escritas 

en su cuaderno.  

 

-Balones, 

petos, 

conos 

-Asignación 

de Tareas 

-Lista de 

Cotejo 

 

-Cuaderno 

del 

estudiante 

 

-Escala de 

actitudes 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 
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OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante 

-Profesor: Lista de Cotejo, Ficha de Seguimiento Grupal  

-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Escala de Actitudes 

Atención a la 

diversidad 

 

-Planificación DUA 

- Los estudiantes se agrupan y ajustan a la condición física de sus 

compañeros. 

Control de 

contingencias 
-En caso de utilización del gimnasio por otro tipo de actividad, la 

clase de Educación Física se desarrollará en el pasillo de la escuela. 

 

 

Clase 04 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SESIÓN 

TÍTULO DE LA UNIDAD FORMATIVA: Voleibol 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Jugar Voleibol en equipo 

CURSO AL QUE VA DIRIGIDA: Octavo Nº SESIÓN/Nº TOTAL 

SESIONES UD:   

Nº DE ALUMNOS: 14 FECHA:   02/12/2021 

OBJETIVO DE LA SESIÓN 

- Participar en un partido de realidad de juego aplicando la estrategia y táctica de 

juego de los grupos participantes 
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COMPETENCIAS CLAVE 

-Aprender a aprender (CPAA): Esta competencia se desarrolla en esta sesión a través de 

las tareas de resolución de problemas que implican procesos cognitivos donde los 

alumnos deben de gestionar su propio aprendizaje. 

-Competencias sociales y cívicas (CSC): Esta competencia se trabaja en esta sesión a 

través de las tareas cooperativas donde los alumnos deben de trabajar colaborando, 

respetando y aceptando las diferencias con sus compañeros. 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): Esta competencia se promueve en 

esta sesión a través del desarrollo de la capacidad de análisis y de la resolución de 

problemas en las diferentes tareas. 

 

Unidad/S CONTENIDOS CONTENIDOS 

Unidad: Voleibol 

-Trabajo en equipo 

- Realidad de juego en el Voleibol 

- Estrategias y tácticas de juego 

CRITERIO/S DE EVALUACIÓN 

- Ejecutan estrategias y tácticas de juego en el deporte del Voleibol 

- Trabajan en equipo durante la ejecución del juego del Voleibol 

INDICADORES DE EVALUACION 

- Aplica los fundamentos básicos del juego del Voleibol trabajando de forma 

colaborativa 

- Respeta las decisiones del grupo y se apoyan como en equipo en cada una de las 

decisiones  

- Participan de forma motivada cada uno de los jugadores del equipo respetando 

sus habilidades deportivas 
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NORMAS DE CLASE / CONTROL DE LA CLASE 

-Los estudiantes deben presentar justificativo  

-Mantener una actitud de respeto durante toda la clase (Actividades, a los compañeros 

y al profesor) 

-Cuidar los materiales de la clase 

-Escuchar las instrucciones de la clase 

-Llevan a la clase los materiales solicitados. 

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN / (CLASE A CLASE) 

MOMENTOS DE 

LA CLASE 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
MATERIALES 

ESTILO/S DE 

ENSEÑANZA / 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

INSTRUMENTO/

S DE 

EVALUACION 

Inicio 

 

-Los estudiantes 

reciben 

retroalimentación 

de la clase anterior y 

el docente explica el 

objetivo de la clase. 

-El docente solicita a 

los estudiantes que 

planifiquen sus 

estrategias y tácticas 

de juego para jugar 

voleibol. 

-Los estudiantes 

mantienen los 

mismos equipos de 

la clase anterior 

-Lápiz, 

cuaderno 

 

-Asignación de 

Tareas 

 

-Resolución de 

problemas 

 

-Educación 

Deportiva 

-Cuaderno 

del 

Estudiante 

-Lista de 

Cotejo 
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Desarrollo -Los estudiantes en 

los equipos 

seleccionados deben 

participar contra los 

equipos asignados y 

readecuar  su 

estrategia y táctica 

de juegos en el 

partido de voleibol 

realizado en la clase. 

-Balones, 

petos, conos 

-Resolución de 

problemas 

 

-Educación 

Deportiva 

 

-Ficha 

de 

Seguimiento 

Grupal 

Cierre -Los estudiantes 

responden 

preguntas sobre el 

procedimiento 

-El docente genera 

un espacio de 

participación en 

donde los 

estudiantes 

comentan los 

aspectos que 

influyeron en el 

juego realizado 

-Balones, 

petos, conos 

-Asignación de 

Tareas 

-Lista de 

Cotejo 

-

Autoevaluaci

on  

 

 

 

*Puede haber varias actividades o tareas en cada momento de la clase. Importante 

que sean tareas competenciales. 

OTROS APARTADOS DEL PLAN DE SESIÓN 

Evaluación 

 

En esta sesión se evaluará: 

-Alumnos: Cuaderno del estudiante,  

-Profesor: Lista de Cotejo, Ficha de 

Seguimiento Grupal, Autoevaluación 

Profesor. 
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-Proceso de enseñanza-aprendizaje: Escala 

de Actitudes 

Atención a la diversidad 

 

-Planificación DUA 

- Los estudiantes se agrupan y ajustan a la 

condición física de sus compañeros. 

Control de contingencias 

 

En caso de utilización del gimnasio por otro 

tipo de actividad, la clase de Educación 

Física se desarrollará en el pasillo de la 

escuela. 
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ANEXO 16:  Instrumentos de evaluación participante 1 (P 1) 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 
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Participante 1 (P1) 

INSTRUMENTO SENSACIONES 

 

En la clase de hoy aprendí 

un contenido que no 

sabía 

 
 
 
 
 
 
 

  

Me interesa aprender 

conocimientos que pueda 

aplicar en mi vida diaria 

 
 
 
 
 

  

Me siento a gusto con las 

clases de Educación 

Física 

 

 
 
 
 
 

  

Con qué cara de 

sensación califico esta 

clase 
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Participante 1 (P1) 

 

DIARIO DE TRABAJO PROFESOR 

Indicador Excelente Muy Bien Bien  Regular  Insuficiente 

¿Cómo 

calificarías 

esta jornada?  

     

¿Cómo lo 

hice? 

     

¿Trabajé de 

forma 

responsable? 

     

¿Cumplí con 

lo solicitado? 
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Participante 1 (P1) 

 

PREGUNTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO ESTUDIANTES 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendí hoy? 

………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

¿Qué dudas tengo de lo que 

aprendí? 

.................................................

.................................................

................................................. 

 

¿Qué me falta para aprender 

acerca del tema y como lo puedo 

hacer? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

¿Qué fue lo más difícil? 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

¿Qué dudas tengo de lo que 

aprendí? 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

 

¿Si lo hubiera hecho de otra manera 

¿Cómo sería? 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

 

¿Cómo puedo mejorar el 

procedimiento? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 
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Participante 1 (P1) 

CUADERNO DEL ESTUDIANTE 

 

Asignatura  

Objetivo de la Clase  

 

Fecha  

Actividades de la clase 

 

 

 

 

 

 

Comentario sobre la clase  

 

 

 

¿Cómo evalúas la clase? 

1.Insuficiente 

2. Suficiente 

3. Regular 

4. Bueno 

5. Excelente 

 

 

 

 

 

 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                     448 

 

 

                                   Participante 1 (P1) 

LISTA DE COTEJO 

SI/NO/AVECES 

S/N/AV 

A: Mantiene orden y respeto, participando de la clase 

B: Realiza las actividades y comparte con sus compañeros 

C: Avanza en su trabajo de forma individual y grupal 

Estudiante 

 

Clase 01 Clase 02 Clase 03 Clase 04 Clase 05 Observaciones  

1. 

 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

 

2. 

 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

 

3. 

 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

 

4. 

 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

 

5. 

 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 
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ANEXO 17:  Instrumentos de evaluación participante 2 (P 2) 

 

INSTRUMENTO SENSACIONES 

Fichas recortables para usar en clases 
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Participante 2 (P 2) 

CUADERNO DEL ESTUDIANTE 

 

Asignatura 

 

 

 

Objetivo de la Clase  

 

Fecha  

 

Actividades de la clase  

Comentario de la clase  

 

 

¿Cómo evalúas la clase? 
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Participante 2 (P 2) 

CUADERNO DEL PROFESOR 

Asignatura  

Objetivo de la Clase 

 

 

 

 

Fecha  

 

 

Observación de 

aspectos positivos 

relevantes 

 

 

 

 

 

 

Dificultades 

presentadas en la clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones para la 

siguiente clase 
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Participante 2 (P 2) 

AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 Siempre A veces Casi Nunca Nunca 

 

Trabajo en Clases en 

grupo 

    

Participación de las 

actividades 

    

Orden y respeto frente a 

la clase 

    

Compañerismo con los 

estudiantes 

 

 

    

Responsabilidad en las 

tareas asignadas  
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Nombre  

 

Clase 01 Clase 02 

Autonomía, 

colaboración, 

trabajo en 

equipo 

Participación, 

esfuerzo, 

respeto, 

responsabilidad 

Autonomía, 

colaboración, 

trabajo en 

equipo 

Participación, 

esfuerzo, 

respeto, 

responsabilidad 

Nombre: 

_______________________ 

Observación: 

…………………………………… 

…………………………………… 

        

Nombre: 

_______________________ 

Observación: 

…………………………………… 

…………………………………… 

        

Nombre: 

_______________________ 

Observación: 

…………………………………… 

…………………………………… 
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Participante 2 (P 2) 

LISTA DE COTEJO 

SÍ/NO/AVECES 

 

Nombre  

 

Clase 03 Clase 04 

Autonomía, 

colaboración, 

trabajo en 

equipo 

Participación, 

esfuerzo, 

respeto, 

responsabilidad 

Autonomía, 

colaboración, 

trabajo en 

equipo 

Participación, 

esfuerzo, 

respeto, 

responsabilidad 

Nombre: 

_______________________ 

Observación: 

……………………………… 

……………………………… 

        

Nombre: 

_______________________ 

Observación: 

……………………………… 

……………………………… 

        

Nombre: 

_______________________ 

Observación: 

……………………………… 

……………………………… 
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ANEXO 18:  Instrumentos de evaluación participante 3 (P 3) 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL 

 

 

 

 

Curso 
Participación 
e implicación 

Trabaja de 
forma 

responsable 

Ejecuta las 
actividades 
asignadas 

Ante una 
situación 

emergente sabe 
resolver la 
actividad 

Trabajo 
en 

equipo 

Nombre 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

ESCALA VERBAL: N: nada   MP: muy poco   P: poco    B: bastante    M: mucho 
ESCALA NÚMERICA:  1-4, 1-5, 1-7, etc. 
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Participante 3 (P 3) 

   DIARIO DE TRABAJO PROFESOR-ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

Indicador Excelente Muy 
Bien 

Bien  Regular  Insuficiente 

¿Cómo calificarías 

esta jornada?  

     

¿Cómo lo hice? 

     

¿Trabajé de forma 

responsable? 

     

¿Cumplí con lo 

solicitado? 
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Participante 3 (P 3) 

ESCALA DE ACTITUDES 

N

° 

Indicadores Totalmente 

de acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

1 Comparto 

mis 

materiales 

deportivos 

con mis 

compañeros 

     

2 Me gusta 

ayudar a mis 

compañeros 

en las 

actividades 

que no 

entienden 

     

3 Me gusta 

trabajar en 

equipo 

     

4 Puedo 

organizar las 

actividades 

del equipo 

cuando me 

lo piden  

     

5 Me molesta 

compartir 
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los 

materiales 

deportivos  

6 Respeto 

opiniones de 

mis 

compañeros, 

aunque no 

esté de 

acuerdo 
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Participante 3 (P 3) 

CUADERNO DEL ESTUDIANTE 

 

Objetivo de la clase: 

 

 

Fecha:  

Actividades: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál fue la actividad 

que más te gustó? 
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Participante 3 (P 3) 

AUTOEVALUACIÓN PROFESOR 

 

 

SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE 

AVECES POCO NADA OBSERVACIONES 

Manejo 

información 

actualizada sobre 

los temas 

tratados en clases 

      

Cumplo los 

objetivos 

propuestos en la 

unidad 

      

Realizo atividades 

acorde a las 

necesidades de 

los estudiantes 

      

Las actividades 

propuestas 

ayudan a los 

estudiantes a 

mejorar su 

participación  

      

Los estudiantes 

demuestran 

interés y 

entusiasmo en las 

actividades 

      

Hay rayados y/o 

manchones. 
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ANEXO 19:  Informe favorable del Comité de Ética de la UCAM 

 

 

 

 



LUIS ALFREDO AÑAZCO MARTÍNEZ                                                                     462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


