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RESUMEN 

 

En la presente investigación se propuso estimar la influencia de los factores del Determi-

nante Humano en la implementación del Currículo Nacional para la Educación Física Ecua-

toriana desde la Visión Constructivista; debido a que el Ministerio de Educación en el año 

2016 propuso un nuevo currículo nacional de Educación Física que se alinea bajo el Mode-

lo Educativo Constructivista, transversalizado con tres enfoques curriculares el lúdico, el 

inclusivo y de la corporeidad, con lo que surge la necesidad de aplicar metodologías activas 

como el Aprendizaje Cooperativo específico a esta disciplina para el desarrollo de los con-

tenidos curriculares. El estudio se articula en un enfoque cuantitativo de carácter descripti-

vo correlacional, planteando a través de la estadística descriptiva e inferencial utilizando el 

coeficiente de correlación de Pearson. La muestra fue de 803 docentes de Educación Física 

pertenecientes a nueve coordinaciones zonales del país, se aplicó la encuesta con un ins-

trumento validado por juicio de siete expertos y con una alta confiabilidad, construido bajo 

la operacionalización de las variables y basada en dimensiones e indicadores. Con los resul-

tados obtenidos se pudo conocer y tener una descripción de los factores que influyen en la 

implementación del Currículo Nacional para la Educación Física Ecuatoriana. Este estudio 

concluyó la existencia de la relación entre algunas variables de determinante humano y 

dicha implementación curricular dentro de las instituciones educativas que determinan la 

población de estudio, entre los cuales se identificaron el conocimiento de docente, su per-

cepción de la formación, la actitud ante el proceso y su valoración hacia las metodologías 

implementadas. Asimismo, y en aras de dar respuesta a los hallazgos se elaboraron unas 

líneas de acción en correspondencia con las principales variables influyentes y se diseñaron 

acciones más específicas para su abordaje. 

 

 

Palabras clave: Currículo, Educación Física, Docentes, Aprendizaje Cooperativo, 

Constructivista. 
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ABSTRACT 

 

In this research it was proposed to estimate the influence of human determinants on the 

implementation of the National Curriculum for Ecuadorian Physical Education from the 

Constructivist Vision; because the Ministry of Education in 2016 proposed a new national 

curriculum of Physical Education that aligns under the Constructivist Educational Model, 

transversalized with three curricular approaches the playful, inclusive and corporeity, thus 

emerging the need to apply active methodologies such as Cooperative Learning specific to 

this discipline for the development of curricular content. The study is articulated in a 

quantitative approach of a correlative descriptive character, raising through descriptive and 

inferential statistics using the Pearson correlation coefficient. The sample was of 803 

physical education teachers belonging to nine zonal coordinations in the country, the survey 

was applied with an instrument validated by judgment of seven experts and with high 

reliability, built under the operationalization of variables and based on dimensions and 

indicators. With the results obtained it was possible to know and have a description of the 

factors that influence the implementation of the National Curriculum for Ecuadorian 

Physical Education. This study concluded the existence of the relationship between some 

variables of human determinant and such curricular implementation within the educational 

institutions that determine the study population, among which were the knowledge of 

teachers, their perception of training, attitude to the process and their assessment towards 

the methodologies implemented. In addition, lines of action were developed in 

correspondence with the main influential variables and more specific actions were designed 

for their approach in order to respond to the findings. 

 

Keywords: Curriculum, Physical Education, Teachers, Cooperative Learning, 

Constructivist. 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Un agradecimiento a Dios por guiarme en este camino doctoral, por darme siempre 

fortaleza, perseverancia, constancia y entusiasmo a cada paso que daba y por permitirme 

culminar con éxito este gran y ansiado sueño, que sin duda cambiará mi vida. 

De la misma forma quiero expresar un profundo y afectuoso agradecimiento a mi 

esposa y a mi familia por apoyarme y estar conmigo en todas y cada una de las jornadas de 

esfuerzo académico con la misma energía y amor que nos consolida. 

 También quiero expresar mi sentimiento de gratitud ante la Universidad 

Internacional Iberoamericana (UNINI) por darme la oportunidad de continuar y culminar 

mis estudios, es este arduo proyecto doctoral. 

Finalmente agradezco a mis docentes y tutores por el impulso colectivo para llegar a 

cumplir mi objetivo. 

 





Factores dentro del Determinante Humano en la Implementación del Currículo Nacional para Educación 
Física Ecuatoriana 

 

 

12 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 21 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .................................. 26 

1.1. Justificación de la investigación...................................................................... 26 

1.2. Problema de investigación............................................................................... 28 

1.3 Objetivos generales y específicos ..................................................................... 43 

1.3.1 Objetivo General .......................................................................................... 44 

1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 44 

CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................. 45 

2.1 Líneas históricas de la Educación Física: base para su comprensión .......... 45 

2.2. Estudios precedentes: Contribuciones teóricas relevantes para la 

Educación Física .............................................................................................. 48 

2.3 Referentes conceptuales ................................................................................... 58 

2.3.1 Currículo ......................................................................................................... 58 

2.3.1.1 Perspectivas generales sobre el Currículo ................................................. 58 

2.3.1.2 Conceptualización del currículum ............................................................ 60 

2.3.1.6 Clasificación del currículum ..................................................................... 90 

2.3.2 Currículo Nacional para la Educación Física en el Ecuador ........................ 92 

2.3.3 Visión Constructivista del Aprendizaje Cooperativo ................................... 96 



Richar Jacobo Posso Pacheco 

 

   

 13 

 

2.3.4 Complejidad del ser humano y la implementación del Currículo Nacional 

para la Educación Física ecuatoriana .............................................................................. 103 

2.3.5 Formación del Docente............................................................................... 109 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA ................................................................................ 133 

3.1 Introducción .................................................................................................... 133 

3.2Diseño de la investigación................................................................................ 134 

3.3 Población y muestra........................................................................................ 136 

3.4 Variables .......................................................................................................... 140 

3.4.1 Sistema de variables ................................................................................... 140 

3.4.1.1 Variable Independiente ............................................................................ 140 

3.4.1.2 Variable Dependiente .............................................................................. 141 

3.5 Instrumento de investigación ......................................................................... 143 

3.5.1. Validez del Instrumento ............................................................................ 148 

3.5.2 Confiabilidad del Instrumento .................................................................... 151 

3.6 Análisis de los datos ........................................................................................ 153 

3.6.1 Análisis de las preguntas abiertas ............................................................... 153 

3.6.2 Análisis de las preguntas cerradas .............................................................. 155 

CAPÍTULO IV.RESULTADOS...................................................................................... 157 

4.1. Pregunta e Hipótesis de la investigación ...................................................... 157 

4.1.1 Hipótesis ..................................................................................................... 157 

4.2Análisis cuantitativo de las preguntas abiertas ............................................. 158 

4.2.1 Análisis de las respuestas al ítem 4 ............................................................ 159 

4.2.2 .Análisis de las respuestas al ítem 9 ........................................................... 173 



Factores dentro del Determinante Humano en la Implementación del Currículo Nacional para Educación 
Física Ecuatoriana 

 

 

14 

 

4.2.3Análisis de las respuestas al ítem 13 ........................................................... 183 

4.2.4Panorama general del análisis cuantitativo del contenido ........................... 190 

4.3. Análisis de las preguntas cerradas ............................................................... 192 

4.3.1 Análisis estadístico descriptivo .................................................................. 192 

4.3.2 Análisis estadístico inferencial ................................................................... 205 

4.4 Discusión de los resultados ............................................................................. 210 

4.4.1 Discusión de resultados de las preguntas abiertas ...................................... 210 

4.4.2 Discusión de resultados de las preguntas cerradas ..................................... 213 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, LÍNEAS DE ACCIÓN, LIMITACIONES E 

IMPLICACIONES ........................................................................................................... 217 

5.1 Conclusiones .................................................................................................... 217 

5.2 Líneas de Acción ............................................................................................. 220 

5.2.1 Ejes formativos ........................................................................................... 222 

5.2.2 Descripción de las Líneas de Acción y acciones generales ........................ 223 

5.3 Limitaciones e implicaciones.......................................................................... 230 

 

 



Richar Jacobo Posso Pacheco 

 

   

 15 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 .............................................................................................................................. 79 

TABLA 2 ............................................................................................................................ 102 

TABLA 3 ............................................................................................................................ 138 

TABLA 4 ............................................................................................................................ 139 

TABLA 5 ............................................................................................................................ 141 

TABLA 6 ............................................................................................................................ 142 

TABLA 7 ............................................................................................................................ 143 

TABLA 8 ............................................................................................................................ 146 

TABLA 9 ............................................................................................................................ 150 

TABLA 10 .......................................................................................................................... 152 

TABLA 11 .......................................................................................................................... 159 

TABLA 12 .......................................................................................................................... 161 

TABLA 13 .......................................................................................................................... 162 

TABLA 14 .......................................................................................................................... 163 

TABLA 15 .......................................................................................................................... 165 

TABLA 16 .......................................................................................................................... 166 

TABLA 17 .......................................................................................................................... 168 

TABLA 18 .......................................................................................................................... 168 

TABLA 19 .......................................................................................................................... 169 

TABLA 20 .......................................................................................................................... 170 

TABLA 21 .......................................................................................................................... 171 

TABLA 22 .......................................................................................................................... 172 

TABLA 23 .......................................................................................................................... 174 

TABLA 24 .......................................................................................................................... 175 

TABLA 25 .......................................................................................................................... 176 

TABLA 26 .......................................................................................................................... 178 



Factores dentro del Determinante Humano en la Implementación del Currículo Nacional para Educación 
Física Ecuatoriana 

 

 

16 

 

TABLA 27 .......................................................................................................................... 179 

TABLA 28 .......................................................................................................................... 180 

TABLA 29 .......................................................................................................................... 180 

TABLA 30 .......................................................................................................................... 181 

TABLA 31 .......................................................................................................................... 182 

TABLA 32 .......................................................................................................................... 184 

TABLA 33 .......................................................................................................................... 185 

TABLA 34 .......................................................................................................................... 186 

TABLA 35 .......................................................................................................................... 188 

TABLA 36 .......................................................................................................................... 188 

TABLA 37 .......................................................................................................................... 189 

TABLA 38 .......................................................................................................................... 190 

TABLA 39 .......................................................................................................................... 191 

TABLA 40 .......................................................................................................................... 192 

TABLA 41 .......................................................................................................................... 193 

TABLA 42 .......................................................................................................................... 194 

TABLA 43 .......................................................................................................................... 195 

TABLA 44 .......................................................................................................................... 196 

TABLA 45 .......................................................................................................................... 197 

TABLA 46 .......................................................................................................................... 198 

TABLA 47 .......................................................................................................................... 200 

TABLA 48 .......................................................................................................................... 201 

TABLA 49 .......................................................................................................................... 202 

TABLA 50 .......................................................................................................................... 203 

TABLA 51 .......................................................................................................................... 205 

TABLA 52 .......................................................................................................................... 205 

TABLA 53 .......................................................................................................................... 207 

TABLA 54 .......................................................................................................................... 207 

TABLA 55 .......................................................................................................................... 208 



Richar Jacobo Posso Pacheco 

 

   

 17 

 

TABLA 56 .......................................................................................................................... 208 

TABLA 57 .......................................................................................................................... 209 

 



Factores dentro del Determinante Humano en la Implementación del Currículo Nacional para Educación 
Física Ecuatoriana 

 

 

18 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN.. 43 

FIGURA 2 DIVISIÓN GENERAL DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 46 

FIGURA 3 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR. 64 

FIGURA 4 . CLASIFICACIÓN DE LA TEORÍA CURRICULAR. ELABORACIÓN 70 

FIGURA 5 PARADIGMAS CURRICULARES PROPUESTOS 72 

FIGURA 6 CARACTERÍSTICAS DE UN CURRÍCULO PARA CUMPLIR SU 

FUNCIÓN ESENCIAL. 86 

FIGURA 7 ENFOQUES DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ECUATORIANA 93 

FIGURA 8 COMPONENTES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 98 

FIGURA 9 PROCESO DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO 101 

FIGURA 10 IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR DE EF DESDE EL ENFOQUE DE 

LA COMPLEJIDAD 106 

FIGURA 11 PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE 109 

FIGURA 12 .MEDIDAS IMPORTANTES EN LA CALIDAD DEL PERSONAL 118 

FIGURA 13. ETAPAS DE PROFESIONALISMO  119 

FIGURA 14 CONCEPTOS INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO PROFESIONAL

 121 

FIGURA 15 MODELO DE FORMACIÓN PERMANENTE 123 

FIGURA 16 FACTORES HUMANOS DETERMINANTES EN LA EDUCACIÓN 125 

FIGURA 17 COMPETENCIAS DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 126 

FIGURA 18. CAPTURA DEL MARCAJE EN QDA LITER MINE DEL ÍTEM 4. 154 

FIGURA 19. CAPTURA DEL MARCAJE EN QDA LITER MINE DEL ÍTEM 9. 155 

FIGURA 20 CAPTURA DEL TRABAJO EN QDA LITER MINE DEL ÍTEM 13. 155 



Richar Jacobo Posso Pacheco 

 

   

 19 

 

FIGURA 21. FRECUENCIA DE LOS FACTORES CLAVES Y EMERGENTES DEL 

ÍTEM 4. FUENTE: QDA LITER MINE. 160 

FIGURA 22. FACTORES CLAVE DE LA INCORPORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

COOPERATIVO (ÍTEM 4) 161 

FIGURA 23. FRECUENCIA DE LOS FACTORES CLAVES Y EMERGENTES DEL 

ÍTEM 9. FUENTE: QDA LITER MINE. 173 

FIGURA 24 FACTORES CLAVE EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DOCENTE 

(ÍTEM 9). 174 

FIGURA 25. FRECUENCIA DE LOS FACTORES CLAVES Y EMERGENTES DEL 

ÍTEM 13. FUENTE: QDA LITER MINE. 183 

FIGURA 26 FACTORES CLAVE RELACIONADOS CON EL FACTOR HUMANO 

(ÍTEM 13). 184 

FIGURA 27 DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: NIVEL ACADÉMICO EN EL INDICADOR: NIVEL 

ALCANZADO. 193 

FIGURA 28. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: FORMACIÓN EN APRENDIZAJE 

COOPERATIVO, EN EL INDICADOR: NIVEL. 194 

FIGURA 29 .DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: FORMACIÓN EN APRENDIZAJE 

COOPERATIVO, EN EL INDICADOR: NIVEL DE INFLUENCIA. 195 

FIGURA 30 DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: PERCEPCIONES DEL DOCENTE HACIA AC EN 

EL INDICADOR: NIVEL DE IMPORTANCIA. 196 

FIGURA 31 .DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES, 

EN EL INDICADOR: PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES. 197 

FIGURA 32. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS DOCENTES, 

EN EL INDICADOR: PROCESO MULTIPLICADOR. 198 



Factores dentro del Determinante Humano en la Implementación del Currículo Nacional para Educación 
Física Ecuatoriana 

 

 

20 

 

FIGURA 33. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: VALORACIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN, 

EN EL INDICADOR NIVEL DE EFECTIVIDAD. 199 

FIGURA 34. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN EL 

INDICADOR: NIVEL DE IMPORTANCIA. 200 

FIGURA 35 .DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN EL 

INDICADOR: FACTORES NEGATIVOS O DIFICULTADES 201 

FIGURA 36 .DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO A LA DIMENSIÓN: PERCEPCIONES DEL DOCENTE HACIA AC EN 

EL INDICADOR NIVEL INFLUENCIA DE LOS FACTORES HUMANOS. 202 

FIGURA 37.DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN 

CUANTO DE LA ENCUESTA EN CUANTO A LA DIMENSIÓN: PERCEPCIONES 

DEL DOCENTE HACIA AC EN EL INDICADOR NIVEL INFLUENCIA DE LOS 

FACTORES HUMANOS. 203 

FIGURA 38 ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS. DATOS ARROJADOS POR EL 

PROGRAMA SPSS V.23. 204 

FIGURA 39. PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA REDIMENSIÓN DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DEL ECUADOR 221 

FIGURA 40. EJES FORMATIVOS SUGERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

CURRICULAR. 222 

FIGURA 41. LÍNEA DE ACCIÓN 1 Y ACCIONES GENERALES. 224 

FIGURA 42. LÍNEA DE ACCIÓN 2 Y ACCIONES GENERALES. 226 

FIGURA 43. LÍNEA DE ACCIÓN 3 Y ACCIONES GENERALES. 227 

FIGURA 44. LÍNEA DE ACCIÓN 4 Y ACCIONES GENERALES. 228 

FIGURA 45. LÍNEA DE ACCIÓN 5 Y ACCIONES GENERALES. 229 



Richar Jacobo Posso Pacheco 

 

   

 21 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Educación Física es una asignatura muy significativa en el desarrollo físico, cognitivo, 

social y emocional de los estudiantes (Posso, Barba, Castro, Nuñez y Marcillo, 2019). En 

este sentido, el Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador (Ministerio de Educa-

ción, 2016) se orienta desde tres enfoques curriculares: lúdico, inclusivo y la corporeidad. 

El lúdico refiere una clase divertida y placentera para el estudiante en la cual desarrolle 

todas las destrezas mencionadas, y se cumplan los contenidos o destrezas con criterio de 

desempeño de los seis bloques curriculares de este currículo; el enfoque inclusivo promue-

ve la participación de todos los estudiantes en las clases de Educación Física, con especial 

énfasis de los alumnos con diferentes discapacidades y necesidades educativas, los cuales 

pueden desarrollar la destreza física u otro aspecto de su desarrollo sea cognitivo, emocio-

nal o social en dependencia de cómo el estudiante construirá la actividad; y, por último, la 

corporeidad de los estudiantes en las clases y cómo éstos ante cualquier actividad realizada 

tomen conciencia de su accionar, adaptándola y respondiendo al entorno y a sus estímulos 

(Posso, Barba, Marcillo, Acuña y Hernández, 2020a). 

El currículo mencionado se basa en el Modelo Educativo Constructivista y por consiguiente 

en la aplicación de las metodologías activas específicas para Educación Física. En este con-

texto, cabe resaltar que el docente de Educación Física en Ecuador durante todos estos años 

se ha manejado bajo el Modelo Educativo Conductista; ello ha generado que los contenidos 

del currículo no puedan ser interpretados, ni que se aplique metodologías constructivistas 

en las cuales desarrollen los enfoques curriculares (Posso, Barba y Otañez, 2020b), en tal 

virtud el Ministerio de Educación elaboró una Guía Metodológica de Educación Física y 

desarrolló varios talleres de Socialización del currículo a los docentes de Educación Física 

de las diferentes instituciones educativas del país, para alinear su accionar al currículo vi-

gente y los estudiantes alcancen el perfil de salida del bachiller ecuatoriano.  
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Esta investigación se sustenta en estos antecedentes y asume el estudio de la implementa-

ción del Currículo Nacional de Educación Física en territorio, ayudando a entender cuál es 

el fenómeno que experimentaron los maestros al implementar este currículo, el cual contri-

buye a la transformación educativa en estos tiempos; también el estudio pretende conocer 

las variables inherentes al proceso de formación de los docentes para la implementación del 

currículo, de manera que los resultados permitan tener elementos para poder desarrollar 

niveles de contextualización reales de la situación, además de construir y adaptar estrate-

gias metodológicas en las que los estudiantes adquieran los aprendizajes básicos indispen-

sables. 

El objetivo de la Investigación se centra en estimar la influencia de las variables del Deter-

minante Humano en la implementación del Currículo Nacional para la Educación Física 

Ecuatoriana desde la Visión Constructivista, seguidamente, se plantean los objetivos espe-

cíficos con los cuales se identifican los aspectos del determinante humano que contribuyen 

en la implementación del currículo de Educación Física. Vale acotar, que los factores del 

determinante humano se definen en este estudio como las cualidades propias del individuo 

desde la dimensión personal, social o profesional que se relacionan a la toma de decisiones 

en sus procesos de vida, en este caso, las cualidades de los docentes que los llevan a deter-

minado accionar en el campo laboral pedagógico. Luego se analizan las variables del de-

terminante humano que participan dentro del currículo, como también se identifican las 

variables que determinaron la implementación curricular estableciendo algunos lineamien-

tos propios de la política educativa que pueden contribuir para la redimensión de la imple-

mentación del currículo en el territorio.  

Dentro del marco conceptual y teórico se revisa el estado del arte, estableciendo los crite-

rios pertenecientes al Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador desde una visión 

constructivista con aplicación del Aprendizaje Cooperativo. Se parte de la conceptualiza-

ción del currículo como una fotografía de la necesidad educativa de una sociedad, para esto 

se deben plantear los fundamentos pedagógicos, filosóficos, epistemológicos, entre otros, 

que presenten una base sólida de la realidad educativa del país. El Modelo definido en el 

Sistema Nacional de Educación es el que orienta las acciones en el proceso formativo, en 
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este caso el Modelo Constructivista Socio Crítico, el cual permite definir un perfil de salida 

del bachiller ecuatoriano como el ser Justo, Innovador y Solidario, en completa sincronía 

con los fines, objetivos, contenidos o planes de estudio, la metodología, recursos y la eva-

luación que permitirán contextualizar y cumplir con los objetivos sociales del conocimien-

to. 

El currículo se ha caracterizado por ser práctico, flexible y abierto, debido a que los estu-

diantes pueden ser guiados a través de una trayectoria formativa preestablecida por los do-

centes en la planificación meso curricular y micro curricular, de acuerdo con los requeri-

mientos y necesidades de la comunidad educativa, y así conducir un proceso de enseñanza 

y aprendizaje con aportes creativos y de contextualización de parte del docente como guía 

que motiva la investigación, la construcción y la aplicabilidad de sus conocimientos. 

El currículo ecuatoriano se caracteriza es abierto y flexible, garantizando los alumnos lle-

guen a la autonomía de la actividad física o autonomía del  propio conocimiento motriz; es 

decir, plantea la contextualización, distribución, desagregación, gradación y selección de 

los contenidos curriculares de acuerdo con los años de educación que tengan los estudiantes 

con el propósito de generar una cultura de la práctica de la actividad física, que a futuro 

conllevará una sociedad más activa y saludable, reduciendo consideradamente, los niveles 

de sedentarismo en el país. 

El Modelo Educativo Constructivista implementado en el sistema educativo del Ecuador, 

pretende direccionarlo hacia un verdadero proceso de enseñanza aprendizaje en el cual el 

estudiante construye su entendimiento de la realidad y lo contextualiza con conocimientos 

previos para obtener nuevos aprendizajes; por esta razón, en Educación Física se ha adop-

tado como punto de partida el Aprendizaje Cooperativo debido a sus virtudes en la que el 

alumno no aprende solo sino aprende en un grupo cooperativo, bajo un mismo objetivo de 

aprendizaje, que permite alinear a los estudiantes para que éstos también aporten en la 

construcción de la actividad, desde lo cognitivo a través de la búsqueda de mejores alterna-

tivas para la solución de problemas, lo social, al establecer acuerdos de construcción y res-

ponsabilidades durante la ejecución de las actividades, lo emocional desde un ambiente de 

desarrollo de los valores y finalmente, lo motriz en la ejecución de la actividad. 
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Todo esto se produce cuando el docente direcciona la actividad en sintonía con los fines y 

perspectiva didáctica del currículo, sin dejar de lado que el aprendizaje se plantea a través 

de desafíos o retos motrices en los que los estudiantes deben superarlos de acuerdo con sus 

posibilidades; la complejidad de la tarea se establecerá con flexibilidad y apertura hacia las 

diferencias, es decir, desde un enfoque inclusivo. Si lugar a duda que este proceso no se ha 

establecido en todas las instituciones educativas y el cambio de paradigma conductista de la 

mayoría de los docentes de Educación Física se ha dado de forma progresiva con apoyo de 

la implementación de la guía metodológica y los talleres de socialización de esta.  

No cabe duda, que el rol del maestro de Educación Física con este nuevo currículo debe 

cambiar para que se ajuste a las nuevas intenciones educativas; por eso es que se plantea 

desde la academia la formación de un docente investigador como prioridad, que conjugue 

su actuación con la posibilidad de ser innovador y ampliar las fronteras de la creatividad 

didáctica a opciones infinitas con las cuales las destrezas de criterio de desempeño, de dife-

rentes bloques o contenidos curriculares se combinan para conformar otras actividades 

acordes a la realidad institucional y del estudiante. Se han planteado muchos modelos for-

mativos del docente pero todos apuntan a que la práctica educativa actual debe partir del 

propósito del aprendizaje, tomando en cuenta los aspectos personales y contextuales de los 

estudiantes, es decir, se trabaja en función de las necesidades de los alumnos, y si para esto 

el docente debe dar más de lo que conoce, la investigación procede como una herramienta 

necesaria pues sin investigación no hay innovación y ésta surge desde el aula como naci-

miento de la necesidad del conocimiento. 

Partiendo del Paradigma Positivista y una metodología cuantitativa, en los resultados se 

muestran todos los hallazgos con la aplicación del instrumento, y dado que el mismo consta 

de preguntas cerradas y abiertas, se utilizaron procedimientos cónsonos con el paradigma 

elegido. Primeramente, para las preguntas abiertas se utilizó un análisis de contenido cuan-

titativo para codificar las unidades de análisis como factores frecuentes relacionados al de-

terminante humano, mismos que influyen en la implementación del currículo nacional para 

la Educación Física ecuatoriana, es decir, las preguntas abiertas permitieron comprobar si 

había otros elementos a considerar en dicha implementación según el criterio de los docen-
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tes. En segundo lugar, se procesaron las respuestas dadas por los docentes producto de las 

preguntas cerradas y se analizaron a través estadística descriptiva e inferencial para probar 

las hipótesis.  

Las limitaciones de partida que se tuvieron en esta investigación fueron la falta de estudios 

previos sobre la implementación del currículo de Educación Física, debido a que las autori-

dades educativas a través de los años han cambiado los diseños curriculares sin haber reali-

zado evaluaciones pertinentes, situación que obedece a los direccionamientos políticos que 

ocurrieron en el momento sin responder a las necesidades y requerimientos educativos de la 

sociedad; para el estudio resultó una dificultad para realizar la revisión bibliográfica indis-

pensable en la sustentación del problema. Otro de los limitantes fue el tiempo disponible 

para la investigación, lo cual afectó muchas veces en el cronograma establecido en este 

estudio, alargando los tiempos de cada constructo. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Justificación de la investigación 

 

La discusión temática acerca de la implementación de los diseños curriculares en el entorno 

de la Educación Física, comporta toda una priorización de orden axiológico, social y cultu-

ral, que dan cuenta del entramado relacional de un conjunto de dimensiones existenciales 

las cuales actúan como vectores en la práctica pedagógica para educar la condición huma-

na; lo cual constituye el fin teleológico de la educación puesto que significa añadir valor a 

la vida, a todo cuanto se hace por uno y por los demás, es decir, es un referente particular 

de ser persona. Por lo tanto, el sistema educativo conduce a la formación de ciudadanos con 

conciencia crítica, responsables de sí mismos y de la realidad social y física que los rodea, 

que pueden actuar de manera colaborativa, solidaria, creativa en la construcción de su en-

tendimiento de su familia y la sociedad en general. 

El currículo de Educación Física en Ecuador se ha desarrollado a pasos agigantados en los 

últimos 20 años, tanto que hasta 1996 solo había programas deportivos, a partir de los cua-

les se creó un plan de estudios para la educación básica a través de un convenio Ecuato-

riano-Alemán, que se implementó en el país con el Acuerdo Ministerial N° 3904 del 19 de 

agosto de 1997 (Ministerio de Educación, 1997); el 11 de marzo de 2014, con el acuerdo 

41-2014 (Ministerio de Educación, 2014), aumenta la carga de trabajo semanal del docente 

de Educación Física de Educación General Básica [EGB] a partir de la cual dos horas edu-

cativas debían desarrollar el plan de estudios para Educación Física y tres horas educativas 

para desarrollar un programa llamado Aprendizaje en Movimiento, donde se introdujeron 

los métodos de construcción lúdicos y físicos. Posteriormente, el 17 de febrero de 2016, 

con el acuerdo 020-A (Ministerio de Educación, 2016), se emiten los planes de EGB para 

los subniveles preparatorios, elementales, intermedios y superiores y el plan de estudios 

para el nivel de Bachillerato General Unificado [BGU] para Educación Física. 
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El lanzamiento de esta nueva propuesta curricular cambia el paradigma conductista tradi-

cional de raíz por el constructivista sociocrítico, con la que se puede alcanzar el perfil de 

salida del bachiller ecuatoriano justo, innovador y solidario. Con los nuevos contenidos 

curriculares o destrezas con criterio de desempeño de Educación Física, se hace necesario 

que se trabajen con nuevas metodologías de enseñanza como las metodologías activas es-

pecíficas de la asignatura. Esto permite que los alumnos pudieran construir su propio cono-

cimiento motor basado en la comprensión de la realidad y su contexto, considerando los 

conocimientos previos de los estudiantes para adquirir nuevos aprendizajes que los conlle-

ven a ser más activos, creativos y saludables, no solo en su desempeño estudiantil sino en 

su diario vivir.  

Desde esta perspectiva, la presente investigación justifica su importancia al asumir el estu-

dio de la implementación del Currículo Nacional de Educación Física, dados los avances 

originados en el área educativa que transformaron la aplicación del currículo significativa-

mente en las clases. En este sentido, la investigación permitirá comprender el fenómeno 

experimentado por los docentes como parte de la transformación educativa necesaria que 

aspira a sensibilizar al ser humano sobre sus acciones y la gestión eficaz de sus alumnos, 

habilidades, aptitudes, capacidades, potencialidades en el contexto del trabajo colectivo. 

Del mismo modo, conocer las variables inherentes al proceso de formación del profesorado 

en la implementación del Currículo Nacional en el contexto de la Educación Física ecuato-

riana, permitirá el establecimiento de estrategias metodológicas activas que faciliten la en-

señanza de los contenidos curriculares, lo que requerirá que los docentes aumenten sus ni-

veles de contextualización ajustada al contexto real de los estudiantes y de la institución 

educativa, así como interpretar las destrezas con criterio de desempeño facilitando la crea-

ción y construcción de nuevas actividades en clase.  

Vale la pena mencionar que la investigación tendrá un aporte académico, esto se informa a 

través de publicaciones en medios científicos que los docentes extrapolen sus conocimien-

tos adquiridos a favor de la implementación de las metodologías activas como el Aprendi-

zaje Cooperativo puesto que se aspita reducir la aplicación de metodologías conductistas y 

tradicionalistas por parte del docente. En esta perspectiva, con este currículo deben prevale-

cer estos cambios para la mejora de las cualidades físicas básicas de los estudiantes, bus-
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cando el desarrollo integral en todas sus dimensiones, utilizando el movimiento como un 

medio para lograr el avance de las capacidades físicas y sensoriales, emocionales, intelec-

tuales y sociales. 

Los resultados permitirán reflexionar de lo que Velázquez (2010) plantea sobre la existen-

cia de suficientes fundamentos teóricos y evidencia empírica para afirmar que, en la sesión 

de Educación Física, el Aprendizaje Cooperativo es una metodología más efectiva que la 

promoción tradicional del aprendizaje motor y el desarrollo de las actitudes prosociales de 

los estudiantes, por lo que el conocimiento que emerge del presente estudio será para los 

maestros una estrategia metodológica alternativa que desarrolle aspectos sociales y emo-

cionales. 

En cuanto a la importancia teórica, el estudio representa un aporte científico porque con el 

mismo, se estaría conociendo el estado actual de la realidad de la implementación del cu-

rrículo de la Educación Física en Ecuador. Esto contribuiría a considerar la Educación Físi-

ca desde una visión acorde a los tiempos postmodernos, en donde el enfoque humanista 

responda a un cambio o a una innovación latente, la cual requiere de una respuesta urgente 

que satisfaga las necesidades individuales e institucionales presentes en el entorno, asumi-

das con compromiso, responsabilidad, corresponsabilidad, desde la triada escuela, familia y 

comunidad. 

 

 

1.2. Problema de investigación 

 

Educar en tiempos de incertidumbre, es procurar que el individuo alcance una visión con-

textualizada de la realidad, y para ello habrá que brindarle los medios cognitivos, didácti-

cos, afectivos, así como los conductuales que implica esa perspectiva global y compleja. 

Por tanto, se trata de ofrecerle adecuados soportes en su particular e intransferible construc-

ción e interpretación del mundo. En este sentido, la educación física se entrelaza en un diá-

logo de saberes dentro de una dinámica globalizadora del conocimiento, la cual insta a pen-

sar y repensar el contexto educativo en todas sus dimensiones para responder a las exigen-
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cias y transformaciones necesarias sociales y culturales, contribuyendo así a la formación 

de la condición humana del estudiante; misma que según los ideales filosóficos de una ética 

pedagógica transversalizadora, le permitan al sujeto que aprende continuar desarrollando su 

capacidad de aprender a aprender, para desenvolverse complejamente (Pirrie, 2013). Todo 

ello implica -en palabras de la misma autora- que esa capacidad de aprender a aprender no 

solo debe plantearse en términos metodológicos hacia la autonomía académica del estu-

diante, sino que también se debe proponer con el fin de que el estudiante piense críticamen-

te para realizarse como persona. 

Lo antes referido invita a pensar en una Educación Física con una mirada humanista y per-

sonalizante, definido como “proceso de facilitación del desarrollo auténtico de todo lo que 

este sujeto es capaz de ser” (López Calva, 2006, p.85), una educación que tenga como hori-

zonte e intencionalidad ulterior de la dignidad del ser humano. En este sentido sería opor-

tuno determinar el esfuerzo que se gestiona en la formación docente durante su período 

profesionalizante concerniente al ámbito formal acreditada por las instituciones educativas 

y al ámbito informal. Esto coincide con lo que plantea Zabalza (2013), con respecto a lo 

indispensable de atender la formación del docente desde un componente que integre lo téc-

nico, emocional y ético, es decir,  todo aquello que lo habilita en sus competencias profe-

sionales, pero también personales en la que se involucre, así como los aspectos axiológicos 

los cuales son factores importantes para la convivencia social. Visto de este modo, la edu-

cación física como “la disciplina  pedagógica que se ocupa de la educación integral del in-

dividuo a través de la motricidad” (González, 1998, p.25) y desde los preceptos del currícu-

lo ecuatoriano se establece como prácticas de enseñanza que tematizan pedagógicamente 

saberes sobre las percepciones subjetivas del cuerpo y las prácticas corporales con sentido y 

significado contextuado (Ministerio de Educación, Currículo de Educación Física, 2016), 

además aporta desde su hacer procesos constructivos que van desde lo pedagógico didácti-

co a lo axiológico, y favorece la construcción, y desconstrucción de saberes a través de una 

dinámica creadora integral,  es decir, que ella se nutre desde haber y hacer de otras áreas 

académicas. 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje que emerge y es sustentado en las bases de un cu-

rrículo complejo como es el caso del Currículo Nacional de Educación Física ecuatoriano, 



Factores dentro del Determinante Humano en la Implementación del Currículo Nacional para Educación 
Física Ecuatoriana 

 

 

30 

 

(2016) el cual tiene una visión de aprendizaje de construcción colectiva subjetiva, que se ha 

ido complejizando y evolucionando de allí que ha transitado desde enfoques tradicionales 

de transmisión de conocimientos memorísticos un modelo con un enfoque constructivista 

del aprendizaje. En este sentido la postura del docente evoluciona adaptándose a las exi-

gencias actuales educativas como agente dinamizador, es a él a quien le corresponde adap-

tar al currículo  a la realidad del ambiente de aprendizaje así lo refiere Kreisel (2016) y 

asumir cada eje temático del conocimiento, no como una derivación de contenidos y con-

ceptos, sino como un vector de inteligibilidad humana que se nutre de una fenomenología 

escolar y social que se encuentra en movimiento, en un continuo e interrogante constitutivo 

del mismo conocimiento científico. 

En virtud del proceso de modernización curricular, este está sustentado en el paradigma 

constructivista con una visión social y ampliamente humana, dado que no solo se centra en 

el desarrollo motriz, sino que se involucra en los aspectos sociales, emocionales y cogniti-

vos del estudiante ampliando así el espectro de la formación desde la Educación Física con 

apoyo en las áreas interdisciplinarias con miras a generar un aprendizaje significativo y 

válido para la vida. En este sentido, para alcanzar esos aprendizajes significativos y perti-

nentes en el contexto de la Educación Física del Ecuador, es necesario tener una visión cla-

ra de quién aprende y cómo aprende, lo cual trasciende no solo a conocer la estructura cog-

nitiva y la cantidad de información que se maneja. 

De allí se hace necesario disponer de los principios del aprendizaje significativo, los cuales 

según Ausubel (1976) ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando y así lograr una 

mejor orientación de la labor educativa. Todo ello conduce a una mediación pedagógica 

que no se limita a lo conocido, sino que irrumpe desde los saberes preexistentes, los inter-

prete y se proyecte mucho más allá de éstos, de modo transversal hacia una verdadera uni-

dad del conocimiento, que, además, invita a tener una noción totalmente diferente del estu-

diante, ya no como un ser humano descontextualizado y fragmentado en el conocimiento, 

sino como un ser íntegro y unitario. En este hilo discursivo, se comparte la idea según la 

cual es necesario dejar atrás la visión del educador destinado a transmitir de manera mecá-
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nica y casi inconsciente ciertos contenidos especializados del conocimiento en la formación 

del individuo, prácticas que sostienen la desvinculación con las necesidades reales de su 

entorno en el sentido social y humano de la educación en la dimensionalidad del ser y estar 

ahí. 

Las ideas antes planteadas, han servido de base de estudio para la promulgación de un cu-

rrículo de Educación Física diferente en el Ecuador cuyas ideas se han desarrollado acele-

radamente, en los últimos 20 años, tanto que hasta 1996 había planes y programas de con-

tenidos curriculares, referentes a la práctica deportiva como aspecto primordial. A partir de 

esa fecha se creó un plan de estudios para la Educación Física a través del convenio Ecuato-

riano-Alemán regido con el Modelo Educativo Conductista; en el 2010 cambia el currículo 

esta vez bajo un Modelo Educativo Cognitivista- Constructivista y a partir del 2016 el cu-

rrículo es Constructivista, el cual se desarrolla con 5 horas de Educación Física a la semana 

para EGB y 2 horas a la semana para BGU, establecidos con el Acuerdo Ministerial 020-A 

(Ministerio de Educación, 2016), es decir que se cuenta con cinco currículos específicos 

para cada subnivel y nivel educativo como Preparatorio, Elemental, Medio, Superior y Ba-

chillerato. 

El lanzamiento de esta nueva propuesta curricular para la Educación Física está cambiando 

el paradigma conductista-tradicionalista, debido a las bondades que generan al estudiante 

una postura epistémica, didáctica y metodológica más abierta y flexible, permitiendo la 

posibilidad de construir las actividades con aportes cognitivos, sociales y emocionales los 

cuales son direccionados por el docente que se maneja desafiando a los estudiantes para 

superar el reto motriz. Al respecto, León, Ortiz y Manangón (2020) plantean: 

El currículo como una propuesta innovadora, abierta y flexible, en que el futuro bachiller 

estará en condiciones de ser autónomo de la práctica de la actividad física, planteado desde 

el perfil del bachiller ecuatoriano, en base a la necesidad de la sociedad, diseñando tres per-

files en las cuales los futuros ciudadanos tengan la competencia en Justicia, solidaridad e 

innovación. (p. 270) 

Se aprecia de esta manera, que en el mundo actual el desarrollo curricular gira en torno a la 

necesidad de establecer un lugar educativo común para todos los estudiantes, con el objeti-

vo de garantizar el derecho a una educación de calidad. Desde esta perspectiva, el plan de 
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estudios tiene como objetivo reconocer las diferencias individuales en todas sus dimensio-

nes, así como la riqueza nacional, cultural, étnica y lingüística. En Ecuador, la educación es 

un derecho fundamental para la persona y la sociedad; y, por lo tanto, la educación con un 

horizonte común es necesaria para todos los ciudadanos. Es también un país plurinacional y 

pluricultural, por lo que se requiere una educación que tenga en cuenta todas las diferencias 

y que sea relevante para ellos, es decir, que los estudiantes de todas las regiones tengan 

acceso a oportunidades para lograr un aprendizaje común y contextualizado basado en sus 

propias realidades. 

Como se mencionó anteriormente, el Currículo Educativo ecuatoriano de Educación Física 

es por naturaleza, abierto y flexible de acuerdo con las siguientes especificaciones:  

Flexible, debido a que permite la organización del desarrollo de habilidades de acuerdo con 

el nivel y subnivel educativo, además de ofrecer una margen de libertad y diversidad de los 

estudiantes, de acuerdo con las necesidades y requisitos de cada región. Este criterio de 

flexibilidad se sustenta también en las bases del constructivismo el cual, al estar orientado 

con los enfoques inclusivo, lúdico y de construcción de la corporeidad brinda la oportuni-

dad de considerar en el aula diferentes estilos de aprendizaje y aplicar estrategias de ense-

ñanza, permitiendo que el estudiante pueda establecer una relación con el medio en su au-

toaprendizaje y la responsabilidad compartida (Posso, 2018). 

Abierto, ya que permite incluir nuevos contenidos de acuerdo con las habilidades del crite-

rio de desempeño que el docente requiere plantear según el interés o contexto para los estu-

diantes. En este sentido, el currículo exige que todas las estrategias deben ser contextuali-

zadas a las características y necesidades de los estudiantes, al entorno en que se desenvuel-

ven, a los objetivos del docente, a los contenidos de la asignatura, a los recursos existentes, 

etc. El mismo currículo refiere que al no haber actividades de esencia universal ni específi-

ca “cada docente será el responsable de seleccionar y adaptar las estrategias metodológicas 

más adecuadas, teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante y su contexto, 

que apunten a la construcción de una población más activa y saludable” (Posso, 2018, p. 

20). 
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Por otro lado, el currículo menciona que las habilidades se pueden incorporar de 

acuerdo con el diagnóstico de los potenciales naturales, culturales y productivos de cada 

región, social, así como los requisitos y características específicas de los estudiantes. Desde 

esta perspectiva, el currículo se considera como: 

- Diversificado, debido a que en cada región ofrece a los gobiernos autónomos 

descentralizados las pautas de diversificación que guían a las instituciones 

educativas para adaptar el plan de estudios a las características y requisitos 

socioeconómicos, lingüísticos, geográficos y culturales a través del trabajo 

colegiado.  

- Integrado por el perfil de grado, competencias, habilidades, estándares y 

áreas de aprendizaje, es decir, parte de un sistema de aplicación curricular 

que promueve su implementación en las escuelas.  

- Apreciado, ya que responde al desarrollo armonioso e integrado del alumno 

y promueve actitudes positivas sobre la convivencia social, la democratiza-

ción de la sociedad y la ciudadanía responsable.  

- Significativo, porque tiene en cuenta las experiencias de los alumnos, sus 

conocimientos previos y sus necesidades.  

- Participativo, tal como la prepara la comunidad educativa junto con otros ac-

tores de la sociedad; por lo tanto, está abierto a enriquecerse permanente-

mente, y respetar la diversidad metodológica 

En virtud de lo referido, se demanda entonces un docente con una postura didáctica peda-

gógica diferente, innovador y transformador de su práctica en la que impulse estrategias 

pedagógicas contextualizadas, dirigidas a brindar experiencias en las que el estudiante sea 

un participe activamente en su proceso formativo. Ante este requerimiento, Murillo, Martí-

nez y Hernández (2011) señalan la necesidad de plantear tareas contextualizadas a la reali-

dad, con situaciones cotidianas que permitan generalizar y transferir a distintos contextos y 

constituyan en sí mismas, ejemplos prácticos de significado y funcionalidad de aquel con-

tenido sobre el que se esté trabajando. Lo importante es aprender haciendo, aprender a pen-

sar, fomentar el trabajo cooperativo y creativo, que contribuya a aprender de manera com-

prensiva y resolver problemas reales. 
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En tal sentido, dentro de las recomendaciones expresadas en el mencionado currículo, se 

contempla la implementación de las estrategias metodológicas activas como la aplicación 

de las técnicas del Aprendizaje Cooperativo a través de desafíos o retos motrices de Educa-

ción Física frente al conductismo y tradicionalismo, dado que “existe fundamentación teó-

rica y evidencia empírica suficiente como para poder afirmar que, también en Educación 

Física, el Aprendizaje Cooperativo es una metodología más efectiva que la tradicional para 

promover el aprendizaje motor y desarrollo de actitudes prosociales del alumnado” (Veláz-

quez, 2010, p. 18). 

Lo antes referido, permiten reflexionar sobre el Aprendizaje Cooperativo en Educación 

Física como una alternativa de estrategia metodológica que desarrolla aspectos sociales y 

por consiguiente emocionales, parte del complemento de un desarrollo motriz y si se habla 

de social, también se puede mencionar lo inclusivo como un medio que lo fortalece. Asi-

mismo, esto permite especular sobre los resultados del tradicionalismo en Educación Física, 

los cuales evidencian un fracaso a nivel educativo. En relación con lo anterior, Posso, Bar-

ba, Marcillo, Acuña y Hernández (2020a) afirmaron que el tradicionalismo es: 

El cambio del modelo educativo tradicionalista-conductista al modelo constructivista propuesto en este nuevo 

ajuste curricular, no se ha podido consolidar en su totalidad, debido a la permanencia por décadas en el área 

de Educación Física, ocasionando resistencia en docentes que han vivido en este modelo, primero como 

estudiantes en instituciones educativas escolarizadas, después como estudiantes en instituciones educativas 

superiores, por último, como profesionales en la educación. (p. 135) 

Este ajuste curricular mencionado, determina el rompimiento con paradigmas o posturas 

didácticas pedagógicas despersonalizadas, y descontextualizadas, un cambio a la mirada de 

quien aprende, pero también de quien enseña. La sociedad del conocimiento demanda una 

pedagogía adaptada a este siglo que sea distinta y se le dé la valoración al estudiante como 

ser humano en su contexto social y cultural; e invita a reconocerlo como ser cognoscente 

capaz de participar activamente en su formación de la mano del docente como mediador de 

experiencias de aprendizaje reales válidos para su vida. Ciertamente existe arraigo pedagó-

gico en las prácticas del docente de Educación Física hacia la forma tradicional, desde esta 

visión de concebir el hecho educativo se transfirieren conceptos estáticos e inmutables, lo 
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que se transforma en un culto a lo que en alguna vez se pensó que sería beneficioso para los 

estudiantes. Desde la experiencia del investigador la Educación Física tradicional ha sido, y 

es, represiva y coercitiva en la memoria moral, intelectual, discriminatoria y excluyente 

dentro de lo social, debido a que produce estudiantes carentes de creatividad, iniciativa, 

propensos a recibir solo instrucciones al hacer actividad física. 

Dentro de ese rompimiento paradigmático y maneras de ver el proceso de enseñanza 

y aprendizaje toma fuerza la teoría sociocultural de Vigostky (Rusia, 1896-1934),  el cual 

postula el aprendizaje y la apropiación del conocimiento como el resultado de la interacción 

social, es decir, de la co-construcción a través de un proceso de socialización. Esta manera 

de aprender en la interacción toma vida en el currículo de Educación Física a través de la 

metodología del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo de acuerdo con 

Trujillo y Arriza (2006) no es un recién llegado al mundo de la educación, por el contrario, 

ha sido objeto de multitud de investigaciones debido a su efectividad en relación con los 

logros académicos y con el desarrollo afectivo, cognitivo y social del estudiante. Para 

Cobas (2016): 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia, a la par que metodología de 

innovación, que promueve de forma activa la participación del alumno, basado en la 

ayuda mutua y bajo la dirección activa del profesor. Por consiguiente, puede 

resumirse que constituye un método docente donde el aprendizaje es de todos y para 

todos, con la participación en pequeños grupos y el desarrollo de la enseñanza sobre 

la base del trabajo en grupo. (p. 161) 

Se puede entender en la historia que el cooperativismo nació en el siglo XIX en Europa 

como resultado de la revolución industrial; las dificultades de todo tipo encontradas por el 

trabajador solo podrían resolverse parcialmente, sobre la base de la cooperación entre ellos. 

En este sentido, la cooperación es “La forma de trabajo de muchos obreros coordinados y 

reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de producción o en procesos de pro-

ducción distintos, pero enlazados” (Marx, 1973, p. 281). Los beneficios de todo tipo ofreci-

dos por la cooperativa al proletariado fueron la razón por la cual las nuevas fórmulas se 



Factores dentro del Determinante Humano en la Implementación del Currículo Nacional para Educación 
Física Ecuatoriana 

 

 

36 

 

expandieron rápidamente, y estructuraron uno de los dos sistemas de apoyo y solidaridad en 

los que se estableció la clase trabajadora. 

La metodología vinculante de la teoría, la praxis y la acción es una contribución del Apren-

dizaje Cooperativo, ante una pedagogía influenciada por concepciones enciclopédicas que 

la distanciaron de la realidad; entonces la cooperación se hace muy necesaria como forma 

de ayuda mutua, recurre a motivaciones eliminando los impulsos del egoísmo, del interés 

personal o de la sumisión ante un líder, sino que va más allá, a que todos aportan desde sus 

capacidades inherentes. Con base esta premisa González, Traver y García (2011) señalan 

que: 

La cooperación estimula y exige la igualdad de oportunidades, en donde todos sus compo-

nentes tienen un papel de relevancia y en donde cada cual es reconocido como participante 

valioso, independientemente de su sexo, origen étnico, religión o situación socioeconómica. 

Pero previamente, cooperar se edifica a partir de la igualdad en el trato y en dignidad, sin 

negar o eliminar las diferencias en capacidades, ritmos cognitivos o talentos, más bien re-

conociéndolos y aprovechándolos pedagógicamente (p.192). 

En este sentido, la formulación de la educación cooperativa da la bienvenida a la mejora 

humana y la dinámica del progresismo social, por lo que aborda a profundidad el aspecto 

del comportamiento humano, relacionándose directamente, con la adquisición del conoci-

miento como una alternativa nueva que generará habilidades. La educación y la formación 

cooperativa no se agotan dentro de la institución educativa, sino que se extienden al entorno 

y buscan llegar primero a los miembros de la comunidad educativa y el segundo a la socie-

dad, por lo que el Aprendizaje Cooperativo no termina en el presente, debido a que se pro-

yecta en el futuro a través de su réplica a las nuevas generaciones. 

Se aprecia así que la contribución que el cooperativismo puede desarrollar en el campo del 

contenido educativo y en la metodología de enseñanza, fue reconocida en el país desde 

2016. Desde entonces, se han desarrollado diversas experiencias en la implementación de la 

enseñanza cooperativa en las instituciones educativas; a nivel de Ministerio de Educación 

se ha orientado a la práctica de metodologías activas, pero en la Educación Física es donde 

se genera esa especificidad de aplicación del Aprendizaje Cooperativo, que acorde al inte-
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rés nacional y basada en la enseñanza mutua, tratando de crear cómo se expresa la concien-

cia cooperativa en los estudiantes. En este sentido, un hecho importante ha sido la reformu-

lación e implementación del currículo o del plan de estudios para la Educación Física a 

partir de las medidas de cooperación. 

Tomando como referencia a España, se evidencia de forma concreta en el (Decreto 230, 

2017) que los centros educativos deben favorecer la capacidad del estudiante para que ellos 

puedan construir su propio conocimiento, a través del trabajo cooperativo de acuerdo con el 

contexto educativo. El Aprendizaje Cooperativo aplicado en los cursos de Educación Física 

influye positivamente, en las relaciones interpersonales y la mejora de las condiciones físi-

cas y, por lo tanto, en la motivación de los estudiantes. De este modo, se considera perti-

nente acotar que existe la necesidad de destacar que la solidez con la cual se plantee una 

didáctica que afiance la educación a través del Aprendizaje Cooperativo, se asociará a los 

comportamientos futuros con el fortalecimiento de conductas operativas y actitudes que 

ayuden a definir el camino correcto hacia la bondad, hacer el bien y acercarse cada vez más 

a las normas de convivencia. 

En este sentido, educar la condición humana en el contexto de la Educación Física haciendo 

énfasis en la formación integral desde el Aprendizaje Cooperativo, conduce a una intere-

sante confrontación dialéctica entre el discurso descriptivo y declarativo del docente para 

abordar contextos empíricos y el mundo de un lenguaje argumentativo y valorativo de una 

pedagogía humanizante, así como una visión ecológica para penetrar y convivir con la on-

tología axiológica del ser. En este argumento, existe un determinante humano propio del 

docente que lo comprende las características, rasgos, actitudes, competencias y capacidades 

señaladas como deseables para educar al ser humano que lo llevan a tomar las decisiones en 

su quehacer pedagógico, y que además, constituye los referentes configurativos y axiológi-

cos de su perfil formativo acorde con las exigencias de una mediación pedagógica comple-

ja, no solamente, para la construcción de aprendizajes desde una perspectiva constructivista 

y cooperativista, sino para sentar las bases de una nueva educación fundamentada en la 

formación en valores. 

De allí que, la sociedad moderna necesita individuos críticos y creadores, dispuestos a ini-

ciar su campo social a través de una educación que le brinde como vía un desarrollo hu-
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mano, armonioso, genuino, preparado para la vida, con un aprendizaje significativo dirigido 

al servicio social; una preparación que le permita participar de manera activa en actividades 

productivas y culturales de la sociedad en la cual está inmerso. El escenario esbozado ante-

riormente se entrecruza con los aspectos éticos del docente, quien debe tratar de estimular 

de un modo creativo la formación de los alumnos, tal como lo reconoce la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2006): 

La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al cre-

cimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espi-

ritual más enriquecedora. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la 

pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo 

normativo, hoy día ya completo, elaborado en el ámbito cultural. (párr. 3) 

Esta cita, denota la necesidad de pensar en una educación que tenga como fin la intenciona-

lidad ulterior y la dignidad del ser humano, pues ésta solo es posible concretar a través del 

esfuerzo de realización de los valores existenciales, concebidos como aquellos que ayudan 

a aprender a ser persona y habilitan al individuo en competencias axiológicas para la convi-

vencia social. En este sentido, formar en valores según Martínez (2006a) conlleva a enfren-

tar desafíos y dificultades, frente a las exigencias de las sociedades contemporáneas inmer-

sas en conflictos de diversa índole, que ameritan un pronunciamiento para trascender más 

allá de la dominación económica e ideológica en resultados benéficos, hacia un colectivo 

social que solicita un reconocimiento pleno de derechos y garantías en el desarrollo de la 

personalidad en condiciones de igualdad, justicia, paz, estabilidad, es decir, que se atienda 

al estudiante de una manera integral. 

Es por ello, que en el Ecuador el sistema educativo ha tenido distintos escenarios respecto a 

los medios para mejorar la calidad educativa, razón por la cual se han diseñado planes, pro-

gramas, proyectos impregnados de enfoques, tendencias modernas, centradas en el conoci-

miento científico y tecnológico; a veces distantes de la esencia del ser humano, por eso el 

Aprendizaje Cooperativo como metodología de enseñanza orienta su actuación. Desde el 

punto de vista normativo y jurídico vigente en el país, se ha tenido presente el desarrollo 

integral del individuo, por ende, se enfatiza en el respeto, así como también en el ejercicio 
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pleno de la dignidad humana; sin embargo, se evidencia una clara distancia entre el plan-

teamiento filosófico, razón que es motivo de estudio desde diferentes ópticas, en interés de 

diversos sectores responsables de la acción educativa. 

De esta manera, según Osorio-Villegas (2017) se promueven modalidades curriculares, 

programas de capacitación para el docente, beneficios económicos, desarrollo de infraes-

tructura, dotación con tecnología avanzada. No obstante, se descuida la formación integral 

y la utilización de estrategias basadas en el Aprendizaje Cooperativo, situación que se refle-

ja cada día en la descomposición social, familiar e institucional, que acarrea graves conse-

cuencias en el país. La argumentación anterior, advierte sobre la necesidad de responder a 

las exigencias que se configuran ante la labor del maestro en el marco de la nueva realidad 

globalizada. En efecto, el sistema educativo ecuatoriano debe centrar su atención en la in-

corporación de estrategias basadas en el Aprendizaje Cooperativo, tales como la honesti-

dad, la solidaridad y el respeto, dado que a través de estos se despiertan los sentimientos 

más nobles de los individuos, los cuales hacen falta poner en práctica en estos tiempos difí-

ciles por los que atraviesa la sociedad. 

La Constitución de la República del Ecuador en los artículos 26 y 343 en relación con la 

educación como derecho humano y deber social, se plantea como servicio público cuyo 

propósito es el pleno desarrollo del potencial creativo y la personalidad de cada individuo, 

basado en el respeto a todas las corrientes de pensamiento, en conjunción con los valores de 

la identidad familiar y nacional, así mismo que reconoce que el centro de los procesos edu-

cativos es el tema del aprendizaje.  Por otro lado, se establece que el sistema educativo na-

cional integrará una visión intercultural de acuerdo con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística con respeto a los derechos de las sociedades, pueblos y nacionalidades (Asam-

blea Nacional, 2008). 

En el mismo orden de ideas, Posso (2018) en la guía de estrategias metodológicas para la 

Educación Física en EGB y BGU, menciona que hay tres enfoques curricula-

res: la construcción de la corporeidad, lúdica e inclusiva, los cuales se adaptan a las necesi-

dades de los estudiantes con un principio de heterogeneidad; de este modo plantea la puesta 

en vigencia del Currículo Nacional de Educación Física bajo el modelo Constructivista So-

cial, enmarcada en una práctica pedagógica en la cual el maestro es un mediador entre el 
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estudiante y el conocimiento. Por lo tanto, hay una intencionalidad formativa con los niños, 

niñas y jóvenes, generadora de un aprendizaje reflexivo y significativo que reconoce el pa-

pel activo del alumno en el aprendizaje. 

En este contexto, la Educación Física ecuatoriana en conjunto con las demás áreas acadé-

micas y desde un sentido interdisciplinario se convierte en uno de los medios para el creci-

miento cognitivo, psicológico y social del ser humano, por cuanto constituye un proceso 

dinámico de naturaleza social en el que se conjugan y equilibran las posibilidades del indi-

viduo que se educa con los aportes del entorno. De allí, el docente para cumplir con esta 

significativa misión requiere implementar estrategias emergentes innovadoras, en donde el 

Aprendizaje Cooperativo como enfoque didáctico garantizaría la interacción entre los estu-

diantes para responder a las metas educativas. 

El Aprendizaje Cooperativo genera la eficiencia del docente en la dinámica de los espacios 

de aprendizaje y promueve la relación activa entre estudiantes, lo que puede transformar 

una actividad académica en un mayor compromiso para los involucrados; esto es, confir-

mado por Riera (2011), quien dice que el Aprendizaje Cooperativo significa realizar varios 

procesos de enseñanza que comienzan desde la organización en pequeños grupos heterogé-

neos desde los cuales los estudiantes trabajan juntos de manera que resuelven problemáticas 

para llegar al aprendizaje. 

Por lo tanto, es prioridad del Estado y de la educación encauzarse hacia nuevos paradigmas 

que respondan a las exigencias de esta realidad ecuatoriana, con mecanismos de interven-

ción en los que el educador tiene la responsabilidad de formar integral, enseñar a ser, 

aprender y hacer, así como inculcar las formas de convivencia social. Tomando en conside-

ración dicho argumento, es pertinente precisar los aportes que como docente activo y en 

formación permanente en la Educación Física, como investigador y coordinador de proyec-

tos curriculares, puede realizar el autor de este estudio. De ahí la inquietud de realizar esta 

investigación referida a conocer y describir los factores del determinante humano están 

influyendo en la implementación del Currículo Nacional para la Educación Física ecuato-

riana. 
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Cabe señalar, que en el 2017 la Subsecretaria de Fundamentos Educativos se planteó reali-

zar talleres de socialización a un docente de Educación Física representante de cada uno de 

los 1240 circuitos educativos del país, sobre los enfoques curriculares y el micro currículo 

de Educación Física para que estos a su vez repliquen al resto de docentes de cada una de 

las instituciones educativas. A tres años de la aplicación del currículo de Educación Física y 

con la finalización del año lectivo 2018-2019 del ciclo costa en el mes de febrero, el Minis-

terio de Educación todavía no ha realizado una evaluación sobre los resultados de la im-

plementación del Currículo Nacional de Educación Física y por lo tanto no se ha podido 

conocer las estrategias metodológicas que aplican los profesores en las sesiones de clase y 

cuál es su naturaleza (conductista, tradicionalista o la constructivista). 

En este sentido, el Currículum Nacional de Educación Física ecuatoriana se basa en la pre-

misa de los elementos que lo sustentan pedagógicamente, al contextualizar el aprendizaje e 

incorporando aquellos que se consideran pertinentes a las características de sus alumnos, en 

relación con aspectos socioculturales y lingüísticos, económicos, productivos y área geo-

gráfica específica. Para esto, fue necesario formar un equipo regional compuesto docentes 

de los diferentes niveles y modalidades educativas. Este grupo será responsable de la im-

plementación del plan de estudios debiendo seguir las siguientes pautas: 

- Preparar un plan de trabajo.  

- Formular un diagnóstico que recopile y actualice los estudios realizados so-

bre los efectos de esta implementación curricular. 

- Pensar en el potencial, los requisitos en el contexto, los desafíos en la región, 

las demandas de la comunidad que surgen y las características e intereses de 

los estudiantes. 

- Incorporar el diagnóstico de poblaciones educativas con discapacidad, talen-

to y talentos en el seguimiento de las políticas nacionales sobre inclusión 

educativa. 

- Incorporar y actualizar las recomendaciones del proyecto educativo regional, 

así como las evaluaciones nacionales y regionales del desempeño de estu-

diantes y docentes. 
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- Identificar a partir de los puntos anteriores las competencias y capacidades 

del plan de estudios nacional para la Educación Física que se espera que se 

diversifique. 

- Desarrollar un plan para espacios de consulta y reunión con los consejos re-

gionales participantes y organismos públicos y privados de la región. 

No obstante, llama la atención que el Ministerio de Educación todavía no ha realizado una 

evaluación sobre los resultados de la implementación del currículo nacional de Educación 

Física, por lo que no se puede asegurar que las futuras generaciones puedan adquirir una 

cultura de la práctica de la actividad física y sean aporte de un enfoque cooperativo en la 

sociedad. Por otra parte, se ha evidenciado en el Ecuador que los docentes aun cuando co-

nocen la propuesta del actual currículo de Educación Física, mantienen las mismas estrate-

gias metodológicas sin que exista un consenso procedimental para su alineación al currículo 

nacional vigente. 

En el mismo orden de ideas, se observa en los docentes del área actuaciones conductistas y 

tradicionalistas, que pueden ser referidas desde la clasificación de estilos de enseñanza de 

Educación Física. Duarte-Cornejo (2017), las define como mando directo en el que el do-

cente mantiene la organización, explica y demuestra la actividad y el alumno repite exac-

tamente la actividad; existe además un mando directo modificado parecido al anterior, pero 

con la diferencia de que el estudiante realiza la actividad a su propio ritmo; y la asignación 

de tareas en el que el docente después de explicar y demostrar la actividad, divide a los es-

tudiantes para que trabajen por partes y a sus posibilidades reales. Todas estas estrategias 

metodológicas responden a enfoques curriculares como el deportivista, el de capacidades 

físicas, el hombre en movimiento y el competitivo. 

Sin embargo, se desconoce si se logró implementar en el territorio ecuatoriano  el Currículo 

Nacional de Educación Física y su visión constructivista, por lo que, con base en los postu-

lados surge el interés por investigar con responsabilidad y conciencia la temática sobre la 

Influencia de las Variables del determinante humano inherentes al Proceso de Formación de 

los Docentes en la Implementación del Currículo Nacional para la Educación Física Ecua-
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toriana; una investigación que parte de una problemática real y de gran impacto en el con-

texto educativo, tal y como se resume en la figura 1. 

 

 

Figura 1 Problemática de investigación. Elaboración propia. 

 

De allí, que se parte de la siguiente interrogante:¿Qué influencia tienen los factores del de-

terminante humano inherentes al proceso de formación de los docentes en la implementa-

ción del Currículo Nacional para la Educación Física Ecuatoriana? 

 

 

1.3 Objetivos generales y específicos 
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1.3.1 Objetivo General 

 

Estimar la influencia de las variables del Determinante Humano en la implementación del 

Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador, desde la Visión Constructivista. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar las variables del Determinante Humano que participan dentro del 

Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador. 

• Describir el proceso de la implementación del Currículo Nacional de Educa-

ción Física del Ecuador. 

• Evaluar el proceso de la implementación del Currículo Nacional de Educa-

ción Física del Ecuador. 

• Establecer la relación entre las variables de determinante humano y la im-

plementación del Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador. 

• Proponer líneas de acción para la redimensión de la implementación del Cu-

rrículo Nacional de Educación Física del Ecuador. 
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En esta sección se presentan los referentes conceptuales y la contextualización teórica de la 

investigación, basados en la revisión del estado del arte se establece las bases de los crite-

rios considerados en el Currículo Nacional para la Educación Física ecuatoriana desde la 

visión constructivista del Aprendizaje Cooperativo. 

 

 

2.1 Líneas históricas de la Educación Física: base para su comprensión 
 

La Educación Física ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, de 

acuerdo con numerosas investigaciones realizadas en el área, permiten hacer una línea de 

tiempo que remonta dese la prehistoria porque desde allí el hombre comenzó al cultivo de 

sus musculo como herramienta para la sobrevivencia. En un estudio documental realizados 

por García y Ruiz (2010) ellos señalan que la Educación Física tiene sus bases históricas 

milenarias y como tal tiene su origen desde las civilizaciones prehelénicas, en el año 270 

a.C., (India y China) con objetivo y aplicación sistemática recibiendo el nombre de Cong-

Fu. Más avanzada la historia en antigüedad clásica, señalan García y Ruiz (2010) se da las 

primeras diferencias entre actividad física y otras prácticas corporales. Es precisamente 

Grecia la originaria del término gimnasia (desnudo) vista esta como necesidad natural.  

Para Platón en la República referido en López (2008) señala que, así como los 

escultores esculpen un ideal de belleza, hombres sin defectos, el ideal humano y el ideal 

educativo y la perfección humana (arete), se consigue mediante la educación en la gimnasia 

(el deporte) y la música (el cultivo estético, intelectual, moral) nunca la una sin la otra en 

ellas radica la armonía esa especial atención entre la unidad soma / psiquis.  

Por otro lado, Aristóteles en López, (2008) coloca a la gimnasia al lado de la 

medicina argumentando que esta es buscadora de la salud. Para el filósofo la educación 

tiene por objetivo el cultivo del alma y señala en su texto “Política”  que la educación debe 
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hacerse primero por el hábito y esta a su vez debe ocuparse del cuerpo antes que la mete, 

por lo tanto, que los niños deben ser confiados en primer lugar a sus maestros de gimnasia y 

al entrenador deportivo que les harán adquirir cierta disposición física y cierta destreza en 

sus acciones respectivamente.  En este sentido señalan García y Ruiz (2010) que los griegos 

le dieron tanta importancia a actividad física, que sus escuelas fueron denominaron 

gimnasios, allí se instruían en las ciencias, la cultura, la política y las relaciones sociales, y 

por supuesto dedicaban un gran tiempo a la actividad física. Todo ello con el propósito de 

que sus ciudadanos alcanzaran la belleza y la perfección del cuerpo y el alma como era el 

pensamiento de Platón. Esa era la relevancia de las prácticas físicas en el contexto del 

pensamiento filosófico de la época.  

Este breve recorrido en el génisis de la Educación Física permite inferir con base 

que los diversos movimientos sociales y culturales que se han desarrollado a través de la 

evolución del hombre, desde las primeras sociedades hasta el presente; sin duda alguna los 

métodos y contenidos en esta área del saber han evolucionado siguiendo el ritmo de los 

diferentes enfoques epistémicos, sociológicos y educativos.  

 

Figura 2 División general de la historia de la Educación Física Fuente: García y Ruiz (2010). 
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En resumida en los siglos XVII y XVIII que se desarrollaron las mencionadas 

escuelas gimnásticas, aportando la sistematización de lo que sería a futuro la Educación 

Física Escolar, y también se inició en esta época la formación de profesionales en 

Educación Física siendo uno de los pioneros y de lo más prestigioso el Instituto Real de 

Gimnasia de Suecia en Estocolmo en 1883 (Vera Guardia, 1999). En América, 

específicamente en los Estados Unidos la Escuela Normal de Educación Física se fundó en 

Boston en 1861; en América del Sur el primer Instituto de Educación Física se consolidó en 

1966 en el Instituto de Educación Física y Técnica de la Universidad de Chile, la cual fue 

influenciada enormemente por la escuela sueca. 

El surgimiento de la Educación Física se extiende a otra corriente, dirigida 

especialmente, a los profesionales y la población en general que solo desean mejorar la 

salud, lo físico y la estética, separándose del deporte por sus propios motivos. Se puede 

decir que esta corriente se debe a causas distintas a las ya llamadas escuelas de gimnasia. 

La psicomotricidad como tendencia en la enseñanza de la Educación Física toma forma 

alrededor de la década de 1950, incorporando la aptitud física a la neurofisiología y a la 

psicología. La base de esta tendencia afirma que se centra en la educación corporal para 

estar por encima de los aspectos motores, entrar en aspectos expresivos, comunicativos, 

afectivos y cognitivos; basándose en las habilidades psicomotoras y la reeducación motora, 

destacándose de ellas, introduce el concepto de psicocinética en el campo educativo. 

En la década de los años sesenta emerge con fortaleza la expresión corporal, con 

orientación hacia la actividad creativa y de libre expresividad del cuerpo humano. Esta 

posición se coloca frente a otras concepciones más antiguas y difundidas. Inicialmente, se 

apoyó en la danza y la gimnasia rítmica buscando a través de ellas la creación de la libertad 

de movimiento, se utilizó y se usó ampliamente con la psicomotricidad, hoy dentro de la 

Educación Inicial.  

En otro orden de ideas, se puede afirmar que la educación tradicional de la Grecia 

clásica reconocía la importancia de la Educación Física para el cuerpo humano, en un 

principio como el mejor medio de preparar a la población para la defensa del territorio y 

luego para construirlo de acuerdo con los patrones de belleza física de su época. 
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2.2. Estudios precedentes: Contribuciones teóricas relevantes para la 

Educación Física 

 

Siguiendo la preparación de este estudio, se pudo revisar algunas investigaciones 

que la precedieron, lo que hace una contribución teórica relevante y significativa. Junto con 

la capacitación de especialistas en Educación Física. Fonseca, Migliardo, Simian, Olmos y 

León (2019) realizaron un estudio destinado a verificar las estimaciones y el efecto de 

aplicar ciertas estrategias metodológicas a los estudiantes en el primer curso para maestros 

calificados en Educación Física especial. El estudio se realizó en la Universidad de 

Granada, Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporativa; 

según los resultados obtenidos, se concluyó que la estrategia de trabajo en grupo tiene un 

impacto significativo en el desarrollo de habilidades profesionales, la mejora de la 

comunicación, el trabajo en equipo y el compromiso, que a su vez facilita esta estrategia de 

transferencia de aprendizaje. 

En esta investigación se pudo contactar que la experiencia de los estudiantes, se 

relacionan con el uso de estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias, 

incluye aspectos relacionados con la motivación, la satisfacción y las dificultades 

relacionadas con el aprendizaje, consideradas en el trabajo grupal, como aspectos vitales 

para el proceso de colaboración entre los miembros del grupo y una actitud permanente de 

servicio hacia el logro de los objetivos propuestos y la finalización de las tareas. 

 En este sentido, es posible asumir este estudio como un antecedente relevante, ya 

que está orientada a la atención de los estudiantes de Educación Física, área de interés para 

el presente estudio, específicamente para verificar el efecto de las estrategias metodológicas 

que ofrecen la forma de incorporar el enfoque constructivista y el Aprendizaje Cooperativo, 

como el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo. 

Hernández Moreno, Castro Nuñez, y Stahringer, (2019). Realizaron un estudio el 

cual fue titulado los diseños curriculares de la formación de los docentes de Educación 

Física en Iberoamérica para ello recurrieron a  un análisis comparativo de semejanzas y 
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diferencias de las ofertas académicas, con la intención de tratar de determinar cuáles 

podrían ser considerados como contenidos disciplinares de la Educación Física, que 

permitan elaborar una propuesta de un posible diseño curricular básico y común para la 

formación de los docentes de estar área en los países iberoamericanos, desde la perspectiva 

de la praxeología motriz.   

Se utilizó el análisis documental de contenido y el análisis correlacional como 

proceder metodológico. Se tomó como población las universidades y centros superiores de 

Formación de Docentes de Educación Física y Deportiva de Iberoamérica y la muestra 

estuvo representada por 129 diseños curriculares de los estudios de la formación de los 

docentes de Educación Física de Universidades y Centros Superiores de 22 países: 19 

hispanoamericanos, España, Brasil y Portugal, en si se trabajó con un muestreo 

sistemático y, con una muestra elegida de forma aleatoria, de todos y cada uno de los 

países antes referidos; de tal manera que en aquellos países en que la población de centros 

es inferior o igual a 12 la hemos incluido completa. Para los países con una población de 

centros comprendida entre 13 y 48, también se ha empleado una muestra de 12 casos. Para 

los países en los que la población sea de 49 o más centros, empleamos un porcentaje del 

25%, de los Diseños curriculares de los centros. 

Las variables utilizadas en el estudio fueron representadas por: (a) Especificidad 

Disciplinar, (b) Formación Especializada. Y (c) Formación General. Las conclusiones 

derivadas del estudio infieren en la existencia de un notorio desconcierto o disparidad 

disciplinar y curricular, materializado particularmente en los criterios de selección y 

secuenciación de los contenidos disciplinares específicos. Por otro lado la elaboración y 

construcción de los indicadores y categorías de análisis para la reorganización de los 

contenidos disciplinares específicos resultaría entonces una propuesta innovadora, se 

denota también en el estudio que la formación de profesores de Educación Física en 

Iberoamérica está condicionada por el contexto sociocultural, que los contenidos generales 

y de especialización predominan sobre los que poseen exclusividad disciplina y por último 

que existe  una significativa la escasa presencia de las actividades de Adaptación motriz 

ambiental, y en menor medida, del Juego motor y la Expresión motriz. La pertinencia de 

esta investigación con el estudio que se pretende realizar radica en un aspecto fundamental 
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el cual tiene que ver con la formación del profesional docente de Educación Física, con sus 

competencias académicas, y la actitud hacia el currículo. 

Con el título de “Educación física y aprendizaje cooperativo: una experiencia prác-

tica” Fernández-Argüelles, y González-González (2018) realizan una investigación desde la 

universidad Oviedo España, cuyo objetivo general fue comprobar si los escolares de Edu-

cación Primaria se sienten más satisfechos en el área de E.F. cuando se emplea una metodo-

logía eminentemente cooperativa, o por el contrario, cuando las clases presentan un devenir 

más tradicional cuyo pilar sea la competición. Los objetivos específicos del estudio estuvie-

ron basados en (a) Verificar los posibles cambios motivacionales que puedan presentar los 

escolares en las clases de Educación Física cuando se utiliza una metodología cooperativa. 

(b) Corroborar si aparecen diferencias en cuanto a la motivación entre los escolares dirigi-

dos por metodología cooperativa y aquellos que han seguido unas directrices competitivas. 

Y (c) Comprobar el grado de satisfacción de los alumnos con la práctica continuada de jue-

gos cooperativos.  

Esta investigación fue llevada a cabo siguiendo el paradigma positivista, con un 

enfoque cuántico nivel experimental. La muestra estuvo conformada por 31 estudiantes de 

3º de primaria, 16 pertenecientes al grupo control (51,12%) y 15 al grupo experimental 

(48,39%). En cuanto al género, el grupo control estaba compuesto por n=9 mujeres (56,3%) 

y n=7 varones (56,3%), mientras que el grupo experimental contaba con n=6 mujeres 

(34,4%) y n=9 varones (65,6%). La media de edad de todos los participantes era de 8,4 

años.  Se utilizó tres tipos de instrumentos,  un  cuestionario de opinión de preguntas 

cerradas, otro de preguntas personales abiertas y por último tres preguntas realizadas al 

grupo experimental al finalizar, la intervención para conocer su grado de satisfacción sobre 

el proceso, así como su predilección por juegos competitivos, cooperativos o ambos.  

Para el análisis estadístico, se utilizó el paquete estadístico SPSS.22 para Windows 

y los estadísticos utilizados fueron medidas de tendencia central (media y mediana) y 

medidas de dispersión (desviación típica, asimetría y curtosis). Como conclusión los 

autores señalan que se ha podido verificar que una aplicación metodológica diferente en 

dos grupos, siendo una de ellas cooperativa y otra competitiva, ha comportado cambios 
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entre ambos, al menos en el plano motivacional. Este análisis comparativo ha sido 

favorecido por una situación de partida similar en ambas clases. Por otro lado, el grupo 

experimental ha sufrido un descenso de prácticamente un punto en el factor ligado a la 

desmotivación hacia las clases de Educación Física. Además, el alumnado del grupo 

experimental se ha mostrado altamente satisfecho con la implantación de la programación 

cooperativa.  

Otro estudio relevante es el presentado por Babativa (2017) titulado: “El rol del 

docente de educación física: de lo esperado a la instituido”. Esta investigación de nivel 

doctoral fue realizada en la universidad Santo Tomas de la ciudad de Bogotá Colombia, El 

objetivo estuvo centrado en comprender la percepción de los docentes de educación física 

sobre dicha tensión social dada en su propio entorno laboral, por lo que la investigación fue 

llevada desde una perspectiva cualitativa con un enfoque histórico hermenéutico, en la cual 

se puso en práctica como metodología las historias de vida y como técnica la entrevista 

semiestructurada, la cual fue dirigida a siete profesores de educación física que narraron sus 

historias de vida basadas en su formación profesional y su vida laboral, con el fin de 

identificar la presente problemática social.  

Durante este procedimiento señala el autor que  fue posible obtener hallazgos los 

mismos demuestran la tensión entre roles y las percepciones que tiene el docente en su 

ambiente laboral y en otras circunstancias como la formación del educador física, su origen 

académico y la pertinencia de su perfil profesional en la escuela, también el rol del docente 

de Educación Física el cual se interpreta como un papel profesional forjado en la academia 

y restringido en la escuela, El rol prescripto y el rol asignado, una tensión social en el 

entorno educativo y la tergiversación de la Educación Física en la escuela. 

En virtud de los resultados obtenidos, esta investigación tiene relevancia para el 

estudio de los factores humanos que inciden en la puesta en marcha del currículo de 

Educación Física ecuatoriano, dado que el factor docente es un elemento primordial para la 

consecución de los aprendizajes y por ende en la relevancia que puede llegar a tener un 

currículo por lo tanto el recorrido metodológico llevado, así como los hallazgos 

encontrados brindan luces que pueden guiar la siguiente investigación. 
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Por su parte, Hoyos (2015) en su tesis doctoral sobre la formación del docente de 

Educación Física en México como una necesidad de un cuerpo troncal, la cual tuvo como 

objetivo el examinar la educación de los profesores de Educación Física, con el fin de 

establecer una proposición metodológica que sirva como simiente para los 

emprendimientos de estudio de esta ciencia en las Instituciones de Educación Superior. El 

programa metodológico utilizado para la presente indagación fue de tipo cuantitativo, no 

experimental, de corte transversal y descriptivo. Para lo cual se aplicó una prueba a 358 

profesores que laboran en los sistemas Universitario y Normal. 

 Uno de los objetivos fue saber lo que opinan los profesores sobre su formación 

original recibida en su institución educadora, relacionada con el perfil de egreso y su 

desempeño profesional. De los cuestionamientos que se hicieron a los profesores fueron 

sobre la trascendencia y la adecuación de los contenidos curriculares considerados, y qué 

contenidos consideran que debería tener la mayor carga en los bosquejos de estudio de las 

instituciones que forman licenciados en Educación Física o carreras allegados en México. 

Otra pregunta importante para este trabajo fue conocer si los profesores de la muestra 

habían profesado deporte federado a priori de su ingreso a estos estudios. 

Por su parte Homero Galarza (2015) de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación Dirección de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato Ecuador, realiza 

su investigación titulada: “Los juegos cooperativos en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona en Ecuador”. Este estudio tuvo 

como objetivo general, determinar la incidencia de los juegos cooperativos en el 

rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato en la mencionada unidad 

educativa, y entre los específicos: (a) diagnosticar la influencia de la práctica de los juegos 

cooperativos en la sociabilidad entre estudiantes (b)Analizar el rendimiento académico de 

los estudiantes de Bachillerato y (c)  Diseñar una propuesta de Juegos Cooperativos que 

ayuden a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. La metodología empleada 

fue desde un enfoque cualitativo, dado que se analizó y buscó la relación existente entre los 

juegos cooperativos con el control de la agresividad en los estudiantes. También se aplicó 

un enfoque cuantitativo por cuanto se obtuvieron datos numéricos que permitieron tabular 
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estadísticamente y evidenciar los resultados obtenidos en la investigación. El tipo de 

investigación fue exploratorio explicativo debido a que primeramente fue necesario realizar 

la observación de los estudiantes a investigarse, con todos sus elementos y las relaciones 

que se desarrollan entre todos sus pares, la muestra estuvo representada por 322 estudiantes 

y todos los docentes del área. Y para el procesamiento de la información se utilizó la 

estadística descriptiva y la inferencial.  

Los resultados de este estudio permiten al autor referir que. (a) los Docentes de la 

utilizan muy poco el juego sobre todo cooperativo en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de su asignatura, lo que impide que el estudiante explote sus capacidades, limitándose a ser 

un simple receptor de conocimientos. (b) Los docentes se limitan a aplicar estrategias y/o 

metodologías obsoletas  que no contribuyen mayormente para que los estudiantes logren 

desarrollar sus habilidades y destrezas (c) Los estudiantes se sienten muy cómodos con las 

asignaturas que aplican nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, en especial con aquellos 

que aplican juegos cooperativos, (d) Los juegos cooperativos ayudan al aprendizaje 

cooperativo, mismos que influye en el rendimiento académico, dado que existe un alto 

nivel de colaboración, de coordinación de esfuerzos para resolver alguna situación, con 

distribución de responsabilidades en los resultados obtenidos y con excelente relaciones 

interpersonales tanto entre pares como con los docentes. Esta investigación tiene una gran 

pertinencia con el estudio que se pretende realizar dado que maneja en todo su proceder una 

de las categorías álgidas en la investigación como es el aprendizaje cooperativo.  

Camilli (2015), a su vez, presentó una investigación con el objetivo de verificar 

estadísticamente, si el Aprendizaje Cooperativo es efectivo como metodología de 

aprendizaje, en comparación con el aprendizaje individual en el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios y la eficiencia; el estudio fue un enfoque cuantitativo, 

preexperimental. A partir de los resultados, concluyeron que el Aprendizaje Cooperativo es 

un ejemplo de innovación metodológica, ya que los estudios meta analíticos desde finales 

del siglo XX lo confirman; es una metodología que favorece no solo el rendimiento 

académico, sino también las situaciones afectivas e interpersonales. 

Estas investigaciones sobre los antecedentes de la Educación Física cooperativa han 

sido muy relevantes, porque están interesadas en comprender la versatilidad del 
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Aprendizaje Cooperativo como un hecho comprobado, debido puede aplicarse a diferentes 

edades y en una variedad de situaciones y contextos diferentes. Sin embargo, la universidad 

es una de las etapas educativas que informa el menor número de síntesis cuantitativa, 

porque hay pocos estudios primarios que midan la efectividad de esta metodología, porque 

prevalece la clase magistral; por lo tanto, es necesario capacitar a los docentes, pero 

también a los estudiantes y las políticas educativas que decantan los recursos humanos, 

físicos y económicos para su implementación. 

Por su parte, Méndez, Fernández-Río, Méndez y Prieto (2015) con el objeto de 

confirmar el grado de trabajo asociado a los bloques de contenidos del currículo de 

Educación Física (EF) en Educación Primaria (EP) en Asturias. En donde 120 maestros de 

EF, 58 mujeres (48.3%) y 62 hombres (51.7%), con una media de edad de 40.87 ± 7.53 

años, accedieron a responder un cuestionario ad hoc proyectado para ponderar el nivel de 

trabajo asociado a cada bloque de espacios y las variables que pueden estar condicionadas. 

Tras la consumación de un análisis de los datos obtenidos de tipo expresivo y otro posterior 

de canon inferencial, género, edad, permanencia en el servicio docente, ciclo en el que se 

imparte docencia y educación inicial y permanente se han expresado como fuertes 

indicativos del trabajo en la práctica. 

El bloque de contenidos referido a los juegos y deportes es el que más se aborda en 

la práctica, en deterioro, significativamente, de las dedicaciones artístico-expresivas y la 

salud. La preponderancia de este bloque se presenta en toda la edad a excepción del primer 

ciclo, adonde se aprecia un máximo trabajo referido al cuerpo: figura e inducción. Las 

mujeres manifiestan una mayor alineación al trabajo de semblante corporal y salud, frente a 

los docentes hombres que orientan más su docencia hacia los juegos y ejercicios y las 

habilidades motrices. Otros factores como la trascendencia que el docente asigna a cada 

bloque, la motivación para su impartición y la satisfacción tras su postura en práctica se 

presentan como factores concluyentes del tipo de compromiso realizado. 

Tomando en cuenta la interpretación y discusión de los aspectos obtenidos, se puede 

asegurar que los maestros asturianos siguen teniendo una visión deportiva de la EF en EP, 

lo que se pone de manifiesto en la exorbitante frecuencia de individualidades del bloque de 
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contenidos referente a los juegos y deportes (5) en la práctica de sus programaciones 

docentes. La índole, con el máximo predominio de la mujer hacia los bloques del cuerpo 

(1), habilidades (2), actividades artístico-expresivas (3) y salud (4), frente al hombre en 

donde predomina el trabajo sobre los juegos y deportes (5) es un factor condicionante de la 

docencia en EP. La formación original y permanente, la antigüedad de los docentes, así 

como el grado de trascendencia y la motivación de unos u otros contenidos se presentan 

como factores contundentes en la designación del trabajo en las UUDD. Los resultados del 

presente estudio sugieren un estudio, y en su azar un replanteamiento, de la gestación que 

se está ofreciendo en las Facultades de Educación, a los diplomados de Magisterio en EP. 

Se debería formar a los futuros docentes de forma homogénea en los cinco bloques de 

contenidos y, sobre todo, hacerles partícipes de la trascendencia que todos esos bloques 

tienen sobre la enseñanza del niño de estas etapas. 

En el mismo orden de ideas, Martín (2014), quien presentó una investigación, cuyo 

objetivo fue determinar la idoneidad del aprendizaje cooperativo para su uso en las escuelas 

rurales, así como identificar las barreras que existen en el proceso y las estrategias que se 

han desarrollado para superarlas. Investigación cualitativa con una estrategia sociocrítica, 

donde se utilizó el método de investigación de acción para comprender los resultados; el 

estudio permite reflejar los métodos de origen cooperativo, ya que lo mismo en las aulas 

estudiadas permitió una dinámica diferente que desarrolló situaciones en las que los 

estudiantes eran lo suficientemente autónomos para trabajar por sí mismos y se ocuparon de 

las pequeñas dificultades que el resto requería de sus compañeros de clase. 

Con respecto a las barreras y las estrategias para superarlas, fue posible visualizar a 

través de los resultados que, para llevar a cabo cualquier proceso de transformación 

educativa o didáctica en un aula, es necesario que las personas que están en el contexto de 

las acciones estén muy convencidas. Entonces, si se encuentran contradicciones, tienen 

suficiente optimismo para continuar buscando alternativas que luchen contra ellas hasta que 

encuentren los resultados esperados. Esta conciencia es lo que implicaría un gran esfuerzo 

en la tarea, en resumen, para que el aprendizaje colaborativo produzca buenos resultados, 

era necesario que los maestros y los propios estudiantes quisieran enfrentar un cambio 

importante pero compartido. 
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La relevancia de esta investigación radica en el hecho de que el proceso de reforma 

curricular y su implementación deben adoptarse, deben tener criterios efectivos para la 

formación docente, lo que le permite adaptarlo a los estándares de calidad educativa actual 

en su contexto. Un enfoque sólido de colaboración asegura el gran éxito de esta 

metodología en las escuelas, pero muchos maestros continúan evitando su aplicación; la 

barrera común que se ha demostrado es la ignorancia de los métodos metodológicos del 

éxito educativo y la forma de lograrlo adecuadamente. 

Por otro lado, Gómez et al. (2016) aborda a través de un artículo el diseño curricular 

para el área de Educación Física, establecen una información partir del documento base de 

clases mínimas. Los apartados que hay en esta labor son los objetivos, las capacidades 

centrales y los contenidos. El objetivo del actual análisis es presentar, esclarecer y 

fundamentar la nueva gestación de los ambientes curriculares que conforman el área de 

Educación Física para la etapa de primaria. La modificación que se está produciendo en el 

procedimiento formador español exige que se haga una revisión de nuestras prácticas 

docentes, por un flanco; y de nuestra concepción acerca de los principios curriculares, por 

otro. Todo progreso en el sistema educativo exige una revisión en el trabajo del profesorado 

para adaptarse a dichos cambios. Este litigio se articula a través de un clima que sirve de 

manual o tocante para el docente en su quehacer: el currículo. La carencia de pensar en su 

superioridad, así como incentivar al profesorado para su rendimiento y crítica, son dos aires 

que se antojan difíciles de hogar. 

Como conclusión se establece que en este trabajo se ha probado y especificado las 

decisiones que se han tomado para el nuevo enfoque que se ha distinguido consagrar a una 

herramienta de cometido tan importante como es el currículo. Partiendo de una concepción 

ideológica explícita, parte del sendero entre la racionalidad práctica y crítica, y bajo un 

enfoque de currículo como práctica, se ha superado a clarificar nuestra noción de 

Educación Física como enseñanza universal a través del cuerpo y el movimiento, cuya meta 

es el desarrollo personal y social. Los objetivos, con marcado temperamento práctico, 

deben enriquecer el cambio de las inteligencias de nuestros alumnos: cognitivas, físico-

motrices, afectivas y socio-relacionales. Las competencias esenciales serán desarrolladas a 
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partir de las tareas planteadas en la práctica, sin omitir la competencia motriz como tipo 

clave en el enjuiciamiento de enseñanza-aprendizaje de nuestra área. Los contenidos se 

organizan alrededor de dos grandes ejes pedagógicos: el cuerpo y el movimiento. 

Utilizando una imagen primorosa, se ha distinguido consagrar una base sobre la que cada 

docente comenzará a “realizar su propia escultura” dándole manera y adaptándola al 

contexto educacional concreto. 

Asimismo, Avedaño y Parada (2015) publicaron en su artículo, El currículo en la 

sociedad del conocimiento cognitivo, el cual tuvo como objetivo el descifrar el 

ensimismamiento del currículo y sus asociaciones con la indicación asociación del saber, la 

reproducción cultural y la cognición. Desde lo teórico se delimita el conocimiento del 

currículo enfatizando en su categoría principal, la gestación de la sabiduría como base de la 

cognición de los habitantes. Se analizan las implicaciones de la reunión del saber, así como 

algunas de sus características para acertar juicios de conexión entre currículo, cultura y 

asociación de la información. Además, se exploran los soportes y principios de la 

conclusión de la modificabilidad estructural cognitiva (MEC) de Reuven Feuerstein y el 

efecto de sus orígenes en la localización inmaterial del currículo. Se concluye que la cultura 

de los sujetos es la simiente práctica para incubar recursos cognitivos basados en el tráfico 

de la novedad. La cultura y la corporación del saber ofrecen a la formación el contexto 

pertinente al cual se debe adecuar el currículo, a fin de replicar a la asociación actual y a los 

logros de los colegiales. 

Cada uno de los estudios anteriores está relacionado con el presente, ya que 

centraron su atención en identificar los factores dentro del determinante humano que 

influyen en la implementación del Currículo Nacional para la Educación Física ecuatoriana 

desde la visión constructivista del Aprendizaje Cooperativo. En este sentido, a partir de 

estas subvenciones, para cualquier proceso de cambio que pueda ser lo suficientemente 

notable para los estudiantes y profesores, es necesario contar con su participación y 

compromiso, un principio importante, en cualquier caso. La interacción se entiende como el 

motor del desarrollo intelectual, pero para este propósito, dicha interacción debe 

mantenerse en el uso de instrumentos comunicativos que permitan que las discusiones, 

análisis, toma de decisiones, discusión, intercambio, etc., sean de calidad suficiente. 
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2.3 Referentes conceptuales 

 

2.3.1 Currículo 

 

2.3.1.1 Perspectivas generales sobre el Currículo 

 

El término currículum surge en la Universidad de Glasgow en 1633, pero para otros cate-

dráticos, la palabra aparece en 1582 en la Universidad de Leiden. Según Portela-Guarín, 

Taborda-Chaurra, y Cano-Echeverry (2018) lo que puede garantizarse es que las dos insti-

tuciones estaban bajo la influencia de las ideas calvinistas desde que Leiden fue fundada 

con el propósito específico de formar predicadores protestantes en su reorganización. El 

vínculo entre el protestantismo, el calvinismo y el plan de estudios se apoya en la difusión 

de nuevos supuestos sobre la efectividad de la escuela y la sociedad en ese momento. La 

teoría calvinista de la educación intentó utilizar el término currículo para referirse al curso 

multianual, es decir ,todo uniforme en un sentido de contexto estructural y secuencia inter-

na; por lo tanto, el significado dado al término currículum no solo fue seguido sino también 

terminado. 

En los siglos XVI y XVII, el término currículum se amplió para indicar y reiterar lo que 

debería estudiarse año tras año; después de la Edad Media, la palabra currículum se convir-

tió en un documento específico que contenía las especificaciones de estudio de cada curso. 

Para Almeida (2012), los estudios e investigaciones sobre el plan de estudios en el campo 

pedagógico son recientes. Surgen como objeto de estudio e investigación en los Estados 

Unidos en el siglo XX, mientras se producen movimientos migratorios y el proceso de in-

dustrialización. A partir de ese momento, hubo un aumento en la administración de la edu-

cación para racionalizar el proceso de diseño, desarrollo y prueba de los planes de estudio; 

sin embargo, las publicaciones y la investigación en educación se han desarrollado a gran 
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velocidad y con la misma intensidad con que se ha ampliado y abordado la política educati-

va en el mundo.  

Etimológicamente, el término currículo del verbo latino currere, con el significado literal 

de carrera o lugar donde ocurre; según Gimeno-Sacristán (2010), la palabra ha determinado 

el orden y la representación de su significado. En griego, la primera referencia más cercana 

a la palabra currículo según Almeida (2012) es el término amos que significa camino; pero 

el significado más cercano que se utiliza para el plan de estudios son las palabras cuidado 

de día de pago (educador), de día de pago (niño) másagôgè (conducción), que también se 

refiere a la idea de carretera. En español, este concepto en el plan de estudios se divide en 

dos sentidos, por un lado, se refiere al camino o curso de la vida y sus consecuencias y, por 

otro lado, considera la sensación de desarrollar la carrera del estudiante y más específica-

mente, revelar el contenido del curso, especialmente su organización: lo que el estudiante 

debe aprender, superar y en qué orden debe hacerlo.  

En el mismo orden de ideas Gimeno-Sacristán (2010) establece que el concepto del plan de 

estudios se caracteriza por las desiguales cosmovisiones y las muchas posiciones educativas 

que responden a diferentes realidades. Desde una perspectiva en la historia de la educación, 

el término currículum no se ha utilizado en el campo bibliográfico hasta el siglo XX. El uso 

de este término solo se expandió después de la segunda mitad del siglo, cuando hubo un 

aumento significativo en la producción científica de origen anglosajón traducida al español 

y portugués. 

Es así como el currículo como campo de estudio tiene su punto original cuando el educador 

y profesor universitario estadounidense Franklin Bobbitt publicó su libro "The Curriculum" 

(1918), y definitivamente, se convierte en un plan de estudios en la escuela, en los maestros 

y los estudiantes; el documento que contiene y aborda el contenido, establecen niveles y 

organizan el horario escolar, es decir, el organizador de la enseñanza y el aprendizaje (Bob-

bitt, 1918). A partir de ese momento, el plan de estudios deja de ser visto como una rama 

simple de la educación general y es considerado como un campo de especialización profe-

sional, rigurosamente especificado y medido. 
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2.3.1.2 Conceptualización del currículum 

 

El currículo es un término que se refiere a una realidad aclarando que “(…) es la regulari-

zación de los elementos que fijan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de 

las enseñanzas” (Romero-Sánchez, García-Luque y Cambil-Hernández, 2016, p.62).  Toda 

construcción curricular contextualizada, concreta el modelo educativo para la formación de 

sus ciudadanos, a fin de promover el desarrollo científico, tecnológico y cultural de un país; 

“El currículo constituye un elemento clave en el diseño y desarrollo de cualquier sistema 

educativo, en la medida que permite materializar necesidades, problemáticas, desarrollar 

ideas emergentes y concepciones establecidas en dicho sistema” (Alvarado Mendoza y Vi-

llareal Torres, 2019, p. 6).  De allí que el currículo educativo presenta dos aspectos diferen-

ciados y al mismo tiempo interconectados “el diseño y la acción; lo estático y lo dinámico; 

el modelo y la realidad” (Sacristán, 2013, p.75), Aspectos importantes en el desarrollo cu-

rricular de los centros educativos, dado que permiten establecer los vínculos entre la prácti-

ca docente y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo señala el autor.  

Relacionar el currículum escolar, los profesores y los alumnos, supone uno de los cruces 

temáticos más interesantes en el pensamiento educativo, no sólo porque pone en contacto 

tres componentes básicos del mismo, sino porque toca muy directamente la práctica educa-

tiva, siendo esencial considerar esta interacción para entenderla y poder cambiarla. El currí-

culum es la partitura de la cultura escolar en contenidos y formas pedagógicas, y los profe-

sores y los alumnos son los intérpretes que la desarrollan manifestando su estilo personal. 

(Gimeno Sacristán, 1989, p.3) 

Es importante destacar que el concepto de currículo como tal es impreciso tiene una con-

cepción polisémica, Para investigadores como Cáceres-Mesa, Pérez-Maya y Chong-

Barreiro(2017), el concepto de currículo se acerca a cualquier educación formal, aunque 

cada uno de los autores revela su propia definición de una manera muy especial; “la multi-

plicidad de definiciones de currículo se sustenta en que unos autores lo caracterizan como  

un plan de estudios, como una propuesta a priori, otros como los resultados, otros como las 

experiencias” (Malagón, 2008, p.138). Ahora bien, de acuerdo a las exigencias del campo 
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educativo actual es considerado de acuerdo a Toro Santacruz, (2017). como la trayectoria 

que realiza el estudiante en la escuela para lograr su formación, es decir, el recorrido que 

hace el aprendiz desde que inicia sus estudios en la educación inicial hasta la educación 

superior, o el nivel escolar que transcurra, adquiriendo una serie de aprendizajes. 

Este mismo sentido la autora antes referida señala que es importante tener una visión clara 

de los es un currículo para que este pueda responder a las exigencias y necesidades de la 

sociedad actual  de allí que manifiesta que el currículo “no debe ser un documento regula-

dor de lo que se requiere enseñar”(Toro Santacruz, 2017, p. 467) , por ello debe ser consi-

derado como una propuesta educativa  que puede ser construida y modificada desde las 

necesidades y requerimientos  socioculturales de nivel local, nacional e internacional, en-

tendiéndole a la flexibilidad curricular como una oportunidad de integrar la diversidad. 

Desde esa visión sociocultural Osorio-Villegas (2017) sostiene que: 

El currículo es, entonces, el proceso de selección, organización y transmisión de la cultura 

en el ámbito de la escuela. Cuando se le refiere como selección de contenidos culturales, se 

señala la relación con contenidos intelectuales y procedimentales a aprender y con conteni-

dos axiológicos que estén orientados a la concreción de un proyecto global educativo-

cultural para sus estudiantes y, en última instancia, para la sociedad. Por tanto, esos conte-

nidos culturales como contenidos del currículo son condición lógica para que se den proce-

sos de enseñanza en la escuela, los cuales se estructuran o se organizan bajo claves psico-

pedagógicas para ofrecerse como proyecto cultural-educativo en la Institución. (p. 147) 

Desde la perspectiva actual hace énfasis Toro Santacruz, (2017) que la conceptualización 

del currículo en la educación del siglo XXI, exige que en su proceso de  construcción se 

considere la flexibilidad, la pertinencia curricular, los principios de  enfoque sistémico y de 

la complejidad,  la  integralidad,  la inter y transdisciplinariedad que permitan  atender a 

problemáticas contextuales emergentes con temas relacionados con  la  equidad de género, 

la sustentabilidad ambiental, la interculturalidad, la globalización, entre otros. Al tomar en 

cuenta todos estos elementos se estaría dando una concepción amplia de los que significa el 

currículo, esta visión global le da mayor pertinencia social y con ello una se estaría cum-

pliendo con los principios de integralidad de la educación. 
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2.3.1.3 El plan de estudio: elemento organizador del currículo 

 

El plan de estudio es "una forma de organizar un conjunto de prácticas educativas huma-

nas” (Cáceres-Mesa, Pérez-Maya y Chong-Barreiro, 2017, p. 20). Por su parte Almeida 

(2012) hace una división de este concepto en tres tipos: como un plan o guía para la activi-

dad escolar regulada; como diseño escolar; y el currículum que mejora de forma contextua-

lizada la educación vocacional. De esta forma, se acepta la complejidad y diversidad con-

ceptual que existe, y se destaca ciertas dimensiones que constituyen la educación. Si bien es 

cierto en los tres puntos de vista mencionados anteriormente, se percibe un punto común en 

relación con el concepto curricular. Los autores señalan los beneficios formativos de la 

educación cuando existe un vínculo entre lo que se enseña,  es decir,  todos aquellos aspec-

tos teóricos que tiene que ver con los contenidos conceptuales y lo que se aplica lo cual 

hace referencia a los procedimentales y actitudinales.  

Desde esta óptica se puede inferir que en el proceso de enseñanza y aprendizaje debe existir 

una conexión entre  teoría y práctica por un lado  y por los  otro los contenido y el método a 

utilizar, todo ello  con base a un contexto social y cultural, esto permite inferir que cuando 

se habla de plan de estudio no se hace una  derivación a la planificación del docente como 

tal,  esto  conducirá a una reducción de todo lo que implica el currículo, entonces podemos 

decir que el plan de estudio  es "un conjunto de aplicaciones de conocimiento reflexivo que 

permiten comprender, guiar y mejorar la acción del diseño curricular" (Torres, 2005, p. 

179).  El plan de estudios es una secuencia de unidades y contenido organizadas para que el 

aprendizaje de cada una de ella se pueda lograr a través de un acto simple, respaldado por 

las capacidades específicas de las unidades anteriores; es decir, es una secuencia de conte-

nido organizada de tal manera que el aprendizaje en cada materia puede tener lugar fácil-

mente, a partir de las condiciones ya dominadas por el estudiante; esto da la idea de cohe-

rencia y organización curricular.  

En el mismo orden de ideas, Agraz-López, Camacho-González, Camacho-González y Be-

nítez-Virgen (2019) determinan que el plan de estudios representa un campo de estudio 
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disciplinario que ha dado lugar a una reflexión teórica; por lo tanto, es una forma de propo-

ner preguntas sobre cómo las ideas, el conocimiento y la enseñanza están vinculadas con 

propósitos educativos específicos. Por otro lado, Gonzales-Cubas (2018) se refieren al plan 

de estudios como un fenómeno material, sociopolítico y técnico profesional, que abarca 

tanto la racionalidad de las intenciones, la cultura ofrecida como las medidas continuas y 

que promueve también las experiencias reales.  

En línea con los autores anteriores, Farroñan-Santiesteban, Ravines-Miranda, Yoplack-

Zumaeta y Caro-Soto (2017) definen el plan de estudios como un conjunto de supuestos 

sobre la partida, los objetivos que se desean alcanzar y los pasos dados para lograrlos. Este 

debe entenderse a través de tres enfoques: el plan de estudios oficial cuyo eje es la planifi-

cación del sistema educativo y la carrera que los estudiantes deben completar; en este senti-

do se puede considerar al plan de estudios como un conjunto de oportunidades académicas 

que se ofrece a los estudiantes a través de propuestas de enseñanza planificadas. En otro 

sentido, es el plan de estudio es una cultura vivida y aprendida en un contexto social de 

constante interacción entre estudiantes docente y el espacio físico académico que los alber-

ga. 

En palabras. Pérez-Méndez, Pérez-Arellano, García-Sastré  (2017) los planes de estudio 

tienen que ver con la organización y planificación de cada asignatura escolar, representan 

una de las tareas más importantes y una herramienta fundamental de apoyo de los docentes 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. En este mismo sentido, Arim, Goyeneche, Katz-

kowicz, Sicilia,Vernazza y Zoppolo (2016) afirman que el plan de estudios es el resultado 

de un proceso sistemático que proporciona reglas técnicas indicadas por la ciencia básica; 

también señala que es un cuadro de doble entrada, que obtienen acceso al contenido pro-

gramático, y por otro surge el comportamiento deseado. De igual manera, los planes de 

estudio “constituyen la planeación del acto educativo y tienen como finalidad sistematizar 

el proceso de aprendizaje, a través de la organización lógica del contenido” (Gaceta Juchi-

mán, 2016,p. 2), y “son pensados en función de lo mínimo que se debe cumplir en un cur-

so”(Díaz-Barriga, 2009, p. 42). 

Lo referido muestra que el plan de estudios se convierte en un importante regulador de la 

enseñanza de su desarrollo, pero proporciona un vínculo constante en su progreso; "al aso-
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ciar el contenido, los grados y la edad de los estudiantes, el plan de estudios también es un 

regulador de las personas" (Gimeno-Sacristán, 2010, p.23), y, en consecuencia, un hecho 

crucial para la organización de la estructura de la escuela que existe hoy. La definición e 

implementación del plan de estudios como un organizador y estructurador de los cursos dio 

a los docentes y estudiantes una dirección en la provisión de los elementos que componen 

la enseñanza, estableciendo un nuevo orden secuencial 

No obstante, esa organización de contenidos no debe estar desvinculada de la 

realidad social y cultural,  debe  existir una relación de los conocimientos con la sociedad 

de tal manera que los aprendizajes propuestos tengan cabida en la vida de los estudiantes y 

sean útiles en su desarrollo humano como principio del acto educativo. Con base en lo 

señalado Scurati (1982, citado por Zabalza, 2004) propone nueve principios básicos para el 

desarrollo del currículo, los mismos orientan para hacer ajustes o adaptaciones educativas 

requeridas por los requisitos educativos los mismos se detallan a continuación (figura 3) 

 

Figura 3 Principios básicos para el desarrollo Curricular. Elaboración propia a partir de Scurati (1982) 

 

El principio de la realidad: Este principio se refiere referirse no solo al sistema hipotético 

de aquello que podría suceder en una escuela sino al conjunto efectivo de las actividades 

que se decide hacer en la escuela. Esto es, a la vida de la escuela en su desarrollo real y 

efectivo 
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Principio de racionalidad: Señala el autor que quien programa un currículo no puede es-

conderse tras normas, costumbres, imposiciones o demás, sino que debe explicar, definir, 

seleccionar, empeñarse directamente en la construcción de experiencias plenamente deci-

sionales. El currículo debe ser una decisión previamente pensada en términos de lo que se 

espera y hasta donde se puede llega 

El principio de socialidad: Programar un currículo, señala Scurati(1982, citado por Zabal-

za, 2004) significa mediar en la diversidad a través de un consenso operativo (diversidad de 

posiciones, de competencias, de intereses), este principio se convierte “en una especie de 

objeto transaccional, de espacio de comunicación-negación social” (Zabalza, 2004, p, 32). 

Es fundamental para la consideración del presente principio señala el autor la creación en la 

comunidad educativa de actitudes participativas y democráticas que den cabida a su aplica-

ción. Para conseguirlas se debe pensar cómo democratizar la escuela en donde todos los 

estamentos puedan dar su aporte al proyecto sociopolítico como es la escuela misma. 

El principio de publicidad: esto significa que, a través de la programación, el marco para 

las intenciones y la acción planificada deben quedar claros, de modo que se ejerza un con-

trol externo de la comunidad educativa, ambos antes de que comience el plan de estudios, 

como bajo su realización. Un currículum, “es una tentativa de comunicar los principios y 

rasgos esenciales de una propuesta educativa, de forma tal que la haga susceptible de un 

análisis crítico y capaz de ser trasladada efectivamente a la práctica” (Stenhouse, 2003, p 

10). 

Principio de intencionalidad: cuando la información en el plan de estudios se vuelve clara, 

para el conjunto de componentes y sus efectos que no se proporcionaron previamente, se 

toman las decisiones apropiadas, e integrarlos en el marco de los objetivos buscados inten-

cionalmente, para eliminar su interrupción para que los eventos sigan el curso deseado. 

El principio de organización o sistemática: requiere una organización funcional de los ele-

mentos del plan de estudios: cómo se puede aplicar todo lo que se puede abordar; cómo los 

diferentes componentes del plan de estudios deben estar relacionados entre sí para que fun-

cione como un todo integrado y no como un conjunto de medidas ilimitadas. 
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Principio de selectividad: Medios de saber elegir entre posibles planes educativos. La 

muestra debe cumplir los criterios de valor, oportunidad, congruencia y funcionalidad si-

tuacional. 

Principio de decisión: la implementación de un plan de estudios es un proceso complejo 

junto con pautas anticipadas y / o decisiones de instrucción de la comunidad escolar en su 

conjunto o del maestro mismo. 

El principio de autenticidad de la confiabilidad de la deficiencia predicha: se basa en la 

asunción necesaria del carácter dialéctico en el currículo. Tanto la escuela como el maestro 

siempre están dispuestos a introducir tantos cambios como sean necesarios para mantener o 

cambiar el curso de los eventos. 

 

 

2.3.1.4 Teorías del currículum 

 

Los especialistas en currículum ofrecen varias teorías curriculares que difieren, básicamen-

te, en la forma en que establecen relaciones entre los elementos que componen la teoría. Sin 

embargo, debido a la polisemia del término currículum, generado por el pluralismo ideoló-

gico que produce la palabra, actualmente, existe una vaguedad y ambigüedad conceptual 

que genera confusión terminológica, lo que dificulta una definición lineal de la teoría curri-

cular. En este sentido, Silva (2000) establece que el concepto de teoría se asocia general-

mente, con lo que descubre, lo que da una correspondencia entre la teoría y la realidad; es 

decir, es una representación, una imagen, un signo, un reflejo de la realidad que le precede. 

Por lo tanto, para el autor, el plan de estudios es un objeto que precede a la teoría, que solo 

parece descubrirlo y explicarlo y, por lo tanto, estaría involucrado en su producción. 

En el mismo orden, Gimeno-Sacristán (2002) comenta que la teorización sobre el currículo 

debe estar relacionada con las condiciones para su realización y la reflexión sobre la acción 

educativa. Por lo tanto, el currículo establece la necesidad de una sociedad que desea 

aprender y autorrenovarse. De hecho, es difícil obtener una teoría adecuada sobre el plan de 

estudios, ya que cada curso, en diferentes niveles educativos, tiene sus propias característi-
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cas y refleja diversos contextos socioculturales. Sin embargo, se entiende que es esencial 

conocer y analizar los estudios sobre teorías curriculares, desarrollados por diferentes in-

vestigadores, para comprender las prácticas educativas y los debates sobre las reformas 

curriculares a los que se han sometido los sistemas escolares en las últimas décadas. Hay 

posiciones y reflexiones de cada teórico permitieron identificar y legitimar lo que se llama 

teoría curricular, lo que se verifica en la opinión de Kliebard (2004): 

La noción de teoría del curriculum, ocupó una parte importante en el pensamiento 

de aquellos que se relacionaban con el currículum en general, al menos desde la 

publicación de este volumen. Desde entonces se han escrito muchos artículos sobre 

teoría del currículum por parte de academias destacadas, se han otorgado 

doctorados, e incluso apareció una revista dedicada a la teoría del currículum. Por lo 

menos en este aspecto, la organización de la conferencia y la monografía que le 

siguió fue un notable éxito. (p. 226) 

En esa perspectiva, para Bravo (2007) desarrollar una teoría es sistematizar sus fundamen-

tos, elementos, perspectivas, dimensiones y crear una relación de coherencia entre estos 

componentes. La teoría del currículo es un conjunto de oraciones relacionadas que tienen 

coherencia curricular, los cuales constan de sus elementos y manejan su desarrollo, uso y 

evaluación. Para algunos investigadores, según el mismo autor, la teoría del plan de estu-

dios es un conjunto de reglas que utilizan el aprendizaje como base para desarrollarse. Se-

gún Gimeno-Sacristán (2002) se deben considerar cuatro situaciones para el desarrollo teó-

rico del plan de estudios: 

- El estudio del currículo debe enfocar la cultura de una manera oculta y clara, dadas 

las condiciones sociales que se desarrollan; 

- El currículum está condicionado históricamente, en una sociedad con una fuerza 

dominante de intervención y reproducción 

- El plan de estudios es un espacio donde la teoría y la práctica interactúan; 
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- El plan de estudios es un proyecto elaborado que condiciona a los maestros en su 

implementación y, por lo tanto, debe tener flexibilidad para que los docentes inter-

vengan en él. 

La teoría del currículo es la enseñanza de los estudiantes de acuerdo con el contexto vivido, 

"el currículo es una conversación compleja, estructurada por el compromiso ético con la 

alteridad". (Díaz-Barriga, 2016, p.643). Para Kliebard (2004), la teoría del currículo es un 

conjunto de declaraciones vacías sobre el propósito del currículo, y por lo tanto es impor-

tante considerar una teoría del currículo: conocer el territorio al que se aplicará la teoría; 

examinar y conocer sus necesidades; tener una idea de cómo irá la teoría; y buscar un 

ejemplo, incluso si está incompleto. Romero-Sánchez, García-Luque y Cambil-Hernández 

(2016) afirman que el núcleo del problema de la teoría curricular reside en las relaciones 

entre la teoría y la práctica y en las relaciones entre la educación y la sociedad, porque es a 

través de medidas educativas que se prueban los valores, como también sistematizar facto-

res básicos, elementos, perspectivas y dimensiones que integran este campo de estudio. 

Asimismo, Almeida (2012) menciona que no solo habrá una teoría para el currículo, sino 

también diferentes modelos que intentan explicar el currículo en toda su complejidad; de 

hecho, tanto la historia del plan de estudios y sus diversas definiciones, como las diversas 

teorías planteadas, dan una visión de los cambios y las perspectivas sobre la relación entre 

la educación y la sociedad. Dependiendo de la importancia de los estudios sobre teorías 

curriculares, se presenta algunas teorías articuladas a lo largo del tiempo y algunas clasifi-

caciones que permiten comprender los diversos métodos existentes. 

Tejada (2005), después de Hameyer, confirma que organiza la teoría del currículo en cuatro 

teorías: 

Teorías de Legitimación, que demuestran la relevancia y trascendencia del currículo para 

lograr el desarrollo autónomo de los individuos formados. 

Teorías Curriculares como un proceso que considera el currículo interactivo y de acción 

social. 

Teorías Estructurales, que son responsables de la organización del contenido y el argumen-

to de lo que se debe aprender. 
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Teorías sobre la Aplicación e Implementación del Plan de Estudios que se ocupa del desa-

rrollo, aplicación y generalización de las estrategias que implementan el plan de estudios de 

manera correcta y positiva. 

Además, Fonseca-Pérez, y Gamboa-Graus (2017) consideran cinco corrientes fundamenta-

les para organizar y procesar la teoría curricular que a veces se interfiere y se apoya mu-

tuamente. 

Filosóficas: brindan una concepción de la vida y un ideal de hombre que se quiera alcanzar, 

orienta la finalidad educativa, influye en su concreción las corrientes y tendencias presentes 

en cuanto a: objetivos educativos, organización, sistematización y selección de las asignatu-

ras. 

Socioculturales: incluye el conocimiento de valores, actitudes y expectativas que se desean 

conservar y trasmitir mediante el sistema educativo. 

Psicología: permite adentrarnos en las características evolutivas de los escolares en las dife-

rentes etapas de su vida para poder orientarse en el proceso metodológico del aprendizaje. 

Pedagógicas: atiende el papel del maestro y la escuela en el proceso de enseñanza aprendi-

zaje.  

Epistemológicas: Es decir, cómo se construye el conocimiento. 

Por su parte, Gimeno Sacristán (2002) considera que las teorías del currículo son en 

sí metateorías que estructura el currículo y su forma de pensarlo. Y tienen como función 

servir como modelos e influir en la forma en que los docentes interpretan y consumen los 

contenidos, es decir la teoría se convierte en mediadora entre el pensamiento del docente y 

la intención de la educación. En virtud de los antes señalados, Pinar (2008) establece tres 

clasificaciones para la teoría curricular. 
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Figura 4 . Clasificación de la teoría curricular. Elaboración propia a partir de Pinar (2008). 

 

Tradicionalista: se basa en un método de comportamiento a través de la pedagogía de 

acuerdo con los objetivos. La intención básica de la tendencia tradicional es ofrecer un ser-

vicio a los maestros como una especie de guía. 

Empirista conceptual: parte de la idea de que el plan de estudios se está construyendo 

mientras se está desarrollando; más bien, los métodos de las ciencias sociales se aplican a la 

teoría e investigación curriculares desde una perspectiva integral en el tiempo y el espacio. 

Reconceptualista: consideran la investigación como un acto político e intelectual, es decir, 

toda actividad intelectual tiene una dimensión política. Por lo tanto, se dan cuenta de que el 

desarrollo del plan de estudios es político y para comprender los problemas es necesario 

ubicarlos históricamente. De esta manera, rechazan la visión técnica y utilizan una perspec-

tiva llena de valores y una estrategia que conduce a la liberación política a medida que es-

tudian y analizan curricularmente. 

Toro-Santacruz (2017) en una revisión histórica de las teorías curriculares propone un des-

glose de ocho teorías diferentes que llama Atractores, es decir, el canal a través del cual la 

teoría o el modelo lo caracterizan. 
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El Atractor Platónico: las escuelas son responsables de elegir a sus estudiantes más inteli-

gentes y educarlos con una mirada a los futuros líderes; por supuesto, el gobierno es res-

ponsable del diseño curricular que incluye la filosofía de Platón. 

El Atractor Republicano: el papel de la escuela es preparar a los ciudadanos para vivir en 

democracia y, por lo tanto, el plan de estudios debe evitar la diversidad y la controversia. 

El Atractor al Servicio de Dios: el plan de estudios se caracteriza por la relación Stidiorum 

de los Jesuitas y está destinado a estar con la escuela, para educar a los estudiantes en lugar 

de informar. 

El Atractor Científico: el propósito de la escuela es aumentar el talento científico y, por lo 

tanto, confiar el diseño curricular a los expertos. 

El Atractor lo Hace él Mismo: aquellos que aprenden construyen sus propias realidades a 

partir de sus experiencias, para que el plan de estudios funcione mejor al crearlo en cada 

contexto. 

El Atractor de Ingeniería del Currículum: según esta teoría, es necesario tener en claro para 

qué sirven las escuelas y cómo se debe configurar el plan de estudios, como un proceso que 

plantea lo técnico en el que el contenido, los objetivos y la evaluación se presentan en una 

cadena de producción sin errores. 

El Atractor Neomarxista: considera que la institución educativa debería servir para sensibi-

lizar a los ciudadanos sobre las cadenas que la oprimen y desarrollar el plan de estudios en 

un aspecto que no es neutral ni se gana la opresión o la liberación. 

El Atractor Reserva: la escuela es un elemento decorativo de segundo orden al que se le 

han encomendado tareas de poca importancia, ya que las cosas más relevantes, como la 

moral, la vida familiar y la educación política para el trabajo, se encuentran bajo organis-

mos importantes. 

Aunado a lo anterior, autores como Kemmisy Smith (2008) proponen tres 

paradigmas importantes para la teoría curricular, tales como: teoría técnica, fundamento 

técnico o plan de estudios como producto; teoría práctica, la interpretación simbólica y el 

currículum como proceso; y teoría crítica o currículum como práctica (figura 5) 
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Figura 5 Paradigmas curriculares propuestos por Kemmis y Smith (2008). 

 

En virtud de ello la teoría presenta la realidad pedagógica como algo natural y tiene 

como objetivo motivar científicamente la acción práctica y racionalizar los procedimientos 

que abordan la relación entre lo que propone la enseñanza y lo que los estudiantes deben 

lograr en el proceso de aprendizaje; la siguiente teoría hace una contribución a la primera, 

que dice que no hay conocimiento científico que no esté bajo tendencia; es decir, todas las 

teorías se construyen en función de los contextos sociales e históricos que pueden 

implementarse en las prácticas educativas y, por lo tanto, están cargadas de valores; en 

otras palabras, la teoría práctica se centra en los procesos más que en los resultados; en 

cuanto a la teoría crítica en el plan de estudios, busca superar tanto la visión técnica 

racional como el valor exagerado que la teoría práctica aporta a los significados personales. 

(Kemmis y Smith 2008). 

 

 

Teoría técnica del currículum 
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La teoría técnica del plan de estudios tiene como objetivo justificar acciones 

prácticas y racionalizar los procedimientos entre los métodos de enseñanza y los objetivos 

de aprendizaje.  

Según Pinar (2014) esta función no aclara como se deben lograr los resultados y 

tampoco por qué ciertos objetivos son deseables; también afirma que, desde esta 

perspectiva el plan de estudios es el producto de un sistema de desarrollo curricular y, por 

lo tanto, los objetivos o propósitos para la práctica de la enseñanza están establecidos 

previamente, lo que implica la definición precisa de los objetivos y formulación en 

términos de resultados; el control máximo de todas las variables: la separación entre teoría 

y práctica; y la clara separación del papel de docentes, estudiantes y especialistas en el 

desarrollo curricular. 

Dentro de esta posición, Almeida (2012) se considera al docente un profesional técnico, 

equipado con las habilidades y destrezas para ser un maestro efectivo. El estudiante, por su 

parte, es visto como un agente de su propio aprendizaje que procesa información, adquiere 

conocimiento y actitudes hacia la reconstrucción y la diferenciación. Está claro que para la 

teoría técnica del plan de estudios existe una distinción entre los aspectos sociales y 

culturales de la sociedad y la acción activa de la institución educativa. Lo relevante es lo 

que determinan las fuerzas principales y la escuela es solo el medio para implementar lo 

establecido. Como dice Kemmis y Smith (2008): 

La teoría técnica sobre el currículo considera la sociedad y la cultura como una 

“trama” externa a la escolarización y al currículo, como un contexto caracterizado 

por las “necesidades” y los objetivos sociales deseados a los que la educación debe 

responder, descubriendo esas necesidades y desarrollando programas con el fin de 

alcanzar los propósitos de la sociedad, imputados a la sociedad normalmente por 

algún grupo; a veces articulados por las burocracias estatales, y, en ocasiones, 

decididos por una tecnología de “evaluación de necesidades”, una forma de estudio 

orientado al descubrimiento de lo que los miembros de una comunidad creen que 
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son las necesidades educativas a las que las escuelas y los curriculares deben 

responder. (p. 112) 

Según esta base para el plan de estudios, Almeida (2012) argumenta que la teoría técnica lo 

señala como un producto que aparece como un plan descriptivo que controla y normaliza el 

proceso educativo; especifica las metas y objetivos, así como el contenido y las experien-

cias de aprendizaje que deben aprenderse, este plan de estudios plantea la enseñanza previa, 

predice y establece una serie de estructuras y objetivos de aprendizaje. 

 

 

Teoría práctica del currículum 

 

La teoría práctica del currículo se caracteriza por ser racional para la acción, "es una forma 

de razonamiento donde las personas no pueden ser guiadas simplemente, aplicando reglas 

técnicas" (Kemmis y Smith, 2008, p.64). En esta teoría, en lugar de priorizar el diseño y la 

planificación de la acción, se enfatizan los procesos, significados y percepciones subjetivas, 

intenciones y cualitativos, de modo que el proceso de enseñanza y aprendizaje se mejora al 

enmarcar al individuo dentro de una sociedad democrática. 

Asimismo, esta teoría describe e intenta comprender el fenómeno educativo en su múltiple 

complejidad e integridad, ya que el estudiante, en lugar de asimilar, retener y memorizar 

información, debe descubrir conceptos y soluciones. El profesor tiene el papel de investiga-

dor y analista de contextos, situaciones, contenidos y rutinas, ya que la teoría es diferente 

en cada situación de aprendizaje porque hay varias variables en el aprendizaje. Según 

Kemmis y Smith (2008), la teoría trata sobre una perspectiva personalista que ve a la socie-

dad como un conjunto amorfo de individuos que pueden contribuir a las decisiones prácti-

cas adoptadas en la sociedad. 

No hay duda de que la teoría práctica del plan de estudios está más involucrada en la vida 

social y cultural que la teoría técnica, ya que no implica un proceso de acción de acuerdo 

con reglas predeterminadas, sino que lleva a cabo la acción pedagógica con una evaluación 

prudente obtenida de la relación coherente entre la teoría y la práctica. Por su parte, Almei-
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da (2012), señala que el plan de estudios no puede continuar reduciéndose, sino que debe 

exceder la realidad escolar; se propone que este debe ser un proceso dinámico, continuo y 

participativo que no termine en el diseño simple, sino que incluya su implementación. De 

allí que esto da como resultado que el plan de estudios se separa de su reduccionismo teóri-

co para convertirse en un proceso que incluye al espectador, lo que permite informar de los 

efectos producidos en el conjunto de relaciones, experiencias y procesos que surgen en la 

institución educativa cuando se aplica el proyecto curricular. 

 

 

Teoría crítica del currículo 

 

La teoría crítica del currículum comienza como una reacción a los enfoques positivistas e 

interpretativos, tratando de superar la visión racional y tecnológica que entiende la educa-

ción como una realidad objetiva en sí misma, el valor excesivo que el paradigma práctico 

les da a los significados personales. Para la teoría, el plan de estudios es un instrumento 

para la reproducción de los modelos de relaciones de poder y desigualdad existente en la 

sociedad; por lo tanto, juega un papel ideológico que debe ser desenmascarado. Esta teoría 

se basa fundamentalmente, en el discurso dialéctico y su objetivo principal es la transfor-

mación social y la emancipación del individuo. Se requiere que todas las personas involu-

cradas en el entorno escolar tomen decisiones y, por lo tanto, construyan el plan de estudios 

que se sitúa en la realidad social existente, entendiendo el proceso de enseñanza y aprendi-

zaje como un proceso participativo y de negociación que promueve la crítica ideológica. 

Dentro de esta teoría, el establecimiento de objetivos se logra a través de procesos de diálo-

go y discusión entre agentes. Los ejercicios y las actividades deben ser construidos en fun-

ción de un aprendizaje que se comparte, que se trabaje en el medio ambiente. El contenido 

debe ser importante socialmente, de esta manera, el valor de la experiencia general y el 

análisis del impacto del currículo en la vida global de los estudiantes en temas sociales y 

políticos; es decir, la educación como una evaluación acordada y negociada se entiende 

como evidencia de la contribución de las actividades para mejorar el contexto. Según 

Kemmisy Smith (2008) la teoría crítica en el currículo dice que se colabora con los maes-
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tros y otras personas relacionadas con la educación en la escuela y las instituciones pueden 

comenzar a presentar visiones críticas tanto en la teoría como en la práctica. 

El diseño del currículo basado en la teoría crítica requiere un análisis del contexto social y 

educativo, en este sentido, se pretende cuestionar y explicar los factores ideológicos y so-

ciales que dan lugar al desarrollo de un currículum que la sociedad necesita. La dinámica 

del diseño metodológico del plan de estudios está implícita e integrada en la comunidad 

académica y estudiantil de la escuela. Según estos argumentos, el plan de estudios no ter-

mina en el plan, sino que se extiende a través de la misma realidad en la que funciona, ya 

que es un proceso que articula múltiples áreas y manifestaciones interactivas impregnadas 

con un fuerte sentido crítico y no olvida resaltar el entorno político y la práctica ideológica 

allí; el plan de estudios evoluciona desde su diseño hasta la realidad escolar donde se apli-

ca, en otras palabras, se contextualiza. 

Por lo tanto, de acuerdo con la teoría crítica, el currículo es una realidad social y educativa 

compleja que abarca el conjunto de diferentes experiencias, expectativas e historias que los 

maestros y los estudiantes expresan. El currículum se define como una práctica social, polí-

tica y educativa presente incluso en el diseño del proyecto curricular, su aplicación en la 

jornada escolar y su evaluación, siempre desde una perspectiva crítica y globalizadora; por 

lo tanto, esta teoría reconoce que el plan de estudios ya no puede entenderse como un pro-

yecto simple, inalterado y neutral sin pasado, debido a que contribuye a la clarificación de 

las intenciones, significados complejos y conflictivos de las relaciones socioeducativas y 

culturales, que configuran la trama diaria de la institución educativa en su interacción con 

las especificaciones normativas del plan de estudios formal. 

 

 

2.3.1.5. Caracterización del currículum 

 

Como dice Almeida (2012), crear un plan de estudios, ya sea escolar o universitario, es 

una tarea difícil, organizada y planificada por un equipo; debido a que en la mejor de las 

circunstancias, la institución educativa o el comité especializado es responsable del 

delicado trabajo de formar un grupo especializado que tenga un amplio conocimiento de 



Richar Jacobo Posso Pacheco 

 

   

 77 

 

todos los principios que forman parte del proceso de su elaboración, desde la creación de un 

plan de estudios, por lo que se debe basar en los fundamentos que dan forma y significado a 

un sistema educativo. Como se puede ver, está claro que el plan de estudios es el 

instrumento que abarca varios aspectos importantes de una educación, ya sea escolar o 

universitaria; sin embargo, los propósitos educativos no son válidos para todas las edades, 

ni responden como modelos universales para todas las personas, están cambiando y son tan 

dinámicos como la sociedad y el entorno científico. 

El plan de estudios debe estar dirigido a decidir de manera clara y concreta los objetivos y 

metas para los cuales debe llevarse a cabo el proyecto educativo del curso escolar o univer-

sitario. De acuerdo con los objetivos que se pretende alcanzar, el plan de estudios debe 

comprender el contenido de los planes que se realizarán en clase y establecer no solo los 

criterios de evaluación, ni los indicadores de evaluación sino también los indicadores de 

logro, ya que los objetivos dicen para qué se deben enseñar estos contenidos y por qué es-

tán estructurados de tal manera; es decir, el proceso de elección de objetivos indica clara-

mente, la filosofía educativa de la institución, que debe estar en armonía y ser coherente 

con su entorno sociocultural. El plan de estudios también debe reflejar las cualidades fun-

damentales de la sociedad, que requieren un conocimiento amplio y profundo de la realidad 

social, que puede adquirirse a través de un análisis objetivo de las necesidades establecidas 

por la sociedad actual. 

Según Torres (2005) considera que el desarrollo curricular se lleva a cabo en el espacio y, 

por lo tanto, la historia institucional en la que se implementa el currículo. De esta manera, 

la escuela o la universidad pueden adaptar su organización y actividades para preparar a los 

ciudadanos y profesionales técnicamente capacitados para actuar en diferentes sectores. En 

el aspecto sociológico o ideológico, el plan de estudios debe contar con la sociedad, es de-

cir, todo lo contextualizado en dependencia de los problemas encontrados por la comunidad 

educativa específicas. Los requisitos sociales y culturales al apreciar el conocimiento, las 

actitudes y los valores que debe tener un maestro al ejercer su profesión. Con base en los 

fundamentos epistemológicos, los planes de estudio de los cursos deben considerar el cono-

cimiento como algo que se construye a través de la interacción entre el docente y el estu-

diante, aclarando que el proceso en la educación son siempre perspectivas contrastantes, 
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enriqueciendo los horarios conceptuales y cambiando los escenarios erróneos por otros es-

cenarios esenciales. 

Los fundamentos psicológicos que apoyan el proyecto curricular de un curso de formación 

docente deberían fomentar en el futuro educador el conocimiento de la visión integral y 

global de sus alumnos; el discernimiento de los períodos evolutivos de desarrollo de cada 

alumno, aprovechando los niveles cognitivos y el conocimiento que el alumno construyó 

previamente; conciencia de la necesidad de aprender un idioma para tener significado y así 

abordar los factores emocionales y metodológicos; comprender el papel destacado de la 

memoria integral del alumno como un proceso de reestructuración activa; el conocimiento 

de que el desarrollo y el aprendizaje de los individuos tienen lugar en contextos sociales y, 

por lo tanto, la interacción social en la escuela es un lugar de aprendizaje socioafectivo y 

cognitivo; crear conciencia sobre el uso de una metodología flexible que contempla y desa-

rrolla la adquisición de estrategias de exploración, descubrimiento e investigación por parte 

de los estudiantes para que pueda generar un aprendizaje significativo, que en sí mismo es 

un objetivo muy difícil de alcanzar, pero para el cual la educación debe apuntar. 

Si se desea desarrollar un cierto tipo de plan de estudios para la formación del profesorado, 

debe trabajarse para que la educación promovida en las nuevas generaciones genere valo-

res, principios, contenidos y contextualizaciones. Es decir, el curricular abierto y flexible 

para la formación docente debe ser pluralista en el sentido de los enfoques propios de cada 

currículo, con programas, metas y objetivos que se apliquen a las condiciones de la comu-

nidad para los futuros docentes, es decir, un plan de estudios que se ajuste al modelo social 

en nuestro entorno inmediato Para esto, se necesita conocer los modelos y funciones exis-

tentes para poder debatir de manera segura e informada. Estudiar los tipos y características 

que puede proporcionar un plan de estudios ayuda a comprender los niveles de concreción 

del plan de estudios en un curso y, por lo tanto, basar las reflexiones de esta investigación. 

El proyecto educativo para un centro de educación obligatoria o un curso universitario de-

penderá seguramente, de las regulaciones, leyes y regulaciones del gobierno al que pertene-

ce. Sin embargo, dentro del mismo nivel, cada institución educativa tiene cierta indepen-

dencia para desarrollar, aprobar e implementar un proyecto de capacitación que contenga 
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los valores, objetivos y prioridades del centro de capacitación, que a menudo se refleja en el 

tipo y las características del plan de estudios que se implementa. Por lo tanto, se entiende 

que es importante conocer las características y ciertos aspectos del plan de estudios básico, 

abierto y cerrado (Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Planes de estudio y sus características 

Plan de estudio Características clave 

Cerrado Delimitado. 

Organizado previamente por autoridades educativas 

Visión del especialista. 

Básico El equipo directivo trabaja con los maestros para preparar 

el plan. 

La institución puede tomar algunas decisiones sobre el plan. 

Abierto Considera el entorno comunitario y sociocultural. 

Autonomía del docente. 

 
Nota: Elaboración propia a partir de Casanova (2006). 

 

El plan de estudios cerrado delimita el contenido de todas las materias que lo convierten en 

sus detalles operativos más pequeños, para Casanova (2006), con referencia a la estructura 

de la materia, área, contenido, métodos, técnicas, evaluación y contextualización, y también 

con respecto a en organización: horarios, uso de espacios, normativa interna, modelo de 

gestión, establecimiento de relaciones institucionales y canales de información internos y 

externos. 

En este tipo de plan de estudios, sus partes están determinadas por las autoridades educati-

vas, no permiten que los maestros interfieran o hagan ningún cambio, por lo tanto, corres-

ponde al maestro implementarlo con un determinado grupo de estudiantes. Quienes defien-

den la aplicación del plan de estudios cerrado afirman que la educación es responsabilidad 

de la sociedad y, por lo tanto, el plan de estudios debe ser diseñado por especialistas que no 

participen en los intereses comerciales y profesionales de los docentes. 
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El plan de estudios básico también está bajo la guía de las autoridades educativas, con una 

diferencia sustancial con respecto al plan de estudios cerrados: el equipo de administración 

de la escuela trabaja en estrecha colaboración con los maestros. Al preparar el plan de estu-

dios, se adoptan las características del entorno específico en el que se desarrollará. De esta 

manera, el instituto educativo puede establecer pautas generales que converjan con lo dis-

puesto a la educación que quiere una sociedad, asegurando la progresión constante y conti-

nua del aprendizaje y evitando que los estudiantes sufran grandes desequilibrios sociocultu-

rales. 

El plan de estudios abierto puede explicarse como uno que no establece la realización final 

de su implementación, dejando las decisiones de aplicación apropiadas para la autonomía 

de los profesionales de la enseñanza, dependiendo de las características del entorno y la 

población objetivo. Es un modelo que busca adaptarse a la realidad educativa a través de un 

análisis integral del entorno, permitiendo al profesor investigar en el aula para poder teori-

zar la enseñanza, es decir, le da la oportunidad de proponer una determinada metodología 

basada en una encuesta en el aula. Este tipo de plan de estudios respeta el pluralismo cultu-

ral sin cancelar la autonomía de los docentes con sus propios proyectos educativos. 

En todos los tipos de planes de estudio, hay elementos básicos, tales como los objetivos 

generales del sistema, las competencias a dominar, el contenido esencial y los indicadores 

de evaluación, que pueden considerarse componentes indiscutibles y quizás interminables, 

incluso en un plan de estudios con un perfil cerrado. Según Casanova (2006), el plan abier-

to se refiere a la siguiente reflexión: 

El diseño curricular abierto suele marcar las capacidades que deben desarrollarse 

y/o las competencias que deben adquirirse al finalizar las diferentes etapas o niveles 

en los que se estructure el sistema, unas líneas de contenidos aceptados como 

importantes para continuar con aprendizajes posteriores – incluso con aprendizaje a 

lo largo de la vida, en una concepción de educación permanente – y criterios o 

indicadores de evaluación que ofrezcan información acerca de lo conseguido y 
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permitan mejorar el sistema de modo paulatino. Los problemas para aplicar el 

currículo abierto vienen más de las estructuras administrativas y de funcionariado – 

que derivan en organizaciones rígidas y difícilmente variables – que, de la propia 

elaboración del diseño, realizada en muchas ocasiones, con gran profesionalidad por 

parte de los centros educativos. (p.31) 

Una institución educativa no debería tener un plan de estudios abierto en sentido estricto, 

ya que tendría que dejar su plena determinación en manos de los maestros, de modo que los 

organismos de coordinación y gestión no impongan ninguna premisa en su diseño o aplica-

ción que, de acuerdo con las directrices de política educativa en todo el mundo y en cada 

país, requerir una práctica de currículo abierto en sentido estricto sería una utopía. Sin em-

bargo, se pueden adoptar diferentes niveles de flexibilidad y apertura con posibilidades de 

adaptación, y hay diferentes modos y grados de apertura que pueden ser más o menos flexi-

bles, como señala Casanova (2006), el instituto desarrolla su propio plan de estudios que 

afecta a todos los ciclos, etapas y niveles. Pero solo especifica pautas para que los docentes 

del área diseñen su proyecto específico.  

Estas se relacionan con las metas planteadas después de un diagnóstico de conocimientos, 

tomar referencias sobre los contenidos planteados en los cursos pasados, el informe del 

docente del curso anterior y la perspectiva del currículo, como el uso de los recursos docen-

tes disponibles y organización. Luego, los maestros detallan sus objetivos, eligen conteni-

do, actividades y materiales didácticos de una manera que especifica todo lo que faltaba 

anteriormente, que se trabajará en el aula. Este programa planificado y escrito en equipo se 

implementará con los ajustes que algunos estudiantes necesitan para sus características per-

sonales en concordancia a sus propósitos de enseñanza. 

Teniendo en cuenta los modelos de acción didáctica en el aula y teniendo en cuenta la nece-

sidad de la motivación de los estudiantes, a la vez que se tiene una base de conocimientos 

que permite construir un nuevo aprendizaje sobre el mismo, es posible asumir dos posicio-

nes: 1- El maestro visualiza un horario y motiva a su grupo a través de diversas estrategias 

para implementarlo en condiciones favorables para interesarlo en la unidad de aprendizaje 
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que desarrollará. De esta manera, él controla más o menos explícitamente, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el aula. 2- El grupo de maestros no especifica el contenido y las 

actividades en las que se trabajará, dejando estos puntos abiertos para negociaciones con los 

estudiantes. Por lo tanto, el maestro debe delinearse en el aula y ofrecer su participación y 

elección grupal. Este enfoque significa que usted tiene un alto nivel de autonomía educativa 

porque el programa no está "cerrado" hasta que las partes involucradas lo implementen. 

El plan de estudios abierto representa la base que una sociedad necesita que sus ciudadanos 

se eduquen de forma democrática y pluralista con expectativas de interculturalidad, y con-

tribuye al desarrollo de un individuo que puede desarrollarse en la sociedad de la que forma 

parte. Así, según Lafrancesco (2004) el plan de estudios abierto establecido por las especia-

lidades, que su intención, preparación y aplicación, tiene las siguientes características: 

- Se basa en la persona que se considera activa, debido a que se interactiva con el 

contexto real. 

- Da interés a los problemas individuales de los estudiantes. 

- Considera que la situación de desequilibrio creada por las diferentes influencias del 

exterior las cuales son positivas. 

- Ajuste los programas continuamente. 

- Basa todo el proceso de enseñanza aprendizaje en el desarrollo cognitivo, con com-

plejidad creciente a través de reorganizaciones continuas. 

- Significa que este proceso depende de un amplio repertorio de experiencias para ca-

da etapa de madurez. 

- Da gran importancia a las estrategias interdisciplinarias. 

- Romper las barreras disciplinarias a través trabajo permanente, por lo que se requie-

ren síntesis de conocimiento. 

- Adapte algunos momentos a las características de cada uno de los estudiantes. 

- Considere al estudiante como escritor o protagonista para su propio aprendizaje y 

desarrollo. 

- Le da al maestro la responsabilidad de aplicar y evaluar parcialmente el programa. 
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- Centra la evaluación en observar los procesos y el uso del entorno educativo por 

parte de los estudiantes. 

- No plantea las reglas establecidas para el éxito y las expectativas de los resultados, 

que dependen de la situación contextual. 

- Tiene su interés en el proceso y no en los resultados finales. 

 

En tal sentido, el plan de estudios abierto tiene aspectos importantes para sugerir la educa-

ción de los estudiantes; sin embargo, puede tener algunas desventajas, como que reduce el 

rendimiento de los estudiantes, es difícilmente comparable y generalmente homólogo, de-

pende de la intención y habilidad de los maestros, puede permanecer incompleto y no res-

ponder de manera efectiva a las demandas sociales. En cualquier caso, estos posibles in-

convenientes pueden mitigarse mediante la aplicación de modelos de evaluación interna y 

externa que garanticen una educación de calidad en las escuelas, pero nunca ceder ante en-

foques regresivos y cancelar la formación docente democrática y plural que debe asumir la 

responsabilidad en el sistema educativo. De esta manera, alcanzar el objetivo planificado 

será mucho más complejo, siempre y cuando suceda lo planificado habrá resultados que son 

democráticos y efectivos en el proceso educativo que debe ser el real. 

Sin embargo, Casanova (2006) propone algunos requisitos básicos para implementar un 

plan de estudios abierto, asegurando el éxito y la calidad de cómo aprenden los estudiantes 

en el ambiente educativo: 

- Organización flexible de la institución educativa que facilita la adaptación a diver-

sas situaciones que pueden surgir a través de la agrupación flexible de estudian-

tes, el uso apropiado de espacios, el establecimiento de bases para los recursos de 

enseñanza escolar, etc. 

- Suficiente capacidad de tomar decisiones por las autoridades institucionales. 

- Formación de docentes en los diferentes requerimientos profesionales, como son 

contenidos, metodologías y evaluación, determinados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Las adaptaciones curriculares se deben realizar para conocer a los alumnos con dis-

capacidad de cada momento. 
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- Trabajo en equipo de docentes. 

- Ambiente participativo en toda la comunidad educativa. 

- Ambiente escolar positivo y estrategias de trabajo coherentes con los estudiantes, 

para generar ese cambio que apoye a la introspección de actitudes y patrones de 

comportamiento de acuerdo con los objetivos generales previstos, pero si dejar la 

idea de verificar las evaluaciones. 

- Disponibilidad de recursos didácticos para lograr la máxima funcionalidad. 

- Implementación en la institución educativa a través de la evaluación no condiciona 

ni impide negativamente, dichos procesos que los habilita. 

 

En un plan de estudios cerrado, como se mencionó, las oportunidades de innovación y con-

creción del maestro son muy limitadas y se plantea como un aporte técnico en el entorno 

escolar que como un verdadero profesional con poder de decisión sobre su tarea. De esta 

manera, Lafrancesco (2004) confirma que el plan de estudios cerrado puede caracterizarse 

de acuerdo con su intención, preparación y aplicación y, por lo tanto, proporciona de forma 

aceptable, con la prioridad sugerida por la experiencia a los siguientes aspectos: 

- Intente mantener el equilibrio del sistema logrando los comportamientos propues-

tos. 

- Determinar todos los elementos del plan de estudios: objetivos, contenido, métodos, 

evaluación. 

- Controlar la interacción por medio de un complejo sistema de recompensa. No exis-

te interés entre aprender por el aprendizaje en comparación de aprender por la 

nota o servicio. 

- Estructura en un proceso lineal y acumulativo. 

- Poseer secuencias de instrucción que reflejen la jerarquía del desarrollo conceptual. 

- Evaluar fundamentalmente, la eficiencia del modelo ideal la cual transmite la mayor 

cantidad de conocimiento en el menor tiempo posible. 

- Estructurar el contenido en torno a temas tradicionales. 
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- Mida el contenido el nivel de aprendizaje que se observa en el estudiante en el mo-

mento de la ejecución de los ejercicios. 

- Esté preparado para personas que no son el desarrollo y la evaluación. 

- Asignar al maestro el rol de simple transmisor de conocimiento establecido y al es-

tudiante a repetir e imitar de acuerdo con el requerimiento del docente. 

- Determinar los criterios de evaluación basados   en los objetivos de comportamiento 

indicados por los autores. 

- Dar gran importancia al cumplimiento de la norma establecida. 

- Tener en cuenta los resultados y no los procesos. 

 

Por lo tanto, se puede entender que el papel social conferido por el currículo cerrado es de 

un modelo que se centra en la uniformidad y la pasividad del educador y la persona educa-

da. No puede decirse que no sea un modelo válido, pero puede aplicarse a algunos tipos de 

regímenes políticos y ciertos modelos de sociedad. Según Martínez-Iñiguez, Tobón y Ló-

pez-Ramírez (2019) la institución educativa debe tener una autonomía funcional relativa y, 

para esto, el enfoque curricular debe proporcionar varias características: 

- La institución educativa actúa como la columna vertebral de la programación al 

adaptar las perspectivas del programa a las condiciones sociales y culturales y las 

necesidades más relevantes de la situación escolar. 

- El centro educativo utiliza los recursos de su zona en favor de la construcción de la 

"escuela de dicha ciudad, barrio o lugar". La escuela, al mismo tiempo, es utili-

zada por vecinos y organizaciones ciudadanas como un recurso cultural y educa-

tivo. Esto produce un cruce de influencias que genera una dinámica social y cul-

tural que tiene a la escuela como agente cultural disponible para el territorio. 

- Un plan de estudios fundamentado en programas para cada escuela permite la posi-

bilidad de introducir esta programación en la dinámica del centro para que cada 

institución encuentre su propio camino de colaboración. 

- La escuela está relacionada y comprometida con la gama completa de posibles opor-

tunidades de capacitación en un entorno dado. 
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- El plan de estudios debe contener explícitamente, cuál será el curso o proyecto, qué 

y cómo debe enseñar el maestro y aprender el alumno, qué contribuciones de re-

cursos, experiencias y colaboración se esperan de la comunidad social. 

Se está de acuerdo en que existe una necesidad de autonomía en la preparación del currícu-

lo dentro de las normas legales, ya sea para la educación básica y educación superior, pare-

ce cierto que la opción más adecuada es mantener la perspectiva equilibrada con las adapta-

ciones de acuerdo con el territorio, estudiante, cultura, entre otras, a cada contexto o comu-

nidad social. Dadas algunas limitaciones de los programas curriculares y las realidades y 

entornos sociales que cada uno vive; según Casanova (2006), las características de un cu-

rrículo para cumplir su función esencial en el sistema educativo se pueden describir de la 

siguiente manera (Figura 6): 

 

Figura 6 Características de un currículo para cumplir su función esencial. Elaboración propia a partir de 

Casanova (2016). 

 

Planificación: la planificación requiere el establecimiento de orden, organización, secuen-

cia como son los: objetivos, contenido, evaluación o estrategias metodológicas. Con respec-

to al plan de estudios, es claro formular los objetivos que están destinados a él y, en función 

de estos, establecer los términos y características del resto de sus componentes que ejercen 

un temario en dependencia de la edad de cada estudiante. 
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Coherente: un plan de estudios coherente requiere que las partes que lo componen estén 

interconectadas, y que formen un todo lógicamente construido; también significa que existe 

un sentimiento entre las partes y que todos son la causa y el efecto de los demás. De esta 

manera, se debe cuidar la coherencia teórica y formal de sus elementos a medida que se 

consideran, para que el nivel de implementación sea concreto, se seguirá manteniendo hasta 

que alcance el desarrollo del aula, a través de horarios y programas que planteen unidades 

didácticas contextualizadas para el trabajo directo con estudiantes. 

Selectivo: un plan de estudios necesita una selección de contenido que garantice que este 

estudiante ahora termine su educación con las habilidades y competencias que le permiten 

aprender a lo largo de su vida, es decir, obtener un contenido importante que es la base de 

su educación y el aprendizaje posterior. Lograr el éxito en la formación docente pasa por 

una selección adecuada del contenido curricular, lo que lleva al logro de los objetivos esta-

blecidos en el sistema sin abandonar el camino, a pesar de tener dificultades en contextos 

desfavorecidos que, en consecuencia, no apoyan ni ayudan a los estudiantes a ser interesa-

dos en estudios. 

Provisional: debería ser obvio que, debido al desarrollo histórico de la sociedad y la situa-

ción actual, está cambiando cada vez más y un plan de estudios válido durante la primera 

década de la década de 2000 puede ser insuficiente para años próximos. Esto indica que una 

hipótesis de trabajo debe contrastarse y modificarse gradualmente, en el centro de capacita-

ción a medida que pasa el tiempo y, por lo tanto, la realidad de la ciencia, la tecnología, la 

persona y la sociedad. Por lo que se reduce la resistencia al cambio que se produce en la 

educación institucional, tanto en las propias administraciones como en los directores y en 

los docentes que integran el sistema de enseñanza y evaluación. 

Sistemático: el plan de estudios debe ser sistemático, es decir, debe ajustarse a reglas o 

principios que estén entrelazados, tanto para desarrollar una estrategia lógica dentro de la 

realidad presentada, como para implementarla y evaluarla. Debe tener la capacidad de ga-

rantizar el logro de los fines y las propuestas y tener algunas características que permitan a 

la sociedad garantizar que la formación de los individuos se base en una estructura racional 

que dé lugar a los objetivos propuestos por la comunidad. Es importante que las caracterís-

ticas establecidas puedan ser verificadas por todas las personas que se acercan a la norma 
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que regula el plan de estudios, ya que este es un conjunto ordenado y distribuido de partes 

organizadas, que facilita el logro de los objetivos educativos planificados. 

Demócrata: el desarrollo de un plan de estudios democrático puede describirse a través de 

tres objetivos: la elaboración democrática a través del consenso y la cooperación entre to-

dos los interesados; la elaboración cuando se pretende incluir la formación de ciudadanos 

democráticos y la elaboración cuando el contenido democrático se integra en su diseño. La 

preparación del plan de estudios debe mantenerse mediante los procesos participativos am-

plios, en que todos los sectores involucrados implementen su participación de una forma u 

otra; de esta forma, mantiene el aprendizaje en dependencia de la edad y el objetivo plan-

teado del plan de estudios, con el compromiso que implica la participación y la toma de 

decisiones compartidas.  

El objetivo de formar ciudadanos democráticos se centra en las preocupaciones de que la 

educación del individuo debe desarrollarse en la sociedad que lo espera y que la comunidad 

misma se beneficiará de una ciudadanía que esté dispuesta a participar y participar en el 

futuro común; la importancia de integrar el contenido democrático en el plan de estudios 

depende del hecho de que uno aprende viviendo la democracia en clases de las instituciones 

educativas. Es importante que el contenido democrático se infiltre en cada educación, en el 

ser y en su práctica, con el objetivo de lograr una ciudadanía educada para practicar como 

tal. 

Funcional: la funcionalidad es una característica en la cual el docente debe centrarse en la 

aplicación del currículo en la vida práctica, tanto a nivel profesional como en las relaciones 

sociales. Se entiende que un plan de estudios para un centro educativo cumple con su fun-

cionalidad cuando la enseñanza sirve para la vida y para el mundo fuera de la institución. 

Centrado en el departamento y relacionado con el medio ambiente: la independencia de las 

universidades es necesario adaptar la formación docente a las características de la población 

a la que sirve. Esto debe ser tal que sea posible desarrollar un plan de estudios que ofrezca 

respuestas válidas, desarrolladas desde la facultad y su comunidad, con el contexto que se 

realiza el estudio. De esta manera, esto significa que los conocimientos de las diferencias en 
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los lugares donde se capacitarán son especializados en dependencia de las demandas, de 

modo que las propuestas educativas estén en línea con las necesidades contextuales. 

Común y diversificado: el plan de estudios con una base común, que asegura la  igualdad y 

la equidad en cuanto a las oportunidades de un grupo de personas que participan en él, es 

beneficioso; sin embargo, se debe tener en cuenta de que las personas son diferentes, lo que 

significa que se tiene que lidiar con estas diferencias si quieres educar a los maestros ade-

cuadamente, creer que todos los individuos tienen las mismas necesidades e ideales signifi-

ca que se ven obligados a aprender las mismas cosas, de la misma manera. Aunque existe 

un plan de estudios común para garantizar la calidad y una buena educación que involucra a 

todos es compatible para cada una de las asignaturas optativas o diversas actividades com-

plementarias en las que el alumno encuentra satisfacción con sus intereses especiales y ex-

pectativas sobre las diferentes circunstancias. 

Integrado: la integración curricular es la integración del conocimiento, para que el plan de 

estudios se integre, debe atreverse a seguir el camino para determinar el desarrollo del co-

nocimiento. No hay duda de que la conexión entre el aprendizaje y la vida ayudaría al 

aprendizaje motivado, el interés en el aprendizaje continuo y facilitaría la comprensión de 

la práctica pedagógica en la aplicación de la vida. Faltan funcionalidades comprobables del 

aprendizaje necesario en los institutos deformación de la sociedad apoyando este enunciado 

Casanova (2006) menciona que un conocimiento integrado significa que está vinculado a 

todo el conocimiento previo y, por lo tanto, hace que la conciencia de su dependencia del 

resto del conocimiento sea admisible. Esta unión de varias escalas han favorecen el desarro-

llo de estructuras cognitivas y la creación de estrategias metodológicas u orientaciones que 

permiten continuar el aprendizaje. 

Intercultural: la realidad intercultural debe considerarse al hacer un diseño curricular; el 

pluralismo cultural es un hecho innegable en nuestra sociedad, por lo tanto, la educación 

intercultural es esencial porque busca superar la convivencia de los distintos grupos cultura-

les; lo que implica una reflexión en busca de lo común entre los diferentes y facilita la co-

municación y el conocimiento. Trabajar con la conciencia intercultural en la formación del 

profesorado incluye tener una conciencia de la diversidad regional y social, que se enrique-

ce con una mayor variedad de culturas que la lengua materna y la segunda lengua. La co-
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municación intercultural, por lo tanto, implica un conocimiento de la cultura del otro; este 

tipo de comunicación lleva inconscientemente, a percibir nuestra propia cultura porque mu-

chos de sus aspectos permanecen invisibles y solo aparecen en esta situación de encuentro, 

comparación e identificación. 

El sistema educativo ha priorizado las dimensiones cognitivas con las que están relaciona-

das con el conocimiento; los currículos de educación docente están llenos de contenido 

formal, pero se olvida la dimensión emocional, porque la madurez emocional se ha conso-

lidado al ingresar a la universidad, cuando de hecho ninguno de los adultos ha completado 

la formación emocional; la consecuencia de esta realidad es un gran número de maestros 

sin preparación emocional para enfrentar grupos heterogéneos de estudiantes entre 11 y 18 

años. Otro aspecto que vale la pena mencionar es la falta de conexión entre los contenidos 

formales teóricos y prácticos, a pesar de algunos requisitos legales, los futuros docentes 

enfrentan prácticas escolares muy tarde. 

Aún existe una preocupación explícita por abrir puertas que conduzcan a una política y 

práctica educativa más optimista y democrática que proporcione la capacitación más efecti-

va de los docentes en su práctica docente, lo que tendrá un impacto positivo en la educación 

de los estudiantes de pregrado. Se entiende que es imperativo que aquellos involucrados en 

el grado, como intelectuales comprometidos, creen un clima de reflexión y debate sincero, 

sin temor o difusión, sobre la razón del contenido que proponen y cómo lo hacen; en qué 

dimensiones de la realidad; la reflexión de los futuros maestros y la comprensión del con-

texto real de los lugares donde desarrollarán efectivamente, la profesión docente es la es-

cuela. 

 

 

2.3.1.6 Clasificación del currículum 

 

Las diferentes definiciones del plan de estudios están de alguna manera vinculadas a las 

experiencias de personas que se desarrollan de forma intelectual e investigadores que inten-

tan describirlo en términos de la enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, no se puede olvidar 
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el hecho de que cada uno de ellos tiene una experiencia personal y que de cierta manera 

delimita el pensamiento y las acciones del individuo y también delimita las conclusiones 

que extraen del trabajo que realizan en torno al plan de estudios. Por lo tanto, cada escritor 

en el campo de la educación define y caracteriza el plan de estudios desde su perspectiva 

general, y desde esta perspectiva es desde donde las personas justifican su pensamiento y la 

organización de sus ideas. Por un lado, se ha especificado la amplitud del concepto conte-

nido en el marco teórico del plan de estudios, lo mismo ocurrirá con los tipos, ya que aquí 

se destaca tres: el expreso, el oculto y el nulo. 

El plan de estudios exacto a menudo responde a los intereses de aquellos en control y poder 

en el sistema educativo; este tipo de plan es una forma clara y exhaustiva de presentar el 

contenido elegido junto con medidas, descripciones y evaluaciones del proyecto educativo 

del instituto educativo. Otro tipo de plan de estudios es el llamado plan de estudios oculto, 

también conocido como plan de estudios latente o implícito, acuñado por el educador esta-

dounidense Jackson (1968) este tiene una gran relación con la axiología porque consta de 

valores que se enseñan las instituciones educativas, pero que no son explícitos y la escuela 

no es responsable de ellos.  

El plan de estudios oculto es uno que afecta a la institución educativa, debido a que no está 

registrado en las regulaciones, pero es el resultado de algunas prácticas institucionales que, 

aunque no constan, pueden afectar a la adquisición de conocimiento, comportamientos, 

actitudes y valores. El propósito principal de su existencia es mantener un conjunto de habi-

lidades de enseñanza que no serían correctas para abordar el discurso educativo. Por lo tan-

to, todo el conocimiento, las habilidades, las actitudes y la educación obtenidas por medio 

de la integración en los procesos e interacciones de enseñanza y aprendizaje que ocurren 

todos los días en las aulas son parte del plan de estudios oculto, siendo el resultado de su 

desarrollo paralelo al plan de estudios formal como respuesta ideológica de la institución 

educativa. 

El plan de estudios nulo, también conocido como el plan de estudio excluido o ausente, se 

refiere a un conjunto de contenidos, aprendizaje y habilidades que no están presentes en los 

planes de estudio formales pero que son una de las demandas de los estudiantes o la socie-

dad. Estos son aspectos culturales y sociales que deben configurar la propuesta política y 
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educativa para incluir aspectos estructurales, formales, procesales y prácticos, así como 

dimensiones generales y particulares que interactúan dinámicamente, en el desarrollo curri-

cular de la institución educativa. Este plan de estudios puede reflejar una pregunta no pro-

bada que es un punto importante para el progreso del estudiante, o el contenido proporcio-

nado, pero no explicado, no desarrollado o desarrollado de manera incompleta. 

 

 

2.3.2 Currículo Nacional para la Educación Física en el Ecuador 

 

El currículo entendido como espacio de construcción y organización de lo educativo, se 

configura no solo el plan de estudios sino toda la experiencia de aprendizaje y el recorrido 

necesario para lograrlo. Casanova (2006) refiere que todo plan o programación en el ámbito 

educativo debe ser abierto y flexible ya que el proceso formativo en el cual está inmerso el 

ser humano es altamente complejo y debe adaptarse a los cambios histórico-contextuales de 

la sociedad en la cual se produce el acto de educar. 

En Ecuador, se implementaron reformas que sirven de precedente al currículo nacional de 

Educación Física, tanto en Educación General Básica [EGB] como en el Bachillerato Gene-

ral Unificado [BGU]. Sostiene el Ministerio de Educación (2016), que la reforma de EGB 

del año 1996 ciertamente mostraba aspectos de los aprendizajes a lograr y la metodología 

que el docente debía utilizar, sin embargo, no declaraba específicamente la relación conte-

nido-habilidades a desarrollar. 

Luego, en el año 2009 se produjo la implementación de una nueva propuesta en EGB, con 

la salvedad de que el área de Educación Física entraría en vigor en el 2012. Esta propuesta 

presenta un cambio paradigmático y epistémico puesto que origina con una perspectiva 

crítica que da primacía al papel activo, participativo y protagónico del estudiante en su pro-

ceso de aprendizaje. Esta postura, es cónsona con lo establecido en el artículo 343 de la 

Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008) la cual refiere “El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y diná-

mica, incluyente, eficaz y eficiente”,  y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Inter-

cultural [LOEI] (Asamblea Nacional, 2011), que establece la centralidad del aprendiz en el 
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proceso educativo desde una perspectiva de derechos y al cual se le respeten sus procesos 

de desarrollo. En este orden de ideas, en ambos niveles educativos (EGB y BGU), se aspira 

que los estudiantes logren las competencias necesarias para lograr el perfil de egreso esta-

blecido y los aprendizajes en todas las áreas propuestas, incluyendo Educación Física con 

sus criterios de desempeño propios del área (Ministerio de Educación, 2017a). 

Luego, y a partir del monitoreo e investigación evaluativa del currículo implementado en 

2011, se produce un nuevo ajuste curricular en 2016, en el que resalta el diseño e imple-

mentación de un currículo de Educación Física, bajo la visión constructivista social y que 

vislumbra la acción pedagógica a través de tres ejes: lúdica, inclusión y corporalidad. Para 

Posso (2018), el propósito de este nuevo diseño específico para el área de Educación Física 

es satisfacer las necesidades de los estudiantes en grupos heterogéneos, en el desarrollo 

mismo del quehacer educativo de una manera interrelacional, no aislada ni fragmentada tal 

y como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 7 Enfoques del Currículo Nacional de Educación Física ecuatoriana, basado en Ministerio de 

Educación (2018). 
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2.3.2.1 Enfoque de Construcción de la Corporeidad 

 

Este enfoque supone la importancia de la corporeidad del ser humano, es decir, la noción 

del cuerpo vivido en tanto experiencia humana única y compleja. Por lo tanto, la Educación 

Física no puede caracterizarse por ejercicios repetitivos como plantea el Ministerio de Edu-

cación (2018), sino que debe trascender a una práctica, transformadora y creativa que le 

permita al sujeto expresarse y estar de forma consciente en su presente con miras al bienes-

tar personal y cuidado de su cuerpo. La corporeidad según Pateti (2007) es una forma de 

estar y ser en el mundo, es la manifestación del ser corporal que no está desligado de las 

otras dimensiones humanas, sino que se integra en los actos humanos.  

La Educación Física es una disciplina para la vida, cuya práctica permite la autoconfianza y 

el desarrollo de competencias corporales integradas a través de la experiencia del cuerpo. 

Esta posición, sugiere además alejarse de la fragmentación del saber de acuerdo a las di-

mensiones y concebir el carácter holístico del aprendizaje humano. 

 

 

2.3.2.2 Enfoque Lúdico 

 

La lúdica es un enfoque pedagógico de gran importancia en la actualidad, pues parte de la 

capacidad del ser humano para enfrentar la cotidianidad desde una actitud agradable y de 

placer por el conocimiento y el hacer; la lúdica “es una forma de estar en la vida y de rela-

cionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado 

de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego” (Posso, 

Sepúlveda, Navarro y Laguna, 2015, p. 165-166). En este sentido, en la Educación Física 

un enfoque lúdico procura que la práctica de esta sea agradable, divertida, que permita a los 

estudiantes recrearse y adquirir una satisfacción personal desde el punto de vista mental, 

emocional, espiritual y física.  

 

 

2.3.2.3 Enfoque Inclusivo 
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Este enfoque propone que cada intervención educativa dote a todos los estudiantes acceso a 

una cultura común que les brinde capacitación y educación básica que respondan a diferen-

tes habilidades y características, condiciones físicas, ritmos, tiempos, estilos de aprendizaje 

y el contexto en el que los estudiantes. Según el Ministerio de Educación (2014) estas dife-

rencias son enriquecedoras para su participación cooperativa, que está vinculada a expe-

riencias previas que le permiten construir su propio aprendizaje.  

Un enfoque inclusivo de la Educación Física busca evitar la discriminación que fue propia 

de los enfoques tradicionales de enseñanza en cual privilegiaba la participación de los “ni-

ños más aptos” o en mejor condición física como sinónimo de excelencia mediante prácti-

cas competitivas que en nada favorecían la formación integral de los estudiantes y solo be-

neficiaba a unos pocos. De allí, que se requiere un docente que implemente diferentes me-

todologías desde una visión inclusiva, bajo la filosofía propia del Buen Vivir, la cual per-

mea todo la institucionalidad ecuatoriana y más aún el sistema educativo, orientado hacia la 

democracia y la igualdad, pues la concepción de diversidad equivale a la “abundancia, ri-

queza, prosperidad entre los miembros pues solo a través de su convivencia y participación 

se puede lograr el respeto y desarrollo de una conciencia grupal, esto es, crecer a nivel cog-

nitivo, emocional, social, espiritual y personal”  (Córdoba, Lara y García, 2017, p.84). 

En este propósito, el Currículo Nacional de Educación Física tiene un enfoque que promue-

ve el desarrollo integral, no solo en el desarrollo motriz del estudiante, sino también lo so-

cial, emocional y cognitivo; desde una concepción integral del ser humano, en un contexto 

de convivencia social en el cual este percibe y expresa sus pensamientos y sentimientos 

oral, escrito y corporal, realizando procesos metacognitivos en todas las acciones de su vi-

da. El paradigma constructivista plantea la capacidad que tienen los estudiantes, que como 

personas nacen dotadas de muchas aptitudes, las cuales permiten tener interacción con lo 

que les rodea; esto permite crear los cimientos para el aprendizaje desde la asimilación, 

incorporándolo a su realidad, a sus esquemas de conocimiento previo para la creación de 

nuevos conocimientos, que serán explicados, aplicados y en lo posterior en su vida diaria 

serán extrapolados.  
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2.3.3 Visión Constructivista del Aprendizaje Cooperativo 

 

2.3.3.1 Construcción del Conocimiento 

 

Las concepciones con respecto a la construcción del conocimiento son variadas; algunos 

conciben al sujeto desde su individualidad, mientras que para otros solo puede desarrollarse 

plenamente, si está en constante integración con el medio, en un constructo individualista, 

relacionado con el ámbito de la psicología, como encuentra la Teoría Conductista desarro-

llada por Watson. 

No obstante, las propuestas actuales respecto a la adquisición del pensamiento y el desarro-

llo de la cognición se agrupan en las llamadas teorías cognitivas y constructivistas. De 

acuerdo con Vygotsky (1979) esta postura parte de ver el conocimiento humano como un 

producto de las condiciones internas del sujeto y de su interacción con la realidad social 

que le circunda, como postula la Teoría del Desarrollo Evolutivo de Piaget (1991) en la 

cual relaciona de manera simultánea el desarrollo psíquico con el orgánico, mismos que 

ocurren desde el nacimiento hasta que el individuo llega a la adultez. 

A pesar de esta coincidencia, Piaget (1991) supone que el individuo en su proceso de desa-

rrollo y aprendizaje construye estructuras mentales de forma progresiva en su interacción 

con el medio. De allí que trascurren etapas de desarrollo cognitivo a partir de la asimilación 

y acomodación de la información que proviene del mundo y que organiza en esquemas. Por 

otra parte, Vygotsky (1979) se apoya en una teoría sociocultural que menciona toda la in-

terrelación social y la comunicación entre ellas como instrumentos que construyen y enla-

zan los procesos de carácter superior los cuales permiten la mediación y la transmisión de 

la cultura propia, tomando en consideración el papel activo del lenguaje. Contrario a lo 

planteado por Piaget, Vygotsky (1979) sostiene que el aprendizaje comprende dos aristas: 

por un lado, el sociocultural el cual infiere el significado de las cosas a través del entendi-

miento del entorno y, por otro lado, el aspecto individual en que las reflexiones de los indi-

viduos se hacen necesarios interiorizar para que produzcan la motivación del aprendizaje 

deseado. 
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La construcción del conocimiento en la Educación Física, parte entonces del papel activo 

del alumno y de su protagonismo en la construcción de sus propios saberes, al interactuar 

con el entorno, sus pares y docentes. El docente de Educación Física debe contemplar en la 

planificación didáctica las edades y características de los estudiantes (aporte piagetano), así 

como los actos de mediación que llevarán al estudiante de su nivel real de aprendizaje (lo 

que sabe) hacia lo que puede aprender o nivel potencial (visión vygotskiana). 

Asimismo, puede mencionarse los aportes de Ausubel (1976) que expone la importancia 

del aprendizaje significativo, es decir, que le permita al estudiante relacionar conceptos ya 

existentes con la información recién adquirida. En Educación Física, dado que el individuo 

pose conocimientos previos acerca de diferentes prácticas motrices como ser corporal, se 

entiende que es factible incorporar la visión de aprendizaje significativo en la didáctica para 

facilitar la construcción del conocimiento.  

 

 

2.3.3.2 Aprendizaje Cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo puede definirse como “el empleo didáctico de grupos reducidos 

en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás” (Johnson D., Johnson, R. y Holubec, 1999, p.5). Por ello, todos trabajan juntos para 

lograr metas comunes, incluso se puede decir, que aprenden en grupo más de lo que pueden 

aprender por sí solos, individualmente. En este sentido, es un enfoque de lo didáctico y de 

la forma de trabajo en la clase de cualquier área disciplinar, pero también es una estrategia 

que aplica el docente para la participación de los estudiantes y trabajar con base en la 

cooperación y ayuda mutua (Azorín, 2019; Cobas, 2016).   

 El aprendizaje cooperativo como propuesta está sustentado en tres posturas según Johnson 

D., Johnson, R. y Holubec (1999) a saber: 

La interdependencia social, como forma en que los individuos interactúan, cuando es posi-

tiva se produce cooperación, en el cual el intercambio tiene como objetivo que los otros 

integrantes del grupo aprendan. 
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La teoría de la evolución cognitiva, la cual establece que en las situaciones cooperativas 

surge el conflicto sociocognitivo produciendo un desequilibrio cognitivo en el individuo 

busca alcanzar un acuerdo con otros que no comparten las mismas ideas. 

El Aprendizaje Cooperativo se sustenta en los esfuerzos de aprender, comprender y resol-

ver situaciones problemáticas, de acuerdo con el planteamiento de Vygotsky acerca de la 

Zona de Desarrollo Próximo. Ésta, es el campo de mediación entre lo que el alumno hace 

solo y la ayuda que le ofrecen padres, maestros o sus pares, por lo tanto, se logra en la in-

teracción con los otros, lo cual solo es posible en entornos de colaboración donde se pro-

mueve el crecimiento intelectual a través del intercambio social. 

Asimismo, Johnson D., Johnson, R. (2009) determinaron que una de las mejores metodolo-

gías de enseñanza y que el estudiante aprenda, era aplicar la metodología activa del Apren-

dizaje Cooperativo, por lo cual establecieron cinco elementos que se establecen rigurosa-

mente para el cumplimiento del objetivo de aprendizaje en las clases bajo este enfoque (fi-

gura 8):  

 

 

Figura 8 Componentes del aprendizaje cooperativo. Elaboración propia. 

 

Interdependencia positiva: Esta plantea que los estudiantes en grupo, desarrollando una 

actividad cualquiera, dependan unos de otros para el cumplimiento del objetivo planteado 

por el profesor, es decir hay que realizar de forma correcta, motivados y motivando al resto 

de compañeros, siempre pensando de que si alguien falla en su realización no alcanzarán el 
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bien común; para que exista cohesión del grupo deberán trabajar en conjunto de las partes a 

un todo y del todo hacia las partes, hasta llegar al aprendizaje. 

Interacción promocional cara a cara: el estudiante aprende de su compañero; cuando los 

estudiantes en grupo desarrollan una actividad, aprenden unos de otros, debido a que uno de 

ellos tiene al menos un referente o un conocimiento previo, que permite que los estudiantes 

aprendan y enseñen a los otros, en un ambiente de diversión y empatía cooperativa. 

Responsabilidad individual: fortaleciendo de forma individual académica y emocionalmen-

te se concientiza el trabajo para que el grupo sea el beneficiario del aprendizaje; en este 

sentido, es necesario evaluar en forma constante el progreso personal y de grupo; identificar 

en el grupo quien necesita ayuda o apoyo para llevar a cabo sus actividades y así evitar es-

fuerzos innecesarios de sus miembros, asegurarse que cada estudiante de todo de sí para el 

bienestar común, sopesar el compromiso y los logros tanto personales como grupales, ante 

cualquier aporte sin trascendencia. 

Habilidades interpersonales y de manejo de grupos pequeños: Los estudiantes para cons-

truir la actividad grupal cooperativa, deben conocerse bien para poder saber cuáles son sus 

habilidades las cuales van a aportar al grupo, esto genera más empatía y solidaridad en el 

aprendizaje, para esto deberán llegar a acuerdo de participación de acuerdo con sus posibi-

lidades, es decir deberán primero apoyarse y resolver conflictos constructivamente. 

Procesamiento en grupo: Trabajar de forma cooperativa, merece que cada integrante sea 

aporte para que se pueda generar un proceso grupal e individual, mientras analiza qué opor-

tunidades de aprendizaje y la forma del aporte efectivo y cuáles no; así como decidir qué 

medidas deberían continuar, aumentar o cambiar. 

Cabe mencionar que Kagan (1992) agrega un elemento al modelo de Jhonson y 

Jhonson: igualdad de oportunidades de participación, el cual garantiza que el docente orga-

nice estructuras o grupos en el que todos tengan una participación equitativa. De allí, que 

Pujolás (2008) identifica tres ámbitos de intervención: a) Se introduce el aprendizaje coope-

rativo para crear más cohesión en el grupo; b) se utiliza el trabajo en grupos pequeños como 

recurso para enseñar los contenidos escolares; y, c) el trabajo de equipo se utiliza como 

contenido de enseñanza. Asimismo, Oberto (2014) plantea que: 
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Este tipo de aprendizaje ofrece múltiples ventajas al docente, por cuanto el inter-

cambio de información entre los propios estudiantes con un lenguaje que le es co-

mún puede facilitar la comprensión de contenidos complejos, aunado al apoyo que 

los alumnos más aventajados pueden proporcionar al resto de los integrantes del 

equipo, incrementando la motivación hacía la obtención del conocimiento, mejoran-

do así el rendimiento académico, contribuyendo a establecer relaciones entre los es-

tudiantes que permitan un clima grupal armonioso y logrando los objetivos instruc-

cionales de la clase. (p.68) 

Es necesario acotar, que no necesariamente todo grupo de trabajo estudiantil es un grupo 

cooperativo, se requiere de un trabajo compartido en el que todos participan y aprenden del 

otro.  En la praxis del docente de Educación Física, adoptar el método cooperativo repre-

senta permitir que los alumnos cooperen unos con otros en una tarea motriz asignada sin 

competir, solo con la intención de que todos en el grupo logren la tarea y para ello deben 

ayudarse. Ruiz (2008) sostiene que el método cooperativo permite a los alumnos interiori-

zar cognitivamente la actividad motriz, y ésta queda relacionada al aprendizaje de valores y 

la dimensión socioemocional del alumno. 

 

 

Estructura del Proceso de Aprendizaje Cooperativo 

 

La Universidad de Minnesota plantea ha propuesto 18 pasos que permiten al maestro es-

tructurar los procesos de aprendizaje cooperativo (Díaz y Hernández, 1999): 
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Figura 9 Proceso del aprendizaje cooperativo (Díaz y Hernández, 1999). Elaboración propia. 

 

Estos pasos lo que orientan a que en las clases se cumplan el Aprendizaje Cooperativo, hay 

que determinar que existe un alto grado de complejidad en la aplicación de todas estas 

orientaciones, por eso se establece aplicar diferentes técnicas cooperativas con las cuales se 

garanticen el aprendizaje de todos los estudiantes que conforman dicho grupo, en este sen-

tido Pujolás (2009), establece tres aspectos a considerar. 

Las clases tiene  estructuras diferentes, es decir se dividen en partes en la cual el docente 

explica a los estudiantes lo que se va a trabajar, contestando preguntas y ampliando la in-

formación requerida por ellos, en la segunda parte los estudiantes pasan a tener el protago-

nismo principal, debido a que son ellos los que resuelven lo planteado ejercicios y activida-

des en donde escogen la mejor alternativa de solución, en todo este proceso el docente no 

abandona la dirección y orientación de la clase, realizando intervenciones constantes y 

permanentes, generando el trabajo cooperativo, y como tercera parte el espacio de reflexión 

del proceso de aprendizaje, utilizado para valorar y corregir acciones. 

Los niveles en el que se analizan las estructuras de los ejercicios o actividades planteadas 

en la clase para resolución de los grupos cooperativos de estudiantes; éstos son: nivel cuan-
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titativo y nivel cualitativo. En el primero se plantean el número de actividades de la clase, 

como también las veces en las que deben repetir dichas actividades hasta lograr superar los 

retos planteados por los docentes, los cuales trabajarán con la aplicación de estrategias ba-

sadas en interacciones positivas y de superación. El segundo nivel se refiere a la calidad de 

las realizaciones de las actividades y ejercicios, como: el grado de trabajo en equipo, apli-

cación de valores, acuerdo y relaciones interpersonales, formar de solución de problemas 

motrices, auto y coevaluación, entre otras. 

Grado de cooperatividad y el índice de calidad: medir el grado de cooperatividad de un 

grupo de estudiantes se puede visualizar en el cumplimiento del reto o desafío motriz (en el 

caso de Educación Física), pero esto va más allá, es decir el tiempo de ejecución, la veloci-

dad de cambio de ejecución, los acuerdo y las retroalimentaciones internas entre estudiantes 

y externas como la guía docente; los grupos determinan varios factores y contra factores, 

visualizados en una sesión clase en la que se vinculan varias destrezas con criterio de 

desempeño de al menos tres bloques curriculares, en una conjugación de una actividad nue-

va de acuerdo al contexto puro de cada profesor e institución educativa como se muestran 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Factores y contra factores del Aprendizaje Cooperativo 

FACTORES CONTRAFACTORES 

Interdependencia positiva de finalidades, cada grupo 

debe fijarse en los objetivos a cumplirse, es decir debe 
saber cómo superar el reto motriz en dependencia de lo 

planteado por el docente, cada miembro del grupo 

enseñará al resto del grupo y serán parte importante 
para alcanzar dichos objetivos, por lo que aportarán 

individualmente en el grupo cooperativo 

Algún miembro no solo trabaja para aportar en grupo, 

sino que no busca la forma de no hacer nada, de no 
ayudar en el cumplimiento del objetivo y no quiere que 

le ayuden. 

Interdependencia positiva de roles, en grupo han 

alcanzado a distribuirse el trabajo, es decir cada estu-
diante sabe que trabajar para aportar al grupo con la 

complejidad y los niveles de ejecución, esto permitirá 

tener un aporte de las partes individuales para un todo 

cooperativo, es importante saber que cada elemento 

debe cumplir su función para el éxito grupal. 

El rol negativo de cada individuo, el incumplimiento de 

su rol o función asignada dificultará el cumplimiento del 
objetivo o reto motriz planteado.  
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Nota: Tomado de Pujolás (2009). Adaptación propia. 

 

 

2.3.4 Complejidad del ser humano y la implementación del Currículo Nacional para la 

Educación Física ecuatoriana 

 

El ser humano vive sumergido en un mundo de conocimientos tanto científicos como coti-

dianos que se construyen en el mismo hacer humano. Cómo sostiene Fried-Schnitman 

(2008) la ciencia, los procesos culturales y la subjetividad humana se construyen social-

mente, se interconectan de forma recursiva y constituyen un sistema abierto. Con respecto a 

estos sistemas abiertos, se crean conflictos, las complejas estructuras científicas y culturales 

que definen el espíritu que marca la era del florecimiento. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que estas estructuras transversales son multidimensionales, no homogéneas o rígi-

das; por el contrario, tienen posiciones conflictivas y diferentes densidades. 

Cualquier situación que surja ya sea social, educativa, económica o política, entre otras, 

requiere la participación de todos los conocimientos disponibles; esta competencia de co-

nocimiento representa más que un problema de sabiduría, un complejo proceso de articula-

Interdependencia positiva de tareas. Todos los inte-

grantes del grupo cooperativo en función de un trabajo 
determinado por el docente, ya sea para exponer o solo 

presentar, deberá aportar con elementos para su cons-

trucción o exposición de tal forma que se vincule al 

proceso de forma activa y participativa, en dependencia 
de sus habilidades y destrezas 

 

 

 

Un integrante del grupo que no haya colaborado en la 

construcción de la tarea a exponer o presentar ya sea con 
diferentes niveles de aporte (poco, mucho o nada), de-

termina su compromiso bajo, es decir a nada, poco o 

mucho aporte se diferencia de la forma correcta que es la 

totalidad de aporte de acuerdo con su responsabilidad. 
Las frecuencias también es análisis del aporte, es decir el 

número de intervenciones por debajo de la totalidad de 

ellos. El copiar y fingir trabajo persiste en varios miem-

bros del grupo, por lo que el trabajo cooperativo fracasa-
rá, en dependencia de que cuantos miembros del grupo 

sigan este aspecto y en dependencia de cuantos miem-

bros del grupo saquen a flote la tarea a exponer o presen-

tar de acuerdo con la perspectiva de la rúbrica de evalua-

ción. 

Autoevaluación como equipo. Una vez que se ha desarro-

llado el ejercicio o actividad, los estudiantes o miembros 

del grupo cooperativo deben ser capaces de realizar la 
autoevaluación y coevaluación a manera de poder correc-

ción y reflexión de sus acciones, se debe realizar en el 

proceso o en la parte final de la clase, es decir entraría en 

la evaluación formativa, establecida en el campo de la 
Educación Física. 

En el grupo existe la posibilidad que uno y varios estu-

diantes se nieguen a realizar la autoevaluación y coeva-

luación por resistirse a mejorar o por plantear una con-
ducta diferente a la normada,  también se puede plantear 

que uno o varios estudiantes realicen las evaluaciones 

pero que alteren los resultados con comentarios inapro-

piados o burlescos, de tal forma que el objetivo de la 
evaluación se pierda en momentos de ambientes educa-

tivos negativos y se desnaturalice el comportamiento de 

aprendizaje de todo el grupo.  
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ción. Llevar a cabo la implementación del plan de estudios desde lo complejo significa en-

trar en el medio del conocimiento y asumir el desafío desconocido de su finalización; en 

este sentido, una visión compleja de la gestión curricular implica una posición multiverso y 

multi-referencial, como lo argumenta Morín (2002): 

En la construcción del conocimiento acerca de la realidad, es preciso tener en cuenta 

que la realidad no es simple ni compleja. La realidad es lo que es nuestro pensa-

miento. Si nuestro pensamiento es simple, la realidad va a ser simple. Si nuestro 

pensamiento es complejo, entonces la realidad va a ser compleja. (p. 35) 

Al respecto, “la realidad se presenta indivisa y sin fronteras, siempre sujeta a lo que es 

nuestro pensamiento” (Balza, 2010, p. 23);  de tal manera, la naturaleza de la realidad del 

fenómeno de estudio es compleja, es decir, multidimensional y evolutiva. En efecto, la im-

plementación del Currículo Nacional de Educación Física ecuatoriana desde la perspectiva 

constructivista debe ser vista desde la complejidad pues como fenómeno incluye distintos 

factores relacionados a los actores educativos involucrados y al entorno, los cuales no pue-

den verse de forma aislada sino como un entramado complejo que supera la visión tradicio-

nalista y positivista del acto educativo.   

Morín (2001) entiende por paradigma de la complejidad, un principio de distinción que 

genera y controla el pensamiento; es decir, la constitución de la teoría y la producción de 

los discursos de los miembros de una comunidad científica determinada, entendiendo que la 

realidad es interconectada a través de los sucesos, fenómenos, pensamientos y procesos, en 

donde los ámbitos físicos, psicológicos, lingüísticos, sociales, económicos, biológicos y 

ambientales son multilateralmente interdependientes. 

Así, la implementación del currículo de Educación Física se permea de las intenciones y 

propósitos de quienes gestionan la educación en el país, del momento histórico que se vive, 

de las condiciones materiales para lograr su efectividad y de los factores humanos que per-

mitirán avanzar o no en dicha implementación, porque, al fin y al cabo, son los sujetos in-

volucrados quienes dan vida al currículo en su praxis pedagógica. En este sentido, el proce-

so curricular que se ha puesto en marcha en Ecuador puede concebirse con una mirada plu-
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ralista en la que coinciden diferentes ideas y concepciones de la Educación Física y elemen-

tos metodológicos que apoyan su implementación reconociendo a los actores que participan 

directamente: docentes, directivos, estudiantes y familias. De allí, que posibilita “estructu-

rar el proceso de enseñar y de aprender trasciende a intereses sectorizados porque su esen-

cia es universal, transtemporal y transespacial. No se circunscribe a momentos estancos ni a 

intereses limitados porque el interés es esencialmente histórico y humano” (Serrudo, 2012, 

p. 34). 

Una mirada curricular compleja de la Educación Física requiere un pensar distinto en el que 

se incluya una mirada al cuerpo desde la corporeidad, desde la experiencia que surge a tra-

vés del movimiento y de la trascendencia del mismo cuerpo como mediador entre el ser y la 

realidad, aunque el cuerpo también es parte de ese ser. Lo complejo también abarca una 

mirada de la diversidad humana, pues no puede existir una homogeneidad de los estudian-

tes en cuanto a sus características, sus modos de pensar, su desempeño y sus contextos de 

vida, por lo que desde la Educación Física se pretende integrar estos factores, en un proceso 

de enseñanza aprendizaje siempre inacabado y en construcción permanente en el que tanto 

los docentes y alumnos son aprendices permanentes. Al respecto, Serrudo (2012) sostiene: 

Acepta el conocimiento y el acto de aprender y enseñar como un todo inacabado que se 

procesa continuamente sin verdades totales o procesos acabados. Visto así, no existe un 

currículo definitivo que incluya todas las necesidades y todos los requisitos para transitar en 

el mundo del trabajo que es, también, cambiante porque su existencia es, esencialmente, 

una manera de expresar la existencia en una conexión no acabada históricamente, manifes-

tada en diversas trayectorias de tiempo y espacio. (p.35) 

Como se ha mencionado, en la implementación del currículo ecuatoriano, la corporalidad, 

la lúdica y la inclusión son enfoques de trabajo curricular, y en el caso de la lúdica ésta sur-

ge como el eje de la didáctica que aplica el docente para crear un ambiente de aprendizaje 

agradable y alegre para los alumnos. En este propósito, la utilización de metodologías acti-

vas y enfoques como las inteligencias múltiples, que rompen con la tradicional relación 

docente-alumno, el primero como un mero instructor y el segundo como receptor y repeti-

dor de ejercicios motrices para lograr la conducta deseada.  
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Al respecto, un enfoque complejo no priva ninguna posibilidad educativa, al contrario, bus-

ca implementar diferentes vías de abordaje y permanecer abierto hacia nuevas metodolo-

gías que contribuyan al logro de las competencias en los estudiantes y la indagación perma-

nente del docente en una construcción curricular que no se agote en su hacer pedagógico. 

Desde esta perspectiva, Morín (2002) propone siete saberes necesarios para la educación 

del futuro, una educación sostenible y que abarca todas las disciplinas humanas (Figura 9): 

 

 

 

 

 

Figura 10 Implementación curricular de EF desde el enfoque de la complejidad. Elaboración propia a partir 

de Morín (2002). 

- Ceguera al conocimiento: error e ilusión. La educación debe mostrar que no hay 

conocimiento que no esté amenazado por el error y la ilusión; no hay teoría 
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científica que no sea propensa al error y por ello la educación debe dedicarse a 

identificar sus orígenes, delirios y ceguera. En la Educación Física, hay que 

cuestionar la teoría a través de la práctica y viceversa, no hay verdades absolutas 

ni fórmulas perfectas para la enseñanza de esta.  

- Los principios del conocimiento relevante: El conocimiento no puede ser 

fragmentado y alejado de las realidades de vida, sociales, globales y planetarias. 

Los conocimientos que se quieren mediar en los estudiantes deben estar 

relacionados con el contexto para que adquieran significado, por otro lado, lo 

global es más que el contexto, es el conjunto que contiene varias partes 

interconectadas o vinculadas organizacionalmente. 

- Enseñar la condición humana: El ser humano es integral, dimensionado en lo 

físico, mental, emocional, social e histórico. No puede separarse en ninguna 

disciplina, por ende, en la Educación Física ha de considerarse al estudiante como 

un todo en el que cada aprendizaje adquirido impacta en otras áreas de sí mismo. 

- Enseñar la identidad terrenal: El ser humano pertenece a un mismo planeta, por lo 

tanto, lo que aprende debe entenderlo en función a una coexistencia con los otros. 

- Enfrentar la incertidumbre: Hay innumerables campos del conocimiento por 

descubrir y debe enseñarse formas estratégicas para abordar lo emergente, los 

riesgos y situaciones inciertas propias de la realidad humana.  

- Enseñar la comprensión: la educación no puede alejarse de la comunicación 

humana, debe procurar que haya entendimiento entre los individuos y respeto por 

el otro. Comprender las diferencias y aprender a convivir, son propósitos 

educativos que pueden abordarse desde la Educación Física.  

- Ética humana: Desde un carácter ternario (Morín, 2002). Esto implica una ética 

con todo ser vivo existente de cualquier especie, una educación para abrir 

conciencias y convivir mejor con los otros y en el entorno planetario.   

- Aplicar los saberes necesarios de Morín (2002) a la implementación curricular es 

comprender la realidad inmersa en la cual se encuentran los docentes de 

Educación Física y la cual necesariamente es diversa y multidimensionalidad, y así 

debe responder al aprendizaje contextualizado y significativo a mediar. En la 
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figura 3.9, puede observarse una idea del enfoque complejo ante la implementación 

curricular de la Educación Física Ecuatoriana. 

 

La epistemología de la complejidad conduce a proponer que, para crear saber debe pensarse 

en conjunto, ya que se intercede por un pensamiento que incorpore varios ámbitos sociales, 

solidarios y compartidos, y prescindir de una visión simplista de la educación. Las bases 

esenciales de todo saber pertinente es justamente, la habilidad de ubicarlo en un entorno y 

de ahí ser globalizado, un cambio del pensamiento no significa minimizar las habilidades 

de análisis o de desglose, es más bien manejar un pensamiento integrado que las ponga en 

correspondencia unas con otras. 

Apostar a una visión más integradora en la implementación de un currículo educativo como 

en el caso de Educación Física, implica una reforma del pensamiento y de la educación. En 

este sentido, la reforma debe habilitar a afrontar la complejidad con ayuda de los instru-

mentos conceptuales y tendrá como misión coexistir con la incertidumbre, la aleatoriedad y 

la complejidad. Modificar el pensamiento y la educación no es una tarea fácil, ya que desde 

el pasado ha dominado una idea simplificada y reductora  ̧ por esta razón, Morín (2001) 

señala que es una reforma que abarca la capacidad de organizar el conocimiento, es decir, 

el pensamiento. 

En la misma línea de pensamiento, se considera importante desarrollar las ideas de Carrizo 

(2003), quien argumenta que la complejidad es como una forma de pensar, creada y recrea-

da al mismo tiempo; el autor asegura que es una etapa mental, donde la expresión de la 

complejidad va más allá del paradigma de minimizar lo real, lo que significa que la comple-

jidad es un pensamiento sugerido por el diálogo, la repetición y el holograma como base 

necesaria. De esta manera, la implementación de un plan de estudios implica preguntas más 

complejas sobre lo que representa la educación en general, ya que sus incógnitas son muy 

especiales, así como sus características y objetivos con respecto a las otras instituciones, lo 

que significa contar con el apoyo del campo en el que están estructuradas. 
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2.3.5 Formación del Docente 

 

2.3.5.1 Perspectivas actuales  

 

Con la implementación del currículo de Educación Física en Ecuador, se plantean nuevos 

retos que parten de la formación a los docentes del área y la socialización del documento 

para su conocimiento y aplicación. Por ende, la formación docente es un constructo impor-

tante que debe ser analizado para poder consensuar el enfoque curricular y la manera de 

abordar la apropiación de los nuevos postulados. 

Según Salazar (2008), las diferentes formas de abordar la formación docente se agrupan en 

los llamados modelos para formar a los docentes; en este sentido, Romero y Cols (2004) 

afirman que los diferentes modelos están directamente relacionados con las formas de re-

presentar la enseñanza y los diversos aspectos que están relacionados con ella; cómo se 

entiende el conocimiento o qué concepción tiene la persona al aprender. Salazar (2008) 

establece cuatro perspectivas en las que incluye los diferentes modelos de educación del 

docente (Figura 10). 

 

 

Figura 11 Perspectivas de la formación docente (Salazar, 2008). Elaboración propia. 
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La perspectiva académica 

 

Desde esta perspectiva, enseñar es un proceso por el cual se transmite a los estudiantes 

cultura y conocimiento; el profesor es el experto en la materia y su función principal es 

enseñar contenidos para que los alumnos los asimilen. Esta transmisión de disciplina 

implica la priorización de la asignatura considerando la formación pedagógica inútil, 

siendo una verdadera traba para el maestro. En este sentido Márquez (2009) encuentra 

dos modelos dentro de esta perspectiva y los analiza: 

El modelo enciclopédico: entiende el proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso de 

instrucción donde el profesorado transmite a los alumnos una serie de contenidos cultura-

les, a medida que los alumnos los almacenan. Por lo tanto, los futuros maestros deben estar 

capacitados para la estrategia enciclopédica y se especializan en un campo de contenido 

que será el que se pueda transmitir a los estudiantes. El modelo se plantea una pequeña di-

ferencia entre enseñar y saber. Al no distinguir entre saber algo y saber cómo enseñarlo, el 

modelo enciclopédico da un mínimo de importancia para la formación docente, así como 

para la enseñanza y el estudio de procesos de aprendizaje. 

El método transmisivo e integral: El docente al tener un conocimiento profundo en su área 

de conocimiento tiene la capacidad de transmitir el contenido. Se centra precisamente, en 

esta capacidad y por lo tanto el maestro debe formarse para ello. En este sentido, aboga por 

una formación académica teórica profunda para futuros docentes, y haciendo a un lado 

otros contenidos procedimentales, tecnológicos e instrumentales de lado que se consideran 

innecesarios. Autores como Romero y Cols (2004) sugieren que los modelos para la estra-

tegia académica se usan cada vez en menos frecuencia, y esta falta de aplicación está rela-

cionada con varias críticas; una de ellas es la relacionada desde una perspectiva académica 

a la diversidad que existe entre los estudiantes; es decir, el futuro docente educa a estudian-

tes idénticos, homogéneos en sus habilidades, experiencias y características.  
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Perspectiva técnica 

 

El maestro es considerado un técnico que busca soluciones para que practiquen, indepen-

dientemente, de las características del alumno en un contexto social, en este sentido. Lato-

rre (2003) confirma que la visión de la educación es una actividad científica que eleva la 

perspectiva técnica a la enseñanza, donde el trabajo docente es visto como una causa direc-

ta del comportamiento de los estudiantes; es decir, dependiendo de cómo actúe el maestro, 

actuarán los estudiantes. La perspectiva técnica asume que, si los docentes aplican una téc-

nica, tendrán resultados concretos y predecibles dependiendo de la tecnología utilizada, sin 

otros posibles factores que afecten la eficiencia de la tecnología se garantizarían los resul-

tados del aprendizaje preestablecidos. Por lo tanto, dadas las dificultades potenciales que 

los docentes pueden encontrar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, deben aplicar co-

nocimientos técnicos y objetivos científicamente validados. En tal virtud, el futuro maestro 

debe estar capacitado como profesional para ser capaz de detectar problemas, elegir técni-

cas que lo resuelva y aplicarlo. En la perspectiva técnica se asumen dos modelos para la 

formación del profesorado: 

El modelo de entrenamiento: que consiste en que el docente debe conocer las técnicas o 

métodos de enseñanza que incidan en el alto rendimiento estudiantil. Los dos representan-

tes de este modelo Charters y Waples (1929) llevaron a cabo una de las primeras investiga-

ciones sobre la perspectiva técnica, mediante el análisis bibliográfico y las entrevistas con 

especialistas, se elaboró una lista de las funciones que deberían definir al buen maestro, 

junto con otra lista que incluía más de mil actividades que se habían utilizado con éxito en 

el trabajo docente. Por su parte, Liston y Zeichner (2003) se basaron en la microenseñanza 

como método de formación docente la cual consistió en un tipo de capacitación docente a 

través de pequeños cursos sobre estrategias de enseñanza que fueron efectivas según la in-

vestigación, pero se dividieron en pequeñas técnicas para facilitar su asimilación. 

Autores como Pérez-Gómez (1992a) critican el modelo de capacitación por considerarlo 

como rígido y mecánico planteado como técnico, debido que el trabajo del personal docente 

se reduce de este modelo a ser un ejecutivo de técnicas que él ha tenido que aprender pre-

viamente. Del mismo modo, Imbernón (2007) critica el modelo educativo en la formación 
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del profesorado, porque considera que tiene una versión diferente del proceso de educar, la 

cual se basa en una visión positivista como tomar sin tener en cuenta la diversidad de estu-

diantes, profesores y familias. 

El modelo de adopción de decisiones: se basa en varias técnicas que a lo largo de la educa-

ción han sido efectivas para promover el aprendizaje de los estudiantes, pero a diferencia 

del modelo anterior, este modelo determina que es el personal docente debe aplicarlo según 

el contexto y las circunstancias específicas que encuentre, al igual que la tecnología que 

considere más apropiada. Desde este punto de vista, el modelo de decisión abandona la 

visión mecánica y de rutina que el modelo educativo para el trabajo docente para compren-

derlo desde una idea más de reflexión. Se considera la figura como educador de maestros, 

que sería responsable de monitorear el proceso reflexivo del maestro en situaciones en las 

que esto pueda requerir ayuda. 

Los dos modelos para la perspectiva técnica, el modelo educativo y el modelo de decisión, 

hacen críticas en cómo se forman los estudiantes. Los profesores se proyectan al cumpli-

miento de técnicas puramente ejecutivas y sin sentido, sin la capacidad o responsabilidad de 

desarrollar y proponer posibles métodos de intervención, según Pérez-Gómez (1992a) la 

compleja realidad educativa requiere reflexionar sobre sus prácticas de capacitación, no 

solo sabiendo qué tecnología usar en cualquier momento, sino también proponiendo nuevas 

técnicas o adaptando lo que ya sabe al contexto en el que realizará su trabajo educativo. La 

separación técnica es inevitablemente, conlleva una relación jerárquica entre los profesio-

nales que desarrollan y deciden sobre las técnicas por aplicar, trabajo que realizan los edu-

cadores; de esta manera, el papel secundario lo desempeñan los maestros que realizan las 

técnicas. Este último grupo se afecta por la falta de interés en su trabajo, ya que parece ruti-

nario y automático. 

La otra crítica presentada a los modelos en desde el punto de vista de la técnica que les da 

la diversidad en los estudiantes. Tanto el modelo educativo como el modelo de decisión 

descuidan la importancia y el contexto de los estudiantes al implementar las técnicas que 

los profesores deben aplicar. Para Medina (2010) estas técnicas aparecen como un conoci-

miento móvil, rígido y universal, que no tiene en cuenta las características de los estudian-
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tes. La tercera crítica de los modelos en la perspectiva técnica se dirige a los supuestos rigo-

res científicos que los modelos anteriores afirman tener y la dificultad de vincular la teoría 

con la práctica a nivel educativo. 

 

 

Perspectiva práctica 

 

La perspectiva práctica, según Salazar (2008) considera una posible solución a los proble-

mas descubiertos desde lo académico y lo técnico; por lo tanto, dependiendo del trabajo 

contextualizado con que se realiza; el trabajo complejo de los maestros a menudo tiene que 

enfrentar situaciones que son difíciles de predecir. El futuro maestro debe enfrentar pro-

blemas cuya solución requerirá de muchos enfoques desde lo político que serán específicos; 

cabe considerar que se destacan dos modelos generales. 

El modelo tradicional: es la noción de enseñanza como oficio, cuyo conocimiento ha sido 

acumulado por años a través de la práctica constante. Por eso se plantea que el conocimien-

to de los docentes es más aplicativo que teórico, teniendo como objetivo romper el papel 

pasivo de los futuros maestros e involucrarlos en construir el aprendizaje de los estudiantes, 

les ayuda a practicar en su profesión. 

El modelo reflexivo sobre la práctica: Plantea la capacitación de los maestros en la práctica 

del trabajo del profesor, pero todas las acciones emprendidas, se fundamentan en la utiliza-

ción de planificación y corrección permanente a través de las evaluaciones formativas. 

Dentro de la mentalidad del enfoque práctico y reflexivo, Dewey (1989) puede considerarse 

uno de los pioneros en el enfoque reflexivo de la práctica; identificó la necesidad de unir lo 

procedimental y la reflexión al pensar que solo a través de ellas el futuro maestro podrá 

contrastar sus teorías y mejorar todas las acciones docentes, tanto en su profesionalización 

como en su sentido de formarse debe mencionar el trabajo de Perrenoud (2001) y Marcelo 

(2009). Se puede decir, que la perspectiva abandona la idea del profesor para adaptarle co-

mo un verdadero estratega del aprendizaje, quien, según la situación y el medio cambiante 
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en el que trabaja, decide implementar una estrategia u otra para mejorar la calidad educati-

va. 

 

 

Perspectiva crítica 

 

La reflexión sobre la práctica educativa enlaza la crítica desde el punto social y cultural, es 

decir esta perspectiva influye directamente en aprovechar la educación para poder plantear 

las necesidades y requerimientos de educación de la sociedad, esto quiere decir que aporta 

directamente en la construcción del modelo educativo de un país. En la perspectiva crítica 

se puede, percibir dos modelos de formación: 

El modelo de crítica y reconstrucción social: se concentra en la idea de que los maestros 

deben mantener la neutralidad política; este modelo plantea la necesidad de promover el 

cambio social a través de una educación que favorezca el logro de un mundo más justo. En 

este caso, para Pérez- Gómez (1992a), los docentes están pensados como activistas políti-

cos y la educación se concibe como una actividad crítica y práctica social. 

El modelo de Investigación-Acción: la enseñanza construida con aporte de la sociedad y la 

cultura ayuda en una educación implementada por los maestros a través de la interpretación 

subjetiva, lleva a cabo del fenómeno educativo. El modelo de investigación-acción; según 

Medina (2010) surge con la intención de reducir la sustanciación de la teoría y la práctica, 

en este sentido el método planteado por Stenhouse (2008) propone que la teoría es una crí-

tica directa de la perspectiva técnica y las contribuciones hechas al trabajo de enseñanza, 

los docentes no tienen contacto directo con los estudiantes. Imbernón (2002) establece que 

se puede confirmar que el propio Stenhouse distingue entre la investigación realizada al 

personal docente y la investigación sobre educación. Imbernón no rechazó el modelo de 

investigación-acción y la preparación de los maestros, siempre que se contrastara con la 

práctica. 
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2.3.5.2. Factor de Determinante Humano en la Educación  

 

Un determinante es un factor que precisa con exactitud lo que una cosa puede ser o 

hacer, en el término social son elementos constitutivos tanto internos como externos que 

están presente en cualquier situación, son concluyentes e inciden tanto en aspectos 

positivos como negativos. En cuanto al ser humano existen factores que están anclados a su 

dimensión biológica, física emocional psicológica social y hasta lo espiritual que lo 

determinan como tal.  Los factores humanos hacen referencia a las personas en sus 

situaciones de vida y de trabajo; su interacción con el medio ambiente, la manera de 

proceder y la relación con los demás  (Organización de Aviación Civil Internacional, 2007). 

Son alusivos a las personas como un sistema bio-psicosocial inmersos en una 

situación laboral y ellos determinan y explican la forma como ese desempeño repercute 

sobre sí mismo, es decir tiene que ver con la manera de desenvolverse y la optimización de 

realizar una labor, lo cual influye en lo profesional, social y por ende en el bienestar 

personal (COPREVAC, 2015).  

 En el ámbito de la educación el factor humano es determinante en la calidad 

educativa, de allí que el docente de acuerdo con lo que refiere la UNESCO (2016): 

Son la condición fundamental para garantizar una educación de calidad, profesores 

y educadores deberían estar empoderados y contar con un régimen de contratación y 

remuneración adecuado, así como con la motivación y las calificaciones 

profesionales pertinentes y los apoyos necesarios dentro de sistemas eficientes y 

bien gestionados, dotados de suficientes recursos. (p.3) 

Los docentes se constituyen como pieza importante en la dinámica y la calidad 

educativa en todos los niveles y modalidades; pero existen elementos factoriales que 

determinan su proceder y entre ellos se puede evidenciar en lo referido por la UNESCO que 

la motivación junto con la remuneración y calificación profesional son elementos decisivos 

en la calidad educativa. En este sentido la misma comisión internacional sobre la educación 

para el Siglo XXI hace mención que para mejorar la calidad y la motivación de los docentes 
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es perentorio que los países establezcan como propiedad medidas importantes que permitan 

mejorar estos aspectos de allí que Delors (1996, p.86) señala los siguientes factores:  

Contratación. Mejorar la selección, ampliando al mismo tiempo la base de contratación 

gracias a una búsqueda más activa de los candidatos. Cabe contemplar la adopción de me-

didas especiales para facilitar la contratación de candidatos de orígenes lingüísticos y cultu-

rales diversos. 

Formación inicial. Establecer nexos más estrechos entre las universidades y los institutos de 

formación de los futuros maestros de primaria y profesores de secundaria. A largo plazo, el 

objetivo debería ser lograr que todo el profesorado, y sobre todo el de secundaria, de forma 

tal que haya cursado estudios superiores impartiéndose su formación en cooperación con 

las universidades o incluso en un marco universitario.  

Formación continua. Desarrollar los programas de formación continua para que cada maes-

tro o profesor pueda tener acceso frecuente a ellos, en particular mediante las tecnologías 

de comunicación apropiadas. Dichos programas pueden servir para familiarizar al profeso-

rado con los últimos progresos de la tecnología de la información y la comunicación. 

Profesorado de formación pedagógica. Debe prestarse especial atención a la contratación y 

al perfeccionamiento del profesorado de formación pedagógica para que a futuro pueda 

contribuir a la renovación de las prácticas educativas. 

Control. La inspección debe ofrecer no sólo la posibilidad de controlar el rendimiento del 

personal docente, sino también de mantener con él un diálogo sobre la evolución de los 

conocimientos, los métodos y las fuentes de información. Conviene reflexionar respecto de 

los medios de identificar y premiar a los buenos docentes. 

Administración. Las reformas de gestión encaminadas a mejorar la dirección de los estable-

cimientos escolares pueden simplificar las tareas administrativas diarias que incumben a los 

docentes y permitir una concertación en torno a los objetivos y los métodos de enseñanza 

en contextos particulares.  

Participación de personal exterior. Se puede asociar de diferentes maneras a los padres al 

proceso pedagógico y lo mismo puede decirse de las personas que tienen experiencia prác-

tica en algunas materias enseñadas en las escuelas profesionales. 
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Condiciones de trabajo. Hay que aplicarse más a sostener la motivación del personal docen-

te en las situaciones difíciles, y para que los buenos profesores no abandonen la profesión 

hay que ofrecerles condiciones de trabajo satisfactorias y sueldos comparables a los de 

otras clases de empleo. 

Medios de enseñanza. La calidad de la formación pedagógica y de la enseñanza depende en 

gran medida de los medios de enseñanza, particularmente los manuales. La renovación de 

los programas escolares es un proceso permanente al que hay que asociar al personal do-

cente en las etapas de concepción y ejecución. La introducción de medios tecnológicos 

permite una difusión más amplia de los documentos audiovisuales, y el recurso a la infor-

mática para presentar los nuevos conocimientos, impartir saberes prácticos o evaluar el 

aprendizaje ofrece numerosas posibilidades.  

 

 

Participación 
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Figura 12 .Medidas importantes en la calidad del personal (Delors, 1996). Elaboración propia. 

 

Con base en lo señalado, se puede inferir que existen otros factores anclados a tres 

aspectos fundamentales: los personales, profesionales, y los sociales.  En relación con los 

aspectos personales se hace mención de la motivación del docente. La motivación de 

acuerdo con Camargo (2016) es uno de los factores claves que permiten que el individuo se 

desarrolle en las diversas áreas de su vida, en especial en el área laboral, dado que por 

medio de ella se orientan las acciones para alcanzar los fines y objetivos que persiguen. Es 

importante acotar que la motivación y satisfacción no son conceptos sinónimos, pero se 

relacionan entre sí. La motivación se refiere al comportamiento dirigido a alcanzar metas e 

incentivos, mientras que la satisfacción se deriva del éxito que se alcance con el proceso de 

motivación. La satisfacción es una variable importante del proceso de motivación. La 

satisfacción significa realización personal en virtud de la experiencia provocada por 

diversas actividades y recompensas (Hernández Herrera, 2011). 

Desde la óptica educativa es importante que el docente se sienta motivado, pero a la 

vez satisfecho, no solo hacia los logros alcanzados por los estudiantes sino con toda la labor 

que está realizado. Para autores como Mitrop y Ódernes (2017) la motivación en los 

profesores es el núcleo de las mejoras educativas. 

En la actualidad, la mejora escolar se ha vuelto una preocupación generalizada para 

gobiernos, administradores escolares y empresas privadas. Así, políticas gubernamentales, 

sistemas de inspección de calidad, evaluaciones, carrera docente, apoyo técnico, desarrollo 

profesional, programas de instrucción y tecnologías de la información, son algunos de los 

inductores externos que se utilizan para impulsar la mejora escolar. Junto a ellos, se debe 

considerar también las existencias de motivadores intrínsecos para el mejoramiento. Por 

ejemplo, cuando los docentes perciben que los estudiantes tienen necesidades insatisfechas, 

se experimentan conflictos en las relaciones humanas o se perciben discrepancias entre lo 

que se espera y lo que realmente aprenden los estudiantes. Todos o algunos de estos 
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elementos podrían activar la motivación intrínseca de los maestros a resolver problemas 

severos y a querer ser más efectivos en su labor (Mitrop y Ódernes, 2017, p. 296) 

Al analizar estos aspectos, puede observarse que las personas y en este caso el 

docente, establece su profesión en una organización escolar que satisfaga sus necesidades y 

así pueda sentir la motivación natural de hacer con gusto su labor sin el temor de 

considerase menospreciado o desvalido ante la sociedad.   

Otros de los factores humanos determinante en la educación son los relacionados 

con los aspectos profesionales. Aquí se hace mención del desarrollo profesional y a la 

formación permanente que debe tener el docente antes de su profesionalización y durante la 

labor académica.  

El concepto de desarrollo profesional docente ha sido abordado por diversos autores, investigadores y desde 

varios puntos de vista. Hargreaves (1999, citado por Salgado y Peña, 2009) señala la existencia algunas 

etapas de profesionalismo, que se presentan de la siguiente manera: 

 

 

Figura 13. Etapas de profesionalismo (Peña, 2009). Elaboración propia. 

La Etapa Pre-profesional, también conocida como la de formación inicial 

profesional 

La Profesional Autónomo; el docente es el responsable de la enseñanza y a través de 

los procesos administrativos determina los métodos, las técnicas y las estrategias a seguir 

para propiciar un ambiente de aprendizaje. 

La Profesional Colegiado, en la cual se habrían encaminado ciertos esfuerzos para la 

construcción de culturas profesionales de colaboración más sólidas y que apunten a un 

propósito común.  

En palabras de Martínez (2007) el desarrollo profesional hace referencia a todas las 

actividades que realiza el docente durante todo el ejercicio de la profesión, en él están 
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implícitos las experiencias los conocimientos la construcción de aprendizaje y la enseñanza, 

todas ellas planificadas y que han aportado un beneficio directo o indirecto al estudiante a 

la escuela y a la calidad de la educación. La formación del profesor según Climent y 

Carrillo (2004):  

Se entiende como un proceso interactivo inmerso en un contexto social organizativo 

cultural básicamente entre formadores y estudiantes. Incluyendo también las 

interacciones sistemáticas entre profesores dirigidas al crecimiento profesional, al 

mismo tiempo podemos ver la formación de profesor como un entorno de 

aprendizaje para todos los involucrados en este proceso de interacción. (p.2) 

El desarrollo profesional por lo tanto no es aspecto que favorece a la persona de 

forma particular, sino que todo ese desarrollo adquirido en interacción repercute 

positivamente en todos los involucrados en este al sistema educativo, es decir que mayor 

desarrollo profesional docente mayor es el beneficio para el contexto escolar.  

Tomando en cuentas estas consideraciones es válido exponer algunos conceptos que 

de acuerdo con Jurado (2001) están involucrados en el desarrollo profesional: 

- Validez ecológica, quiere decir que toda planificación debe servir a las necesidades 

sociales lo que exige al conocimiento del medio socio laboral y socio comunitario del que 

surgirán los objetivos que una vez conseguido facilitará los procesos de adaptación de las 

personas quien sea los contextos laborales específicos o los sociales se profundizan en la 

transferencia de la acción en la medida que la formación de base responda a estas 

exigencias. 

- Validez formativa, enfatiza en el desarrollo profesional de la persona a partir de los 

aprendizajes previos como necesarios para la realización de otros aprendizajes que sean 

requeridos a nivel superior, planteando por tanto su funcionalidad través de lo excéntrico y 

extensivo. 

- Validez personal, incidirá sobre el desarrollo personal extendiendo el mismo desde 
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el potencial heterotrófico de desarrollo de la persona e integrando todos aquellos aspectos 

diferenciadores que permiten asumir la individualidad como eje y clave del proyecto 

formativo (Jurado, 2001, p.74)  

 

 

Figura 14 Conceptos involucrados en el desarrollo profesional (Jurado, 2001). Elaboración propia. 

 

El desarrollo profesional de los docentes como capital humano es determinante para 

garantizar calidad educativa, Esto implica recocer el valor social como gestores de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, generadores de conocimientos y agentes 

fundamentales en la formación y desarrollo humano. 

En este mismo orden de ideas, y unido a al desarrollo profesional está la formación 

permanente del docente como otro factor humano determínate en la calidad educativa la 

cual en palabras de Orozco y Gallegos (2002)  “significa construir un hombre a partir de su 

praxis social, de conocer su mundo y conocerse para interaccionar con su realidad y 

transformarla” (p 14). Según Avalos (2008, citado por Miranda Jaña y Rivera, 2009) el 

concepto de formación permanente se dispone desde dos enfoques epistémicos que 

establecen la gestión de los procesos formativos asociados a los docentes: 

El primer enfoque es de Déficit y el otro y, el Desarrollo Profesional Docente. El 

primero de acuerdo con el autor hace énfasis en una visión docente que adolece de ciertas 

competencias, al cual hay que capacitarlo para su desempeño. El segundo orienta hacia una 
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visión de progreso, donde los educadores son considerados portadores de saberes y 

experiencias previas y en continuo aprendizaje profesional. Mientras la perspectiva 

del Déficit “pone su mirada en la incompetencia del sujeto en formación, en sus falencias e 

incapacidades, la segunda parte valorando las capacidades y destrezas que posee el sujeto” 

(p. 157). 

Ciertamente lo señalado por los autores es una realidad, incluso se puede decir que 

socialmente existen dos tipos de docentes aquellos cuya formación inicial tiene sus raíces 

en centros oficial de formación profesional y están los otros que por circunstancias están 

dentro del contexto educativo sin ser docente y necesitan estar formados.  

Lo más importante es que por la dinámica social, cultural y tecnología es 

imprescindible la formación permanente del docente esto evitará un desfase entre los 

procesos de enseñanza y el aprendizaje y el contexto actual contemporáneo.  

En este sentido Fonseca, Hernández y Forgas (2017) señalan que la formación 

continua no se puede reducir a un bagaje de conocimientos o habilidades, ya que el mundo 

actual necesita de la riqueza espiritual; el ser humano debe tener sensibilidad ética, 

sensibilidad estética, sentimientos de responsabilidad y compromiso para enfrentar los 

retos. Ella debe estar también direccionada al mejoramiento humano, lo que en el proceso 

de formación continua de los docentes de las Instituciones de Educación Superior se 

concreta en la elevación de la profesionalización docente y, por ende, en su desempeño 

profesional.  

Asimismo, para Sánchez (2009) define la formación permanente del docente como 

aquel proceso que colabora en la adquisición mejoría y optimización de los conocimientos 

referidos a los contenidos científicos aspectos metodológicos estrategias y actitudes de 

quienes imparten la docencia, siendo su finalidad prioritaria favorecer el aprendizaje del 

estudiante. El autor referido hace una agrupación de cinco modelos de formación 

permanente del docente los cuales según su criterio pueden perseguir la misma finalidad, no 

obstante, se diferencia en su fundamento conceptual (Figura 15) 
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Figura 15 Modelo de formación permanente (Sánchez 2009). Elaboración propia 

 

- Modelo de formación orientada individualmente:  este modelo se caracteriza por ser 

un proceso en el cual los mismos profesores son los que planifican y siguen las acti-

vidades de formación que pueden facilitar su aprendizaje de esta forma el profeso-

rado aprende sin que sea requisito la existencia de un programa definido y organi-

zado formalmente. 

- Modelo de observación y evaluación: este modelo de formación está conectado con 

la necesidad de saber cómo están los docentes afrontando las prácticas diarias para 
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aprender de ella. Este modelo la reflexión y el análisis son medios fundamentales 

para el desarrollo profesional. 

- Modelo de desarrollo y mejora: este modelo tiene lugar cuando los profesores están 

implicados en tareas de desarrollo curricular diseño de programas o en general me-

jorar la institución educativa mediante proyectos didácticos y organizativos, y con 

todos ellos tratan de resolver situaciones problemáticas generales o específicas rela-

cionadas con la enseñanza en su contexto. 

- Modelo de entrenamiento o institucional: la concepción básica que apoya este mo-

delo de formación es que hay una serie de comportamientos y técnicas que merecen 

que los profesores reproduzcan en clase normalmente. En este modelo el objetivo el 

contenido y el programa de formación son establecidos por la dirección es propia de 

las instituciones ejecutoras, aun cuando hay algunas propuestas que implican a los 

participantes en la planificación inicial del programa. 

- Modelo de investigación o indagativo: este modelo requiere que el profesorado 

identifiqué un área de interés recoge información y basándose en la interpretación 

de estos datos realicé los cambios necesarios en la enseñanza la fundamentación de 

este modelo se encuentra en la capacidad del profesorado para formular cuestiones 

válidas sobre su propia práctica y marcarse objetivos que traten de responder a tales 

cuestiones.  

 

De conformidad con lo señalado el proceso de formación permanente o continúa del 

docente es un factor que está apegado tanto a criterios personales como a institucionales. 

En lo personal es una decisión propia de querer superar obstáculos, estar al día con los nue-

vos saberes para dominar las demandas actuales; en cuanto a los criterios institucionales 

estos deben estar planificados desde la gerencia educativa como parte de la gestión institu-

cional en aras de ofrecer una educación de calidad.  A modo de cierre de este apartado se 

presenta la integración de los Factores de Determinante Humano en la Educación 
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Figura 16 Factores humanos determinantes en la Educación. Elaboración propia. 

 

 

2.3.5.2 Formación del Docente de Educación Física 

 

Competencias profesionales del docente de Educación Física 

 

El mantenimiento del profesionalismo docente permite que tengan una variedad de cono-

cimientos y habilidades en la cual los docentes puedan trabajar de acuerdo con su especiali-

dad de acuerdo con las demandas que el organismo rector de la educación lo disponga. De 

allí, en la actualidad se habla de competencias como el modo del saber hacer contextualiza-

do e idóneo en el que el profesional despliegue todos sus saberes en las situaciones especí-

ficas que requieren de su intervención; competencias que deben ser asumidas con enfoque 

holístico y no de manera parcelada para responder con pertinencia pedagógica y social (Is-

la, 2006).  
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Al respecto, Pazo y Tejada (2012) manifiestan que los profesores de Educación Física fre-

cuentemente muestran competencias de trabajo de tipo colaborativas y de liderazgo, no así 

en competencias como la expresión oral y escrita. Sin embargo, se considera que la forma-

ción del docente debe integral de acuerdo con el principio de pertinencia y contextualiza-

ción anteriormente mencionada. Un docente de Educación Física debe cumplir varias com-

petencias, según los planteamientos de Isla (2006): 

 

 

 
Figura 17 Competencias del docente de Educación Física (Isla, 2006). Elaboración propia. 
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Conocimiento científico, técnico y educativo: Es importante que el docente de Educación 

Física tenga conocimiento actualizado con respecto a las ciencias deportivas, a la forma de 

implementar las TIC en educación física y a los distintos avances en el área que pueden ser 

de apoyo para la didáctica del docente. 

Diseño de proyectos de organización: El docente debe poder diseñar, implementar y eva-

luar proyectos en el área de Educación Física que den respuesta a las necesidades e intere-

ses de los estudiantes con sentido de pertenencia sociocultural. 

Gestión de las tecnologías de la información y la comunicación: Un docente capaz de ma-

nejar distintas herramientas TICs para apoyar su labor pedagógica. 

Comunicación y relación con sus estudiantes: Un docente capaz de crear espacios de con-

fianza y proponer un aprendizaje dialógico a sus estudiantes. 

Tutores: La tutorización como acompañamiento específico a los estudiantes que requieran o 

mayor apoyo o tengan alto desempeño en el área. 

Diseño y elaboración de materiales: Un docente que pueda diseñar recursos didácticos y 

materiales que respondan a los requerimientos pedagógicos de los alumnos en consonancia 

con los objetivos de aprendizaje. 

Gestión educativa y deportiva: Se involucra en la planificación, estructuración, gestión y 

evaluación de las acciones propias del ámbito administrativo deportivo. 

Metacognición: Que permita a los estudiantes gestionar de forma autónoma sus conoci-

mientos para enfrentar tanto los aspectos propios del área como otras situaciones de vida.  

Creatividad: Un docente que pueda movilizar sus propios recursos cognitivos y capital cul-

tural para enfrentar la situación pedagógica con variadas herramientas y propuestas.  

Liderazgo: Para conducir las acciones en pro del aprendizaje de los estudiantes, un modelo 

a seguir para ellos que motive y propicie la participación de todos. 

Trabajo en equipo, identidad y compromiso institucional: Un docente con capacidad para 

emprender acciones conjuntas con los demás miembros del equipo docente en pro de mejo-

rar los procesos de enseñanza aprendizaje y obtener resultados visibles. 

Compromiso social: Con su práctica pertinente y que responda a las situaciones contextua-

les que vive el estudiante, un docente con sensibilidad hacia las experiencias de sus alum-

nos. 
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Valores: Los docentes transmiten valores a sus estudiantes, una forma de ser y de actuar 

ante sí mismo y los demás en un entorno educativo solidario y humanista. 

 

 

El hacer docente en el área de Educación Física 

 

Todo docente al planificar y evaluar debe responder a la visión y misión del sistema educa-

tivo que rige en su país, asumiendo las metodologías y enfoques curriculares vigentes, es 

decir, debe anclarse al ordenamiento establecido para el hacer pedagógico conforme ade-

más al propio currículo existente en los diferentes niveles educativos. Fraile (2004) asegura 

que el contexto del ámbito educativo está en relación directa con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el cual puede mejorar con la utilización de la investigación acción participativa 

como estrategia para mejorar la práctica docente.  

Uno de los planteamientos más relevantes es el expuesto por Romero y Cols (2004) debido 

a que mencionan que la aplicación de la didáctica requiere de conocimientos amplios en su 

identificación, construcción y en su uso educativo; entonces, el maestro debe participar 

directamente en el aprendizaje de los estudiantes y para ello poseer competencias para en-

señar. Por otra parte, los docentes deben dominar todos los tipos de evaluación y saber uti-

lizar las técnicas e instrumentos de valoración necesarios de acuerdo con el momento esco-

lar, situación de aprendizaje, contenidos a abordar, entre otros. Ello implica, conocer como 

aprenden sus estudiantes porque en función de eso se puede tener una realidad de las difi-

cultades académicas y podrá replantear la planificación. En lo que concierne a la Educación 

Física conllevar el aspecto de que no solo lo físico debe ser evaluado ni no solo lo físico 

debe ser desarrollado, debido a que la dualidad de cuerpo mente, es transformada en un ser 

integral que piensa, se relaciona, tiene sentimientos y por ende se comunica. En este sentido 

la función docente siempre será en línea de ayuda y de guía de un aprendizaje que constru-

yen los estudiantes de acuerdo a sus capacidades, condiciones y la mediación que se propi-

cia, respetando su individualidad y forma de aprendizaje. 

En el caso del docente ecuatoriano de Educación Física, se aspira que con base en el docu-

mento oficial implementado asuma los enfoques curriculares contentivos en él: enfoque 
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lúdico, inclusivo y de la corporeidad, y así,  sea abierto y flexible a nuevas experiencias de 

aprendizaje y a la ejecución de formas de enseñanza activas y cooperativas en la Educación 

Física. Asimismo, considerar aspectos como la equidad de género, las posibilidades y capa-

cidades de los estudiantes y por supuesto sus diferencias de todo tipo; es decir, descarte el 

enfoque deportivista de enseñanza por un enfoque más lúdico del área, siendo consecuentes 

con los valores propios de la educación ecuatoriana. En el desarrollo del área de Educación 

Física, se proponen los siguientes aspectos relacionados al hacer docente: 

Generación del conocimiento: Inicialmente, debe plantearse el propósito del aprendizaje 

como requisito previo a la planificación curricular, así como revisar el recorrido escolar de 

los alumnos, por lo tanto el preguntar a los docentes anteriores sobre el grupo de estudian-

tes que se recibe, el revisar las evaluaciones previas al ingreso al curso actual, el realizar las 

pruebas de diagnóstico y generar empatía para rescatar sus necesidades de aprendizaje, el 

poder relacionarse e involucrarse en juegos de participación integral, brindará el propósito 

de aprendizaje tan ansiado para el inicio de una planificación congruente y pertinente. 

Una vez planteado el propósito del aprendizaje del grupo de estudiantes, el docente plantea-

rá la construcción o reestructuración de la planificación si fuera del caso con base al diag-

nóstico, tomando en cuenta los cuatro elementos de las destrezas con criterio de desempe-

ño: la destreza, el contenido curricular, el nivel de complejidad y por su puesto el contexto, 

todo para garantizar ese aprendizaje que sea de aplicación en otros ámbitos que no sea el 

educativo, garantizando la reducción del sedentarismo. La evaluación estará relacionada a 

la planificación de las destrezas con criterio de desempeño y su periodización para que se 

tomen acciones evaluativas formales y las decisiones en cuanto a técnicas e instrumentos 

adecuados. 

Competencias académicas: Blanco (2008) plantea que competencias académicas son todos 

los conocimientos en contenidos, metodologías y evaluación que un docente debe conside-

rar para su rol, en especial el profesor de Educación Física a más de esas consideraciones 

debe tener la capacidad de interpretar el currículo de Educación Física y flexibilizar en la 

desagregación, gradación y contextualización de las destrezas con criterio de desempeño. 

Por lo que el agregar contenido curricular y desarrollarlo es un hacer propio del docente, 

que crea y recrea el currículo desde una perspectiva constructivista social, no como un rece-
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tario a cumplir, sino seleccionando y adecuando los contenidos en función al propósito de 

los aprendizajes de sus estudiantes, por lo tanto, ningún grado por igual que sea el nivel, 

debe tener el mismo contenido curricular. En este sentido, también se propone entre las 

competencias académicas del docente con relación a los bloques curriculares de Educación 

Física, las siguientes: 

La primera competencia es Interpretar y contextualizar los contenidos curriculares o destre-

zas con criterio de desempeño del primer bloque curricular Prácticas Lúdicas, que no es 

otra cosa de conocer todos los diferentes tipos de juegos y sus juegos en dependencia de la 

parroquia, ciudad o provincia del Ecuador, en cuanto a su origen, características, roles, ob-

jetivos y reglas, de tal forma que el docente realizará la gradación y desagregación de la 

destreza con una visión de ajustarse al propósito del aprendizaje. Sin alejarse de su aplica-

ción en dependencia de lo planteado por el Ministerio de Educación y sus enfoques curricu-

lares. 

La segunda competencia académica será conocer e interpretar todas las destrezas con crite-

rio de desempeño del bloque prácticas gimnásticas con contenidos diversos en cuanto al 

mejoramiento de la condición física a través de destrezas y secuencias gimnásticas estructu-

radas por edad, de acuerdo con el material e infraestructura localizada en las instituciones 

educativas, sin dejar de lado la planificación de metodologías activas y su contexto. 

La tercera competencia académica también será conocer e interpretar las destrezas con cri-

terio de desempeño que conforman el bloque curricular prácticas corporales expresivo-

comunicativas, en el ámbito de sus contenidos, es decir, actividades y ejercicios que le ayu-

den a expresar y comunicar de acuerdo con su edad y contexto. 

La cuarta competencia académica es interpretar las destrezas con criterio de desempeño del 

bloque curricular prácticas deportivas, en cuanto al desarrollo de las técnicas y tácticas de 

diferentes deportes, no con el sentido de competencia o entrenamiento deportivo, sino con 

el sentido de iniciación y el gusto por la práctica deportiva, desde luego se recomienda que 

no se salga de las orientaciones de los enfoques curriculares, los cuales se implementarán 

de acuerdo a la edad y condiciones de los estudiantes desde el punto de vista motriz, social, 

cognitivo y afectivo. 
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La quinta competencia académica es interpretar y asociar las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque curricular construcción de la identidad corporal con los cuatro blo-

ques curriculares principales. Este bloque es de vital importancia debido al alto grado de 

conciencia y conducta motriz que se genera individual y grupalmente en los estudiantes. 

La sexta competencia motriz es interpretar y asociar las destrezas con criterio de desempe-

ño del cloque curriculares relaciones entre las prácticas corporales y la salud con los otros 

cuatro bloques curriculares principales; en esta línea se debe conocer todo lo que conlleva 

sobre el antes, durante y después de la ejecución de los ejercicios y actividades de la Edu-

cación Física, para generar esa cultura del cuidado de sí mismo y de los demás. 

El docente en formación: Díaz y Hernández (2004) dicen que el docente se debe desarrollar 

profesionalmente en el campo de acción es decir en el aula de clases, a partir del interés de 

conocer lo que está sucediendo en la sociedad, es decir los cambios que ocurren con las 

generaciones de estudiantes y sus intereses, para alcanzar el perfil de salida del bachiller 

ecuatoriano. Por lo tanto, la formación es permanente y se basa en la investigación y en la 

autoformación docente y de sus pares. 

Por lo tanto, el maestro refleja los procesos de actualización a través de la participación 

activa de cursos de aprobación y asistencia, congresos  de área y científicos, la participa-

ción de ponencias, en realizar investigación de contenidos y bibliográfica, en realizar círcu-

los de aprendizaje entre pares, el aprovechar cualquier nicho del conocimiento para poder 

ser mejor profesional, genera ese cumplimiento de la palabra docente actualizado, que se-

guramente mejorará la calidad educativa de sus estudiantes en función a superar el estándar 

planteado por el Instituto de Innovación y sus pruebas Ser Bachiller y Ser Estudiante. Díaz, 

Barriga y Hernández (2004) plantean una concepción de desarrollo profesional al mencio-

nar que debe responder a los requerimientos y necesidades de la población y de lo estable-

cido por la política educativa. Se puede decir que la capacitación es igual o más importante 

que la propia experiencia, solo hace falta el involucrase, debido a que lamentablemente en 

el Ecuador la capacitación en Educación Física es escasa y poco valorada por los mismos 

docentes y por las autoridades. 

Asimismo, varios autores hablan sobre la importancia del desarrollo profesional de los do-

cenes, entre ellos Rocha (2001) plantea que el desarrollo profesional es una necesidad, de-
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bido a que el conocimiento está acelerado al igual que la tecnología y si no se embarca en 

este tren de la actualización van a quedar como un docente mediocre y desactualizado, por 

lo tanto, se establece que la actualización se debe generar todos los años lectivos, en un 

período por lo menos de 120 horas de capacitación con aprobación.  

Monereo (2010) por su parte, plantea que la formación docente va en función del servicio 

que presta a los estudiantes, por lo tanto, tiene la responsabilidad de actualizarse desde dos 

visiones: por un lado, el ser conscientes de la necesidad de capacitarse individualmente y 

por otro lado el valor de capacitarse junto a sus pares académicos. Otro autor que coincide 

en este planteamiento es Schön (2004), que plantea la tesis de que la formación docente es 

el punto clave que moverá todo el mundo, en el sentido de la transformación de los indivi-

duos.   

Con la implementación del nuevo Currículo Nacional ecuatoriano se han realizado procesos 

de capacitación para el entendimiento de este, sustentados en la importancia de una forma-

ción permanente que necesitan los docentes en las diferentes áreas; como se ha planteado 

en este documento por parte del Ministerio de Educación que además ha estructurado una 

Guía Metodológica para la Educación Física (Posso, 2018). Dicho recurso permite tener un 

entendimiento más cercano de la metodología y los enfoques curriculares, como también la 

interpretación de las destrezas con criterio de desempeño, sumado a los talleres de sociali-

zación mencionados que busca que quienes reciban la capacitación deben ser los futuros 

talleristas que repliquen esta socialización en sus circuitos e instituciones educativos. En 

otras palabras, se sustenta la importancia de una formación constante y permanente cuyo 

objetivo es el fortalecimiento profesional el cual debe ser contextualizado de acuerdo con el 

mencionado propósito de aprendizaje que es el punto de partida de todo docente y el cual 

ha provocado la contextualización del aprendizaje desde un enfoque constructivista social. 



Richar Jacobo Posso Pacheco 

 

   

 133 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Introducción 

 

La epistemología es la filosofía de la ciencia, es la teoría del conocimiento que intenta ex-

plicar cómo se concibe y se relaciona el conocimiento. Desde esta perspectiva, indaga sobre 

los supuestos que lo fundamentan, los límites, la validez y el análisis profundo de la prácti-

ca científica. Así, toda investigación que se emprende se enmarca en una posición episté-

mica del conocimiento que permite reflexionar acerca de la problemática y de las concep-

ciones teórico-metodológicas en el área disciplinar (Ugas, 2016). Por otro lado, el término 

epistemología se utiliza en varios sentidos y, a este respecto, Gutiérrez (1999) dice: 

La epistemología es la que se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, 

los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así como la 

relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. (p. 18) 

En este mismo sentido, Bunge (2002) señala que la epistemología es la rama de la investi-

gación científica y su producto es el conocimiento científico, que sirve para cambiar positi-

vamente el trasfondo de la investigación: 

La epistemología contribuye a desenterrar los supuestos filosóficos de planes, métodos o 

resultados de las investigaciones científicas de actualidad, ayuda a resolver problemas cien-

tíficos, a reconstruir teorías científicas de manera axiomática, a participar en las discusiones 

sobre la naturaleza y el valor de la ciencia pura y aplicada, por último, servir de modelo a 

otras ramas de la filosofía. (p. 45) 

En el marco de las observaciones anteriores, se asume para esta investigación una perspec-

tiva de la relación sujeto-objeto, en la cual el investigador intenta acceder a la realidad de 

forma objetiva y predeterminando los aspectos a estudiar, es decir, una orientación raciona-

lista-deductiva. Esta aseveración coincide, además, con el paradigma positivista de las 

ciencias. Un paradigma es un cuerpo modélico de cómo acceder a la ciencia, es decir, cómo 
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se hace ciencia, por lo cual es contentivo de ideas, creencias y formas procedimentales que 

lo definen. 

Al ubicar esta investigación dentro del paradigma positivista, se ampara en la asunción de 

una realidad objetiva, palpable, verificable que puede analizar la implementación del diseño 

curricular para la Educación Física ecuatoriana y su relación con las variables inherentes al 

determinante humano. Hurtado y Toro (2007) conciben el paradigma positivista como un 

paradigma analítico en el que la razón es la autoridad que rige el camino de la investigación 

científica y existen verdades observables que pueden resultar de conectar y generalizar va-

riables de estudio.  

En el presente apartado se argumenta la metodología empleada en la investigación, es decir, 

se definirán las técnicas y los procedimientos utilizados para llevar a cabo la indagación. Es 

el ¿cómo? se realizó el estudio para responder al problema, al respecto se pretende describir 

la naturaleza y diseño de la investigación, las hipótesis, las técnicas de recolección de datos 

o procedimientos, así como la población y muestra, las variables, los instrumentos y análi-

sis de estos. 

 

 

3.2Diseño de la investigación 

 

Cada paradigma asume un enfoque metodológico propio que responde a cómo se procede 

para ejecutar el proceso de búsqueda científica. Es así, como al desprenderse de lo subjetivo 

y plantearse hipótesis de trabajo como observador externo, el investigador dentro del para-

digma positivista asume el enfoque cuantitativo de la investigación; en este caso los facto-

res de determinante humano que se relacionan con la implementación del currículo de edu-

cación física en Ecuador, para lo cual se han formulado variables dependientes e indepen-

dientes para el análisis del objeto de estudio.    

El enfoque cuantitativo además está orientado a buscar resultados medibles de la realidad 

estudiada, basado en muestras representativas de la población, a través de la utilización de 

instrumentos que recojan de forma veraz y confiable los datos, es decir, que se busca tomar 
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una muestra representativa de los docentes de Educación Física que participan en la imple-

mentación curricular para a través de un instrumento previamente diseñado conocer los 

factores humanos que se relacionan a este proceso. Asimismo, la teoría previamente expli-

citada es la fundamentación clave para operacionalizar la variable y se privilegia la estadís-

tica para el análisis de los datos (Hurtado y Toro, 2007). Para Sánchez-Flores (2019) el 

enfoque cuantitativo: 

Trata con fenómenos que se pueden medir a través de la utilización de técnicas estadísticas para el análisis de 

los datos recogidos, su propósito más importante radica en la descripción, explicación, predicción y control 

objetivo de sus causas y la predicción de su ocurrencia a partir del desvelamiento de las mismas, 

fundamentando sus conclusiones sobre el uso riguroso de la métrica o cuantificación, tanto de la recolección 

de sus resultados como de su procesamiento, análisis e interpretación, a través del método hipotético-

deductivo. (p. 103) 

Al respecto y como se ha mencionado, este trabajo por su carácter cuantitativo “utiliza la 

recolección de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis estableci-

das previamente, confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” (Hernández, Fer-

nández y Batista, 2014, p. 10). 

La presente exploración se sustentó en una investigación de campo, con la cual se realizó el 

análisis sistemático del problema de la realidad de la implementación del Currículo Nacio-

nal para la Educación Física ecuatoriana, con el propósito de describirla e interpretarla, 

entender su naturaleza y factores constituyentes. 

En cuanto al nivel de la investigación, se trata de un estudio descriptivo de carácter correla-

cional, en el cual, según estos mismos autores, el propósito del investigador es describir 

situaciones y eventos, conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En este caso par-

ticular, referido a las variables inherentes al determinante humano en la implementación del 

currículo de Educación Física. 

En el mismo orden de ideas, el presente trabajo concuerda con el diseño no experimental 

transeccional descriptivo. “Indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 
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de una o más variables en una población, son estudios puramente descriptivos” (Hernández, 

Fernández y Batista, 2014, p.152), es decir, sin manipular las variables solo describir los 

factores humanos dentro la implementación del Currículo Nacional para la Educación Físi-

ca Ecuatoriana, para con esto presentar alternativas basadas en la visión constructivista del 

Aprendizaje Cooperativo. 

 

 

3.3 Población y muestra 

 

El 17 de febrero del 2016 se expide con Acuerdo Ministerial 020-A el Currículo Nacional 

de Educación Física, el cual entra en licitud en el ciclo sierra en septiembre del mismo año 

y en el ciclo costa en abril del 2017 (Ministerio de Educación, 2016); y, al atesorar un nue-

vo encuadre que propende a la entrada, a la lúdica y a la arquitectura de la corporeidad, 

surge la emergencia de actuar como obradores de socialización, en que se realice un enjui-

ciamiento de fortalecimiento meso y micro curricular del área de Educación Física a nivel 

nacional, para los docentes de esta área curricular. Asimismo, la distribución de la Subse-

cretaría de Fundamentos Educativos, se realizó el boceto de socialización meso y micro 

curricular de Educación Física dirigido a los docentes representantes de cada Distrito Edu-

cativo. 

Con Memorando Nro. MINEDUC-SFE-2017-00282-M del 26 de julio de 2017, se solicitó 

a las 9 coordinaciones zonales la citación para los talleres de socialización meso y micro 

curricular de Educación Física a nivel nacional, de acuerdo con el cronograma establecido 

por la Dirección Nacional de Currículo. Se receptó el listado de los 1110 docentes de Edu-

cación Física que recibirán la socialización. Se realizaron del 31 de julio al 5 de octubre del 

2017, 22 talleres de socialización meso y micro curricular de Educación Física. (Ministerio 

de Educación, 2017b). Para la segunda fase, los 1110 docentes socializados en la primera 

caminata realizaron los talleres réplica en los circuitos educativos encarrilados a los docen-

tes de Educación Física de cada Institución Educativa; se solicitó a los administrativos zo-
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nales designados por cada reformador zonal para el enjuiciamiento de socialización, el pe-

dido de los informes de los obradores se receptó 441 informes. 

Con Memorando Nro. MINEDUC-SFE-2017-00497-M del 15 de noviembre de 2017 (Mi-

nisterio de Educación, 2017c), se solicitó a la Subsecretaria de Educación del Distrito Me-

tropolitano de Quito, citar y ofrecer el auxilio logístico obligatorio para la ejecución de so-

cializaciones meso y micro curricular de Educación Física para los docentes de los nueve 

Distritos Educativas de la Subsecretaría de Quito, para robustecer y acrecentar los talleres 

dictados anteriormente. De acuerdo con el cronograma establecido, se realizaron del 21 al 

30 de noviembre del 2017, nueve socializaciones sobre el meso y micro currículo de Edu-

cación Física en la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. Para la 

primera fase se realizaron 22 talleres a 1110 docentes del área representantes de 1110 con-

tornos educacionales. Para la segunda fase se realizaron 441 talleres réplicas, beneficiando 

a 6397 docentes de Educación Física. 

En este segmento se delimita la cantidad de sujetos que conforman la población del estudio, 

la cual es “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificacio-

nes” (Hernández, Fernández y Batista, 2014, p.174). En tal sentido, la población la consti-

tuyen todos los docentes especialistas en Educación Física del Ecuador que participaron en 

el proceso de formación descrito anteriormente, los cuales son 6.397, pertenecientes a nue-

ve Coordinaciones Zonales dentro de la división administrativa del Ministerio de Educa-

ción del Ecuador. Una vez establecida la población fue necesario seleccionar la muestra, es 

decir, el “subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos”. (Hernández, Fernández y Batista, 2014, p. 176). 

Con base en lo antes mencionado, para el cálculo de la muestra se aplicó la fórmula estadís-

tica para población en este caso finita, además, se aplicó el muestreo por conglomerado y el 

aleatorio simple (Cohen y Manion, 2002). Para calcular el tamaño de la muestra se tienen 

los siguientes datos: N=6397, para un nivel de seguridad del 99% el coeficiente Z es igual a 

2,58, para la probabilidad de éxito el coeficiente será  la proporción esperada es el 50% 

debido a que no se sabe cuál es la probabilidad de éxito del análisis, la probabilidad de fra-

caso el coeficiente será  que será del 50%, y el coeficiente  es el error de muestreo acep-
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table para este estudio la precisión será de 2,5 %, substituyendo cada letra  de la fórmula 

por los números correspondientes se tendrá el resultado en la Ecuación 5.1: 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 5.1 

 

Por tanto, se tomó como muestra a 603 docentes, se aplicó el muestreo por conglomerado y 

el muestreo aleatorio simple (Cohen y Manion, 2002); para obtener una muestra representa-

tiva en este caso se dividió en cinco conglomerados correspondientes a nueve Coordinacio-

nes Zonales e Educación, que es la división administrativa a la cual pertenecen: 

 

Tabla 3 

Coordinaciones Zonales de Educación del Ecuador 

Coordinaciones Zonales 

Coordinación Zonal de Educación No1 

Coordinación Zonal de Educación No2 

Coordinación Zonal de Educación No3 

Coordinación Zonal de Educación No4 

Coordinación Zonal de Educación No5 

Coordinación Zonal de Educación No 6 

Coordinación Zonal de Educación No 7 

Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Guayaquil 

Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito 

Nota: Elaboración propia. 
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En el muestreo aleatorio simple de los docentes de cada Coordinación Zonal de Educación, 

tienen la misma probabilidad de ser elegidos en la muestra. Para esto se utilizó una tabla de 

números aleatorios, que resume la composición general de la muestra (Tabla 4) 

 

Tabla 4 

Muestra aleatoria 

Coordinaciones Zonales de Educación Docentes de 

Educación Física 

Fiscales 

% Población 

Total 

Cálculo 

Muestra 

Redondeo 

Muestra 

Coordinación Zonal de Educación No 1 679 10,614% 63,82 64 

Coordinación Zonal de Educación No 2 415 6,487% 39,61 40 

Coordinación Zonal de Educación No 3 851 13,303% 79,79 80 

Coordinación Zonal de Educación No 4 806 12,599% 75,76 76 

Coordinación Zonal de Educación No 5 752 11,755% 70,68 71 

Coordinación Zonal de Educación No 6 579 9,051% 54,42 54 

Coordinación Zonal de Educación No 7 719 11,239% 67,58 68 

Subsecretaría de Educación del Distrito 

Metropolitano de Guayaquil 

630 9,848% 59,22 59 

Subsecretaría de Educación del Distrito 

Metropolitano de Quito 

966 15,100% 90,80 91 

TOTAL 6397 100% --- 603 

Nota: Elaboración propia. 

 

Es de hacer notar que en tanto n=603 como la muestra que debe ser encuestada para la re-

presentatividad y validez de los resultados, se consideró que por ser un cuestionario admi-

nistrado vía correo electrónico y en consideración a pérdida, se enviaron a una mayor can-

tidad de docentes; quedando como muestra final 803 docentes encuestados. 
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3.4 Variables 

 

En la fase diagnóstica se conoció la incidencia de las variables inherentes al proceso de 

formación de los docentes en la implementación del Currículo Nacional para Educación 

Física Ecuatoriana desde la Visión Constructivista del Aprendizaje Cooperativo, a través de 

la selección de la población y muestra a la cual se le aplicó el instrumento de medición, que 

guarda correspondencia con la variable operacionalizada, la cual se construyó a través de 

un conjunto de ítems, validados y confiables que fueron procesados estadísticamente. 

 

 

3.4.1 Sistema de variables 

 

La variable es “todo aquello que puede cambiar o adoptar distintos valores, calidad, canti-

dad o dimensión” (Hurtado y Toro, 2007, p. 75). En este caso, se toman todas aquellas va-

riables dentro del proceso de formación de los docentes que influyen en la implementación 

del Currículo Nacional para Educación Física Ecuatoriana, los cuales hacen referencia a 

las cualidades inherentes a la condición humana de los docentes que influyen en la gestión 

curricular y en la capacidad de organizar y poner en marcha un proyecto pedagógico en el 

Ecuador; es decir, la totalidad de las experiencias y la manera en que las personas reaccio-

nan o hacen frente a los acontecimientos; una parte de estas variables está en entender la 

condición humana y sus conductas ante los hechos del diario vivir, en este caso la imple-

mentación del currículo de Educación Física con una Visión Constructivista del Aprendiza-

je Cooperativo; definida como una estrategia de aprendizaje que promueve un ambiente 

favorable para el respeto y la confianza, cuyo propósito sea el de contribuir a propiciar los 

interaprendizajes. Las variables para considerar se encuentran en los siguientes apartados. 

 

 

3.4.1.1 Variable Independiente 
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Factores de determinante humano: cualidades propias del individuo desde la 

dimensión personal, social o profesional que se relacionan a la toma de decisiones en sus 

procesos de vida, en este caso, las cualidades de los docentes que lo llevan a determinado 

accionar en el campo laboral pedagógico.  

Para efectos de este estudio, se pretende hacer un análisis de esta variable y su 

relación con la variable dependiente (implementación del currículo). 

Tabla 5 

Operacionalización de la Variable Independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

Determinante humano 

 

Nivel académico 

 

*Grado académico alcanzado por 

el docente: Pregrado (PG); 

Especialización (E); Maestría 

(M); Doctorado (D). 

1 

Formación en aprendizaje 

cooperativo 

*Nivel:Ninguno (N); Autodidacta 

(AD); Básico (B); Especialista 

(E). 

 

2 

Conocimiento del docente 

sobre AC 

 

*Influencia 

 

3 

Percepciones del docente 

hacia AC 

*Factores generales 

*Importancia 

*Nivel de influencia de Factores 

humanos 

4 

5 

12,13,14 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

3.4.1.2 Variable Dependiente 

 

Implementación del currículo desde la visión constructivista: Se refiere al proceso 

de ejecución del currículo como política de Estado que comienza con el proceso de 
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formación a los docentes a nivel nacional desde una perspectiva actualizada del 

conocimiento, esto es, una visión constructivista enfocada en metodologías activas como el 

aprendizaje cooperativo. 

 

Tabla 6 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Implementación del 

currículo desde la visión 

constructivista 

Proceso de formación de los 

docentes 

 

*Participación en los talleres 

 

*Proceso multiplicado 

 

6 

 

7 

Valoración del proceso 

 

*Efectividad 

 

*Factores adicionales 

 

*Importancia formación 

 

*Factores negativos o dificultades 

Infraestructura (IE); Carga horaria 

(CH); Conocimientos (C); Todos 

los anteriores (TA). 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

Nota: Elaboración propia. 

 

Asimismo, y para constatar la relación de los objetivos planteados con el 

instrumento diseñado se elaboró la siguiente matriz metodológica, que menciona el tipo de 

análisis a realizar en los datos que se obtengan (Tabla 7) 
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Tabla 7 

Matriz de relación metodológica del estudio 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE DIMENSIONES ANÁLISIS  

1)Analizarlas variables del 

determinante humano que 

participan dentro del 

Currículo Nacional de 

Educación Física del 

Ecuador. 

INDEPENDIENTE 

Factores humanos 

 

Formación en aprendizaje 

cooperativo  

 

Conocimiento del docente 

sobre AC 

 

Percepciones del docente 

hacia AC 

Estadística 

Descriptiva  

 

Estadística 

Descriptiva  

 

Estadística 

Descriptiva  

 y análisis de 

contenido cualitativo 
 

2)Describir el proceso de 

implementación curricular 

 

 

 

3)Evaluar el proceso de 

implementación curricular 
 

DEPENDIENTE 

 

 

Implementación del 

currículo 

Desde la visión 

constructivista 

 

Proceso de formación de 

los docentes 

 

 

Valoración del proceso 

 

 

Estadística 

Descriptiva  

 y análisis de 

contenido cualitativo 

4)Establecer la relación entre 

los factores humanos y la 

implementación del 

currículo 

(CORRELACIONAL) 

 

5)Proponer líneas de acción 

para la redimensión de la 

implementación del 

Currículo Nacional de 

Educación Física del 

Ecuador. 

 

DEPENDIENTE E 

INDEPENDIENTE 

 Estadística Inferencial  

(Nivel correlacional) 

 

 

 

Reflexivo a partir de 

los resultados 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

3.5 Instrumento de investigación 
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Para este apartado se consideró la necesidad de recolectar los datos requeridos para verifi-

car las hipótesis planteadas en el estudio. Las técnicas de recolección de datos son “las dis-

tintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas la encuesta en 

sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, análisis de conteni-

do” (Arias, 2009, p. 23). En este caso, se utilizó la encuesta que “es aquella que permite 

recoger la información de forma directa, donde el encuestador con un plan establecido pre-

viamente, frente al encuestado recoge datos con relación a las cuestiones de su interés” (Ba-

lestrini, 2006, p.142). 

En relación con lo expuesto, se aplicó una herramienta de medición tipo cuestionario auto-

administrado que se define como “el que se proporciona directamente a los participantes, 

quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos” (Hernández, 

Fernández y Batista, 2014, p.236). El instrumento que se aplicó para la recolección de datos 

fue construido con base en la operacionalización de las variables con respecto a sus dimen-

siones e indicadores, se le denominó Variables del Determinante Humano en la implemen-

tación del Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador, desde la Visión Construc-

tivista. 

El instrumento administrado es contentivo de catorce (14) preguntas: 11 cerradas y 3 abier-

tas cuyas respuestas varían de acuerdo con el propósito de la variable a medir por lo que se 

considera que es de tipo mixto (Arias, 2009).Las preguntas cerradas tenían opciones de 

respuesta previamente delineadas y las abiertas por su naturaleza permitieron que los en-

cuestados dieran alguna información más amplia o que consideraran valiosa para la investi-

gación. 

Asimismo, se han seguido los pasos de construcción de un instrumento propuestos por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), a saber: 

 

- Se elaboraron redefiniciones teóricas fundamentales para dar claridad acerca 

de las variables de investigación, una manera de cerciorarse de las precisio-

nes teóricas necesarias para continuar el diseño del instrumento. 
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- Se revisaron investigaciones relacionadas con la temática para consultar los 

instrumentos elaborados por sus autores y tener referentes prácticos. 

- Al mismo tiempo, se identificaron con claridad los dominios de las variables 

e indicadores. 

- Se tomaron decisiones clave en cuanto a la autoría y se decidió que sería un 

instrumento inédito ya que el estudio como está planteado no tiene antece-

dentes exactos de replicabilidad. Acá se trabajó el formato de trabajo pues 

sería enviado por web y se requería precisión y accesibilidad para los en-

cuestados.  

- Se construyó el instrumento, generando los ítems con el cuidado de guardar 

relación con lo que se pretendía medir. Se produjo entonces el primer borra-

dor del instrumento. Allí se seleccionaron las opciones de respuesta y se co-

dificaron para su posterior análisis. Por la variedad de opciones, este proce-

dimiento puede verse con claridad en la tabla 5.6. 

- Al desarrollar la versión preliminar del instrumento se aplicó la prueba pilo-

to a 10 docentes, se verificó si se entendían los ítems en cuanto a lenguaje y 

redacción. Asimismo, se calculó la confiabilidad de este a través del coefi-

ciente Alfa de Cronbach.  

- Se elaboró el instrumento final a partir de los resultados obtenidos.  

- Se administró el instrumento, tal y como se tenía previsto. 

 

Finalmente, se muestran a continuación los ítems definitivos del instrumento (Tabla 8). Por 

otra parte, la matriz técnica del instrumento definitivo se encuentra en los anexos ( ANEXO 

B) 
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Tabla 8 

Ítems generados para el cuestionario 

N° Ítems 

1 Nivel de formación académica alcanzada 

2 Cuál es tu nivel de formación en aprendizaje cooperativo 

3 Desde tu percepción, ¿en qué nivel porcentual ubicarías la influencia del conocimiento del 

docente sobre aprendizaje cooperativo? 

4 Tomando en cuenta las respuestas ofrecidas anteriormente y tu actual concepción, podrías 

mencionar otros factores que consideras influyentes, en la incorporación del aprendizaje 

cooperativo como medio educativo, dentro del currículo nacional de la Educación Física 

ecuatoriana. 

5 ¿Qué nivel de importancia le darías a estos factores, mencionados en el ítem anterior? 

6 En el proceso de fortalecimiento para la implementación del currículo nacional de la 

educación física ecuatoriana, ¿en cuántos talleres participaste? 

7 Luego de participar en el proceso de fortalecimiento, ¿a cuántos colegas lograste formar? 

8 Desde tu percepción, ¿en qué nivel porcentual ubicarías la efectividad de los Talleres de 

Fortalecimiento para la implementación del currículo de la Educación Física ecuatoriana? 

9 En consideración a tu actual percepción, podrías mencionar otros factores que consideras 

como influyentes en el proceso de formación de los docentes para la implementación del 

currículo nacional de la Educación Física ecuatoriana. 

10 ¿Qué nivel de importancia le darías a estos factores, mencionados en el ítem anterior? 

11 Durante el proceso de implementación del currículo nacional de educación física, ¿cuál de 

estos elementos estaría influyendo negativamente en la incorporación del aprendizaje 

cooperativo en las clases de educación física? 

12 De acuerdo con tu percepción, ¿en qué nivel porcentual ubicarías la influencia de los 

factores humanos en la implementación del currículo de la educación física ecuatoriana 

desde la visión del aprendizaje cooperativo? 

13 ¿Qué factores podrías adicionar, relacionados con tu condición humana y que consideras 

como influyentes en la implementación del currículo nacional de la educación física 

ecuatoriana desde la visión constructivista del aprendizaje cooperativo? 

14 ¿Qué nivel de influencia le darías a estos factores, mencionados en el ítem anterior? 
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Nota: Elaboración propia. 

El cuestionario descrito fue el instrumento para obtener información clara y precisa, donde 

hay un formato de preguntas y los docentes informan sus respuestas. Este instrumento fue 

necesario para llevar a cabo la investigación formal e independiente. En este caso, el cues-

tionario se entregó a los maestros a través de Internet vía correo electrónico para registrar 

las respuestas. Está claro que esta no fue una entrevista, ya que no es parte de la interacción 

personal que la define. 

Como se ha visto, la preparación de este cuestionario requirió un conocimiento previo del 

fenómeno a investigar y la experiencia de otros investigadores, un factor esencial para su 

diseño, para adaptarse a las necesidades del investigador y las características de la realidad 

encontradas en la implementación del diseño curricular para la Educación Física en Ecua-

dor. La principal ventaja de este tipo de tecnología radica en la gran economía con el tiem-

po y el personal involucrado, ya que se envió por correo, lo que le permite llegar a los do-

centes que conformaron la muestra. En este sentido, los docentes fueron enviados por co-

rreo electrónico, un enlace con la dirección que los ubicaría en el entorno donde se encuen-

tra el instrumento con todas las instrucciones para ser respondido. 

Durante todo el tiempo transcurrido, los resultados se monitorearon a través de Internet y 

por teléfono, respondieron preguntas individuales y revisaron cada cuestionario para que no 

se excluyeran datos. Para garantizar la confidencialidad de la información, se excluyen los 

nombres de los docentes.  

El proceso de recopilación de información se realizó entre el 20 de agosto y el 13 de octu-

bre de 2019, con 803 encuestados respondiendo, para obtener la totalidad de las encuestas 

respondidas totalmente, una cantidad que representa la solidez en los resultados estadísti-

cos, de acuerdo con el cálculo de la muestra(Cohen y Manion, 2002). En el mismo orden de 

ideas, se realizó un análisis documental sobre la información registrada del proceso de im-

plementación del currículo para la Educación Física Ecuatoriana, que según Arias (2009, 

p.23), esta técnica se centra en el análisis de contenido en un contexto específico, produce 

información para la toma de decisiones, posibilita la recuperación de la información, está 

condicionada por la calificación, inteligencia y creatividad del analista y es capaz de ofre-
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cer, más que referencias, datos derivados del análisis y la síntesis de la información evalua-

da. 

 

 

3.5.1. Validez del Instrumento 

 

En todo estudio, la validez de la información se debe explicar y sustentar sobre la base de 

planteamientos teóricos sólidos de manera que la investigación sea considerada científica y 

determina realmente lo que se está estudiando. En este sentido, “Una investigación tiene un 

alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una realidad, se observa, mide o apre-

cia esa realidad y no otra” (Hayes, 2002, p. 182). Por tanto, la información recogida tiene 

su validez o criterios de verdad cuando las variables, producto de la recolección de la in-

formación, comprueban si miden realmente los factores humanos relacionados a la imple-

mentación curricular. 

La validez de un estudio “Se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir” (Hernández, Fernández y Batista, 2014, p.201). En palabras de Rusque 

(2003) representa la posibilidad de que un método de investigación pueda responder a las 

preguntas formuladas. En este sentido, para el proceso de validación del instrumento cons-

truido, se utilizó el método Juicio de Expertos, es decir, para estimar hasta qué punto el 

instrumento mide el universo de contenidos para el cual fue diseñado se seleccionaron siete 

(7) especialistas, tres (3) expertos en enseñanza de la Educación Física, dos (2) en el área 

curricular y dos (2) en el área de metodología, los cuales dieron sus sugerencias para gene-

rar la versión final del instrumento válido. 

En particular, para Hurtado y Toro (2007) es una de las técnicas utilizadas para calcular el 

índice de validez de constructo. Se basa en la correspondencia teórica entre los ítems del 

instrumento y los conceptos del evento. Busca corroborar el consenso entre el investigador 

y los expertos con respecto a la pertenencia de cada ítem a las respectivas sinergias del 

evento y, de esta manera, apoyar la definición de la cual se parte. Siguiendo a los autores se 

procedió a través de los siguientes pasos: 
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- Desarrollar la tabla de operacionalización de eventos. 

- Seleccionar a los jueces, quienes deben, en lo posible, conocer el evento. 

Elegir entre tres y siete expertos, según el nivel de exigencia requerido. 

- Elaborar el juego de documentos para el experto, carta explicativa con la so-

licitud de apoyo a la validación la cual debe contener información básica so-

bre la investigación a realizar; el evento a estudiar con su definición; siner-

gias que componen el evento y su respectiva definición; copia del instrumen-

to a validar; instrucciones para el registro de las respuestas; instrumento 

donde las alternativas son las sinergias del evento para cada ítem; constancia 

de validación con los datos personales y profesionales del experto; Aprecia-

ción general y firma. 

 

En el mismo orden de ideas, se consideró para el cálculo de la validez del constructo, los 

criterios establecidos por los mismos autores para registrar acuerdos o desacuerdos los cua-

les son: 

 

- Cuando los siete jueces coincidan en la sinergia a la cual pertenece el ítem, se 

considera que el ítem estaba bien formulado y se registra como un acuerdo 

(valor: 1). 

- Cuando los cinco o seis jueces coincidan en la sinergia a la cual pertenece el 

ítem, se considera que el ítem estaba bien formulado y se registra como un 

acuerdo (valor: 1). 

- Cuando cuatro o menos de cuatro jueces coincidan en la sinergia, se registra 

como un desacuerdo (valor: 0). 

- Cuando ningún juez coincide en la sinergia a la cual pertenece el ítem, se 

considera un desacuerdo (valor 0). 

 

Luego, se obtiene un índice de validez, mediante la técnica de proporción de acuerdos. Este 

se calcula al contar todos los acuerdos y dividir el resultado entre el total de ítems. Hurtado 

y Toro (2007) indica que para instrumentos que miden eventos de las ciencias sociales, el 
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índice obtenido debe ser superior a 0,70. El índice de validez para este instrumento, me-

diante la técnica de proporción de acuerdos es de 0,85 (Tabla 9). 

 

 

Tabla 9 

Índice de Validez 

Ítem Juez 

1 

Juez 

2 

Juez 

3 

Juez 

4 

Juez 

5 

Juez 

6 

Juez 

7 

Investigador Acuerdo 

Valor 

 

1 A A B A A A A A 1 

2 A A A A A A A A 1 

3 A A A C A A A A 1 

4 A A A A A A A A 1 

5 A A A A A A A A 1 

6 B A A B C C C B 0 

7 B B B B B B B B 1 

8 B B B A B B B B 1 

9 B B B B B B B B 1 

10 B B C B B B B B 1 

11 C C C C C C C C 1 

12 C C C C C C C C 1 

13 C B B B B C B C 0 

14 C C C C C C C C 1 

Total      12 

Índice         0,85 

Nota: Elaboración propia. 
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3.5.2 Confiabilidad del Instrumento 

 

Este procedimiento se refiere a la consistencia en los resultados arrojados en los ítems que 

componen la prueba, en función de la homogeneidad, a través de la aplicación de una prue-

ba piloto que se realizó a diez docentes de Educación Física de diferentes Coordinaciones 

Zonales; “Un instrumento es confiable cuando mide consistentemente el objeto que preten-

de medir”. (Ruiz, 2002, p. 35); para determinar el coeficiente y el grado de confiabilidad 

del instrumento se utilizará el método de Confiabilidad Interna, tomando en consideración 

que el instrumento que se utilizará constará de opciones de respuestas múltiples. 

En relación con la confiabilidad, ésta “Se refiere a la exactitud de la medición” (Hurtado y 

Toro, 2007, p. 420). Implica entonces que la confiabilidad está referida a la precisión y 

consistencia con que el instrumento de recolección de datos puede medir los rasgos a con-

siderar. Para determinar la confiabilidad del presente estudio, se utilizó el coeficiente de 

Alpha de Cronbach, el cual “consiste en una fórmula que determine el grado de consisten-

cia y precisión que posee los instrumentos de medición” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 348). La fórmula se grafica en la Ecuación 5.2: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 5.2 

 

Dónde, estos mismos autores establecen que los criterios para el análisis del coeficiente de 

Alpha de Cronbach son los siguientes: 

 

De – 1 a 0.00         No es confiable 

De 0.01 a 0.49       Baja confiabilidad 

De 0.50 a 0.75        Moderada confiabilidad 
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De 0.76 a 0.89        Fuerte confiabilidad 

De 0.90 a 1             Alta confiabilidad  

Tabla 10 

Índice de confiabilidad 

Sujetos Ítem 1 Ítem2 Ítem 3 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 14 

1 2 3 2 1 1 1 2 3 1 2 1 

2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 

3 2 1 2 3 1 2 2 1 3 2 3 

4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 3 

5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 

6 1 2 1 3 2 1 2 3 2 4 3 

7 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

9 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

10 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 

Varianza 0,44 0,8 0,81 0,41 1,16 1,04 0,56 0,49 1 0,61 0,69 

Nota: Elaboración propia. 

 

Dónde: 

K 11 

ΣVi 8,01 

Vt 44,81 

 

Secc. 1 1,1 

Secc. 2 0,821 

ABS S 0,821 
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a =     0,903  

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere “al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (Hernández, Fernández y 

Batista, 2014, p. 348). En el presente instrumento se determinó la confiabilidad de consis-

tencia interna, dando un resultado de 0,903 (Alta confiabilidad). 

 

 

3.6 Análisis de los datos 

 

Este procedimiento, “es un conjunto de técnicas y medidas que permiten caracterizar y 

condensar los datos obtenidos”. (Arias, 2009, p.79), siendo analizados en cuanto a las res-

puestas dadas por los sujetos encuestados. Este apartado consistirá en interpretar los resul-

tados obtenidos en dos tipos de análisis: cualitativo y cuantitativo. 

 

3.6.1 Análisis de las preguntas abiertas 

 

El análisis de las preguntas abiertas se realizó a través de la técnica de análisis cuantitativo 

de contenido con la ayuda de un software llamado QDA Miner Lite versión free v.2.0.8 el 

cual permite codificar de forma intuitiva los códigos emergentes de las unidades de análisis 

(frases de los docentes) y los organiza en una estructura de árbol de acuerdo al color que el 

investigador seleccione. Según Hernández, Fernández y Batista (2014) el análisis cuantita-

tivo de contenido permite evaluar las percepciones, actitudes e intenciones de los encuesta-

dos referentes a un tema. Para efectos del presente estudio, como las variables investigadas 

se relacionaban al determinante humano era conveniente permitir que los encuestados pu-

dieran opinar de forma más abierta sobre los factores influyentes y revelar otros que no 

hayan sido previamente pensados por el investigador.  

El software utilizado permite seleccionar los segmentos de contenido de las versiones de 

los docentes y realizar una búsqueda de las palabras más frecuentes en las mismas a través 
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del marcaje y luego se va construyendo el diagrama de árbol. No obstante, dado el enfoque 

metodológico cuantitativo del estudio los resultados de las categorías más frecuentes tam-

bién se mostrarán las categorías en tablas y gráficos de frecuencia que permitan visualizarla 

las veces que se repiten las expresiones de los docentes, de manera de dar validez al análi-

sis. Para el ítem 4, la muestra del marcaje inicial en el software es la siguiente:  

 

 

Figura 18. Captura del marcaje en QDA Liter Mine del ítem 4. 

Para el ítem 9 la captura del programa es la siguiente: 
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Figura 19. Captura del marcaje en QDA Liter Mine del ítem 9. 

 

Y, para el ítem 13 la captura del programa es la siguiente: 

 

 

Figura 20 Captura del trabajo en QDA Liter Mine del ítem 13. 

 

En este sentido, el software arrojó un gráfico de cada factor clave con el conteo de palabras 

(unidades de análisis) y el porcentaje de frecuencia de estas. Luego se elaboraron tablas 

específicas de cada factor clave para analizar también la frecuencia de las palabras relacio-

nadas a los factores emergentes y su frecuencia. 

Asimismo, se elaboraron tablas descriptivas con las expresiones de los docentes para vali-

dar el análisis cuantitativo de contenido. A estas expresiones se les asignó códigos numéri-

cos para identificarlas en el texto. Ejemplo: V.580 (versionante número 580), y así sucesi-

vamente. Finalmente, se elaboró una matriz general del análisis cuantitativo de contenido 

que evidenciara el análisis general elaborado. 

 

 

3.6.2 Análisis de las preguntas cerradas 
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El análisis de las preguntas cerradas se basó en la estadística descriptiva y la inferencial. 

Primeramente, la estadística descriptiva permitió identificar las principales características 

de las variables de estudio: Factores de determinante humano (variable independiente), im-

plementación del currículo de Educación Física (variable dependiente).  Asimismo, estable-

cer las principales medidas de tendencia central necesarias para completar el análisis infe-

rencial. 

En esta primera partelos datos recabados a través del instrumento se ordenaron, clasificaron 

y tabularon por el investigador, quien procedió a organizarlos en cuadros y gráficos. Poste-

riormente, los datos fueron sometidos a un proceso de análisis e interpretación descriptiva 

utilizando el software SPSS v.23apoyándose para ello, en las frecuencias y porcentajes, que 

según Sabino (2002) “es un método que sirve para analizar datos, organizar y dar significa-

do a una gran cantidad de información” (p.3) obtenidas en cada indicador. Luego, se deter-

minaron las medidas de tendencia central correspondientes. 

En la segunda parte, para el análisis inferencial se cruzaron los ítems de la variable inde-

pendiente y dependiente para poder verificar la relación entre unos y otros. En este sentido, 

se podrá constatar si se acepta o rechaza la hipótesis nula de relación intervariables. 

Para ello, se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson es considerado en estadística, 

como una medida lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, independiente de la 

escala de medida de las variables; es decir, son medidas que indican la situación relativa de 

los mismos sucesos respecto a las dos variables, son la expresión numérica que indica el 

grado de relación existente entre las dos variables y en qué medida se relacionan. Son nú-

meros que varían entre los límites +1 y -1, su magnitud indica el grado de asociación entre 

las variables.  
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CAPÍTULO IV.RESULTADOS 

 

El presente capítulo recoge la información de la encuesta aplicada a los docentes que cons-

tituyeron la muestra de estudio. El análisis e interpretación de los resultados se realiza sobre 

la base de los objetivos propuestos en esta investigación y siguiendo los procesos aplicados 

por López y Fachelli (2008). En este sentido, se muestra el procedimiento de análisis cuali-

tativo de la información, el procedimiento estadístico descriptivo e inferencial, los cuales se 

basan en todos los datos rescatados por los 603 docentes que es la totalidad de la muestra 

para así contrastar las hipótesis determinadas en este estudio. A continuación, los resultados 

obtenidos. 

 

 

4.1. Pregunta e Hipótesis de la investigación 

 

¿Qué influencia tienen las variables del determinante humano en el proceso de formación 

de los docentes en la implementación del Currículo Nacional para la Educación Física 

Ecuatoriana? 

 

 

4.1.1 Hipótesis 

 

H0- Las variables referentes al determinante humano no influyen en la 

implementación del Currículo Nacional para la Educación Física Ecuatoriana desde una 

visión constructivista del aprendizaje cooperativo. 

H1- Existen variables dentro del comportamiento determinante humano que influyen en la 

implementación del Currículo Nacional para la Educación Física Ecuatoriana. 
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H2- La visión constructivista del aprendizaje cooperativo que poseen los docentes es factor 

primordial en la implementación del Currículo Nacional para la Educación Física Ecuato-

riana. 

H3- Las variables inherentes al determinante humano de los docentes influyen significati-

vamente en la implementación del Currículo Nacional para la Educación Física Ecuatoria-

na. 

 

 

4.2Análisis cuantitativo de las preguntas abiertas 

 

En esta primera parte para procesar las respuestas abiertas, se procedió a un análisis cuanti-

tativo de contenido que como establecen Hernández, Fernández y Baptista (2014) permite a 

partir de la evidencia, determinar las tendencias en las expresiones comunicativas de los 

participantes del estudio para develar los estándares de los mensajes emitidos en forma de 

frecuencia en el discurso. Así, se puede revelar si los docentes presentan algunos centros de 

interés sobre los factores emergentes que influyen en la implementación del currículo na-

cional para la Educación Física ecuatoriana. Berelson (1971) afirma que las unidades de 

análisis sean palabras o frases pueden calcularse según se presenten en lo dicho por los su-

jetos de estudio y así se puede ver a qué realmente le dan más importancia los encuestados.  

En este sentido y dado el volumen de los casos, se decidió utilizar un software de análisis 

de contenido (QDA Mine Lite) que se ajusta al propósito del procesamiento de unidades de 

análisis discursivas (palabras), programa que permite codificar el texto y extraer luego las 

categorías de acuerdo al análisis de contenido que procesa. Por ello, se sometieron a análi-

sis las respuestas de los ítems 4, 9 y 13 del instrumento que correspondían a determinadas 

dimensiones e indicadores del instrumento, a saber: 
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Tabla 11 

Preguntas abiertas del instrumento 

Nota: Elaboración propia. 

Para comenzar la estructuración, se deben identificar los factores claves y factores emer-

gentes que surgen de las respuestas de los docentes a través de las unidades de análisis (pa-

labras), las cuales “constituyen segmentos de contenido de los mensajes que son caracteri-

zados para ubicarlos dentro de las categorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

358).  

Las unidades de análisis en este estudio se presentan como las palabras contentivas en las 

frases expresadas por los docentes, las cuales se repiten en sus respuestas. A continuación, 

se procede a realizar el análisis por frecuencia, es decir, presentar los factores claves y fac-

tores emergentes en las respuestas de cada ítem que corresponden a diferentes dimensiones 

e indicadores del instrumento. Los factores emergentes y las expresiones de los encuestados 

se presentan en forma de tablas para validar las tablas de frecuencia que arroja el sistema.  

 

 

4.2.1 Análisis de las respuestas al ítem 4 

 

N° Ítems 

4 Tomando en cuenta las respuestas ofrecidas anteriormente y tu actual concepción, podrías 

mencionar otros factores que consideras influyentes, en la incorporación del aprendizaje 

cooperativo como medio educativo, dentro del currículo nacional de la Educación Física 

ecuatoriana. 

9 En consideración a tu actual percepción, podrías mencionar otros factores que consideras 

como influyentes, en el proceso de formación de los docentes para la implementación del 

currículo nacional de la Educación Física ecuatoriana. 

13 ¿Qué factores podrías adicionar?, relacionados con tu condición humana y que consideras 

como influyentes en la implementación del currículo nacional de la Educación Física 

ecuatoriana desde la perspectiva del aprendizaje cooperativo. 
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Dimensión: Percepciones del docente hacia el aprendizaje cooperativo. 

Indicador: Factores clave 

Ítem 4: Tomando en cuenta las respuestas ofrecidas anteriormente y tu actual 

concepción, ¿podrías mencionar otros factores que consideras influyentes, en la 

incorporación del aprendizaje cooperativo como medio educativo, dentro del currículo 

nacional de la Educación Física ecuatoriana? 

 

          

Figura 21. Frecuencia de los factores claves y emergentes del ítem 4. Fuente: QDA Liter Mine. 

Como puede observarse, el programa QDA Liter Mine las respuestas de los 

docentes permitieron la emergencia de 5 factores principales en cuanto a la incorporación 

del aprendizaje cooperativo en el currículo de Educación Física ecuatoriano: Los docentes, 

la gestión, los estudiantes, los valores y la diversidad. En la tabla 12 y su respectiva figura 
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(22) se evidencian en orden descendente estos factores que los docentes perciben como 

influyentes en la implementación del aprendizaje cooperativo en la Educación Física 

Ecuatoriana:  

 

Tabla 12 

Valores en frecuencia y porcentaje de los factores clave relacionados al ítem 4 

Unidades de análisis/Factores clave f % 

Docente 344 56,1 

Gestión 85 13,9 

Diversidad 69 11,3 

Estudiantes 60 9,8 

Valores 54 8,8 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 21. 

 

Figura 22. Factores clave de la incorporación del aprendizaje cooperativo (ítem 4) 

A continuación, se analizan cada uno de los factores clave con sus factores 

emergentes, resultantes de las respuestas del ítem 4. 
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Factor clave: Docente  

 

Tabla 13 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Docente y sus factores 

emergentes (Ítem 4)  

 
Unidades de análisis/Factores emergentes f % 

Conocimiento 29 4,7 

Eficacia 32 5,2 

Motivación 52 8,5 

Creatividad 7 1,1 

Capacitación  57 9,3 

Metodologías 124 20,3 

Contexto 43 7,0 

 

Total 344 56,1 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 21. 

 

La tabla 13 muestra que del análisis de contenido del ítem 4, las palabras relaciona-

das al docente suman en total 344, que representa el 56,1 % del total analizado. Lo que hace 

inferir que el factor docente es el más representativo en las respuestas, es decir, que los fac-

tores relacionados al docente como el conocimiento (4,7%), eficacia (5,2%), motivación 

(8,5%), creatividad (1,1%), capacitación (9,3%), metodologías (20,3%) y el contexto 

(7,0%) son los más influyentes en la implementación del aprendizaje cooperativo en Edu-

cación Física. Estos valores se validan con las expresiones de los docentes que se pueden 

observar en la tabla 14, las cuales se analizan seguidamente en orden de frecuencia. 

 

 



Richar Jacobo Posso Pacheco 

 

   

 163 

 

Tabla 14 

Factor Docente, factores emergentes y expresiones de los docentes 

FACTOR CLAVE: DOCENTE 

Factores emergentes 

 

Expresiones de los docentes 

 

 

Conocimiento 

V.255: El conocimiento de las planificaciones del currículo nacional de educación 

física. 

V.448: Que los docentes tendrían que aprender más sobre el currículo. 
V.33: El factor negativo que predomina en los docentes es el desconocimiento y la 

falta de poner en práctica sobre el currículo de educación física y la base del conoci-

miento de la destreza que le indica sobre el trabajo determinado hacia el estudiante. 

 
Eficacia 

 
V.454: Mejorar el clima de aula y relaciones interpersonales entre los participantes 

V.555: No se presenta una superación constante del docente. 

V.547: Se debe incorporar más tiempo a las prácticas deportivas 

 
Motivación 

 
V. 567: Es importante la motivación. 

V. 678: Motivación por parte del profesor para enseñanza del aprendizaje cooperativo. 

V.748: Desinterés del docente hacia la incorporación del aprendizaje cooperativo 

como medio educativo dentro del currículo. 
 

Creatividad 

 

V.356: Que sea creativo. 

V.622: La creatividad del docente. 
 

Capacitación 

 

V.182: otro tipo de formación de prácticas. 

V.233: Falta de capacitaciones sobre el aprendizaje cooperativo, siempre se habla de 

ello pero no se profundiza. 
V.292: Formación del docente. 

 

Metodologías 

 

V.351: Experiencia, lo experiencial. 

V.393: La danza 
V.526: El juego y el jugar 

V.536: Pedagogía crítica 

V.576: En cuestión de la educación es necesario la práctica o ser mas práctica para 

desarrollar de mejor manera lo requerido  

V.587: Elaborar prácticas lúdicas más seguidas. 

V.602: Actividades Lúdicas 

 

Contexto 

 

V.294. El contexto. 
V.400: Interrelación y socialización con el entorno. 

 
Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

 

El factor emergente que más se repite entre los docentes es el uso de metodologías 

diversas (20,3%) para implementar el aprendizaje cooperativo, de allí que se requieren de la 

“experiencia, lo experiencial” (V.351) y de actividades lúdicas, del juego que se hagan cada 

vez más frecuentes (V.526, V587, V602). Así, los docentes deben hacer un uso de la danza 

por ejemplo (V.393) y de actividades más prácticas para cumplir con los objetivos del 

aprendizaje cooperativo.  
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La capacitación del docente que aparece en un 9,3% de las respuestas, es otro factor 

emergente pues según V.182 requiere otro tipo de formación de prácticas, además se hace 

una crítica importante, pues se dice que existe una “Falta de capacitaciones sobre el apren-

dizaje cooperativo, siempre se habla de ello, pero no se profundiza” (V.233). 

Las referencias a la motivación aparecen un 8,5%, y los docentes manifiestan que 

“Es importante la motivación” (V. 567) “por parte del profesor para enseñanza del aprendi-

zaje cooperativo (V.678), pero también expresan que existe “Desinterés del docente hacia 

la incorporación del aprendizaje cooperativo como medio educativo dentro del currículo” 

(V.748). Con respecto al contexto (7,0%), los docentes sugieren que es un factor para tomar 

en cuenta (V.294), considerando la  “Interrelación y socialización con el entorno” (V.400). 

Otro factor relacionado al docente es la eficacia (5,2%) que puede estar relacionada 

con “Mejorar el clima de aula y relaciones interpersonales entre los participantes” (V.454), 

“la incorporación más tiempo a prácticas deportivas” (V.547) y a la superación del docente, 

aunque según V.555 “No se presenta una superación constante del docente”, es decir, una 

actualización que lleve a ser más eficaces en su labor pedagógica. 

El conocimiento (4,7%) de las planificaciones del currículo nacional de educación 

física, es importante para los docentes encuestados (V.255), así “los docentes tendrían que 

aprender más sobre el currículo”, porque según V.33 se evidencia que un “factor negativo 

que predomina en los docentes es el desconocimiento y la falta de poner en práctica sobre 

el currículo de educación física y la base del conocimiento de la destreza que le indica so-

bre el trabajo determinado hacia el estudiante”. Ciertamente, será muy difícil aplicar lo que 

se desconoce. 

La creatividad ocupa el último lugar en las referencias que hacen los docentes 

(1,1%), sin embargo, algunos expresan que es muy importante en la implementación del 

aprendizaje cooperativo en la Educación Física (V.356, V.622) 

Como puede verse, el docente es un factor fundamental para el desarrollo del  

currículo  por lo tanto no puede  quedar  situado como gestor o ejecutor eficiente de 

prescripciones externas; o bien llamadas instrumentalistas, que vela solo por el 

cumplimientos de objetivos a través de técnicas pre diseñadas,  en este sentido Sacristán 
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(2010) señala que el valor de cualquier curriculum de toda propuesta de cambio para la 

práctica educativa se contrasta en la realidad  en la que se realiza, en el cómo se concreta en 

situaciones reales.  

Con respecto al conocimiento, los docentes expresan que el factor negativo que 

predomina en los docentes es el desconocimiento y la falta de poner en práctica el currículo 

de educación física, es decir que existe un desconocimiento del currículo y esto repercute 

en la planificación, y por ende en la eficacia y eficiencia de su accionar didáctico 

pedagógico. 

Los elementos antes mencionados hacen que emerja la motivación como otro factor 

influyente, el cual está supeditado al interés, y al no existir estos factores en la didáctica 

anulan la creatividad la invención y la innovación. El docente deja ver claramente la 

demanda de una formación profunda y contextualizada sobre el aprendizaje cooperativo, 

con base a estrategias lúdicas,  recreativas, que le brinden el conocimiento necesario y así 

ser partícipe como agente del desarrollo curricular en la implementación del aprendizaje 

cooperativo como medio educativo dentro del currículo nacional de la educación física 

ecuatoriana. 

 

Factor clave: Gestión  

Tabla 15  

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Gestión y sus factores 

emergentes (Ítem 4) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Infraestructura 31 5,1 

Autoridades 16 2,6 

Acompañamiento externo 10 1,6 

Recursos y materiales 28 4,6 

Total 85 13,9 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 21. 
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El factor Gestión representa el 13,9% en el total del análisis de contenido del ítem 4. 

En este sentido, aparecen como factores emergentes la infraestructura (5,1%), las 

autoridades (2,6%), el acompañamiento externo (1,6%) y los recursos y materiales (4,6%). 

La Gestión entonces, se relaciona con todos los aspectos del ambiente físico, materiales y 

recursos disponibles, el acompañamiento, las decisiones del directivo, es decir todos lo 

relacionado a la administración educativa del centro y gubernamental. En la Tabla 16 se 

observan los factores emergentes y las expresiones de los docentes que validan los 

resultados. 

 

Tabla 16 

Factor Gestión: factores emergentes y expresiones de los docentes 

FACTOR: GESTIÓN 

Factores emergentes Expresiones de los docentes 

Infraestructura V.50: Falta de infraestructura y espacio reducido. 

V.249: Infraestructura del establecimiento 

Autoridades V.34: Cooperación de las autoridades hacia los docentes. 

V.141:Falta de socialización del currículo de E.F 

 

Acompañamiento Externo V. 56: Poca importancia a la implementación del currículo de E.F por autori-

dades del Mineduc. 

V.253:Trabajos grupales y el acompañamiento que vienen realizando los 

facilitadores en nuestro distrito (jefe) esperemos fortalezcan su labor y no 

como siempre que lo bueno, lo quitan 

 

Recursos y Materiales V.16: Crear algún documento que sirva de guía para impartir las actividades 

de este tipo en cada parcial. 

V.511: La falta de recursos influye en el bajo porcentaje de aprendizaje 

Nota: Elaboración propia. 

La infraestructura (5,1%) se evidencia como el factor más importante que debe ser 

gestionado en la implementación del aprendizaje cooperativo en Educación Física en las 

instituciones ecuatorianas. Esta importancia de la infraestructura del establecimiento 

educativo (V.249), puede verse afectada por problemas en la misma y espacios reducidos 

(V.50). Asimismo, los docentes manifiestan la necesidad de “Cooperación de las 
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autoridades hacia los docentes” (V.34) en este proceso curricular y poner atención a la falta 

de socialización del currículo de Educación Física (V.141).  

Los recursos y materiales también son referidos por los encuestados, tanto material 

de apoyo al docente, como expresa V.16 “crear algún documento que sirva de guía para 

impartir las actividades de este tipo en cada parcial”, como recursos didácticos para las 

clases de Educación Física, ya que “la falta de recursos influye en el bajo porcentaje de 

aprendizaje” (V.511). 

Es necesario además el acompañamiento externo, por un lado los docentes 

manifiestan la poca importancia a la implementación del currículo de E.F por autoridades 

del Mineduc (V.56) sin embargo señalan que los trabajos grupales y el acompañamiento 

que vienen realizando los facilitadores se deben fortalecer y mantener “y no como siempre 

que lo bueno, lo quitan” (V.253), es decir, que haya una continuidad en el tiempo de este 

acompañamiento que se ha generado desde las autoridades ministeriales. 

La gestión educativa y el currículo son factores que deben estar armonizados, por lo 

tanto, no debe existir entre ambos discrepancia que puedan irrumpir en la dinámica 

didáctica y pedagógica. En este sentido emerge el factor Gestión que incluye la 

infraestructura como uno de los factores influyentes en la implementación del currículo; de 

allí que desde la gestión educativa es importante tener una visión significativa del espacio 

educativo, por ser este un aspecto primordial que favorece las oportunidades de aprendizaje 

es el eje dinamizador de la práctica docente. 

 

 

Factor clave: Diversidad 

 

 En este factor los docentes consideraron los siguientes factores emergentes: 

Equidad de Género e Inclusión.  
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Tabla 17  

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Diversidad y sus 

factores emergentes (Ítem 4) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Equidad de Género 15 2,5 

Inclusión 54 8,8 

Total 69 11,3 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 21. 

El factor Diversidad representa entre las unidades de análisis el 11,3%, en el que las 

expresiones relacionadas a la equidad de género corresponden al 2,5% y a la inclusión un 

8,8%. En la tabla 18 puede verse las expresiones que legitiman estos resultados: 

 
Tabla 18 

Factor Diversidad: factores emergentes y voces de los docentes 

FACTOR CLAVE: DIVERSIDAD 

Factores emergentes Expresiones de los docentes 

Equidad de Género V.589: El incluir a hombres y mujeres por igual en la clase. 

Inclusión V.604: Inclusión, los docentes deben de conocer más acerca del tema y poner 

en práctica el mismo 

V.782: Integración de estudiantes  

V.677: Estudiante con capacidades especiales extremas 

V.686:La convivencia y respeto a todos independiente de su etnia 

V.530: Incluir a hombres y mujeres por igual en la clase. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas.  

 

Atender la inclusión, a través de la “integración de estudiantes” (V.782), de la 

atención de “estudiantes con capacidades especiales extremas” (V.677) son aspectos que 

inquietan a los docentes del área de Educación Física. De igual forma, resaltan la inclusión 

desde la perspectiva étnica pues “la convivencia y respeto a todos independientemente de 

su etnia” (V.686) es un factor que considerar en el contexto ecuatoriano, así como los 
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docentes entrevistados expresan también la importancia de incluir tanto a hembras y 

varones por números iguales en las clases (V.530). Por ello, “los docentes deben conocer 

más acerca del tema y poner en práctica el mismo” (V.604). 

La educación es uno de los instrumentos más importantes para lograr la equidad e 

igualdad de género. Sin embargo, la plena equidad e igualdad entre mujeres y hombres no 

se logrará hasta que los sistemas educativos democráticos garanticen el acceso a la 

educación en condiciones y eliminen todos los estereotipos que discriminan y fomentan la 

desigualdad educando así a los niños y niñas para la igualdad. Esta es la educación que 

necesitamos para conseguir que la igualdad entre géneros sea una realidad y no sólo una 

aspiración de la sociedad del siglo XXI (Gallardo- López, 2018). 

 

 

Factor clave: Estudiantes 

 

Tabla 19  

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Estudiantes y sus 

factores emergentes (Ítem 4) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Cooperación/Disposición 25 4,1 

Aprendizaje 35 5,7 

Total 60 9,8 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 21. 

 

La tabla 19 muestra que del análisis de contenido del ítem 4, las palabras 

relacionadas al estudiante suman en total 60, que representa el 9,8 % del total analizado. 

Los factores emergentes según las respuestas de los docentes son: La 
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cooperación/disposición (4,1%) y aprendizaje (5,7%). En la tabla 20 se evidencian las 

expresiones que acompañan este análisis. 

 

Tabla 20 

Factor Estudiantes: factores emergentes y expresiones de los docentes 

Factores emergentes 

 

Expresiones de los docentes 

Cooperación y disposición V.396: La falta de cooperación de los estudiantes. 

V.238: Se requiere la participación activa del estudiante. 

 

Aprendizaje V.42: Propuesta dirigida a los estudiantes 

V.279: Ayuda a un mejor aprendizaje en los estudiantes. 

V.316: Todas las áreas deben insertar el aprendizaje Cooperativo, por-

que facilita en el estudiante el aprendizaje significativo 

 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

El aprendizaje es el factor más importante relacionado al estudiante (5,7%). De allí, 

que implementar el aprendizaje cooperativo es primeramente “una propuesta dirigida a los 

estudiantes” (V.42) que “ayuda a un mejor aprendizaje” (V.279). Incluso hay quien asegura 

que “todas las áreas deben insertar el aprendizaje Cooperativo, porque facilita en el 

estudiante el aprendizaje significativo” (V.316); es decir, que puede implementarse tanto en 

Educación Física como en las demás asignaturas del currículo.   

Con respecto a la cooperación/disposición de los estudiantes, ésta puede ser un 

factor que afecte el aprendizaje cooperativo pues “se requiere la participación activa del 

estudiante” (V.238). No obstante, puede observarse que existe “La falta de cooperación de 

los estudiantes” (V.396). 

Las tendencias curriculares a finales del siglo IX y principio del siglo XX han 

colocado al estudiante en el centro de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje, cuyo 

progreso es mediado por el docente dentro de una perspectiva constructivista en la que se le 

otorga al estudiante toda la posibilidad de participar activamente en los mencionados 

procesoscomo constructor de sus propios conocimientos. 
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Sin embargo, desde las expresiones de los docentes, surge el factor estudiante como 

factor influyente para la incorporación del aprendizaje cooperativo como medio educativo, 

dentro del currículo de la educación física, a él se le atribuye en las voces de los docentes la 

falta de cooperación y disposición, así como una participación activa ante la incorporación 

del aprendizaje cooperativo. Sobre este criterio (Giroux, 1996) señala que el estudiante de 

la escuela de hoy muestra una participación activa a través de conductas de oposición o 

resistencia frente al carácter de disciplina y nivelación con que actúa la institución 

educativa. En virtud de lo referido, se hace necesario que el docente le haga ver al 

estudiante lo significativo que es el aprendizaje cooperativo en su proceso formativo 

integral, dado a que desde los postulados de la teoría constructivistas se generaría un 

aprendizaje mediado desde la cooperación y no desde la competición.  

 Así mismo, se denota como resultado la demanda de que este tipo de estrategia 

debe insertarse en todas las áreas de aprendizaje del currículo ecuatoriano no solo para 

ayudar a impulsar la propuesta de aprendizaje cooperativo sino para enriquecer el perfil del 

estudiante que se desee formar en el que se pone de manifestó los valores fundamentales de 

la justicia, la innovación y la solidaridad.  

 

 

Factor clave: Valores 

 

 Los valores son importantes para los docentes y se perciben en los siguientes 

factores emergentes: Desarrollo de los valores, deterioro de los valores. 

Tabla 21 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Valores y sus factores 

emergentes (Ítem 4) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Desarrollo de valores 40 6,5 

Deterioro en valores 14 2,3 

Total 54 8,8 
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Nota: Elaboración propia a partir de la figura 21. 

La tabla 21 muestra que del análisis de contenido del ítem 4, las palabras 

relacionadas a los valores representan el 8,8 % del total analizado. Los factores emergentes 

según las respuestas de los docentes son: desarrollo de los valores (6,5%) y deterioro de los 

valores (2,3%). En la tabla 22 se evidencian las expresiones que acompañan este análisis 

 

Tabla 22 

Factor Valores: factores emergentes y voces de los docentes 

FACTOR CLAVE: VALORES 

Factores emergentes Expresiones de los docentes 

Desarrollo de los valores V. 632: Rescatar los Valores morales. 

V.571: El compañerismo, disciplina y compromiso 

V.490: Honestidad 

Deterioro de los valores V.333: El Aprendizaje cooperativo sirve para inculcar valores 

que se les está perdiendo mucho. 

V.262: El deterioro de valores afecta el trabajo del aprendizaje 

cooperativo 

 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 
 

 

Por una parte, los docentes exponen que los valores “se están perdiendo mucho” 

(V.333) y esto afecta el trabajo con el aprendizaje cooperativo en el aula (V.262). Pero 

también manifiestan que el mismo aprendizaje cooperativo como metodología en el aula 

sirve para “rescatar los valores morales” (V.632), y enuncian algunos como: “El 

compañerismo, disciplina y compromiso” (V.571) o la “honestidad” (V.490).  

Los valores se deben ir interiorizando en el proceso de enseñanza a medida que el 

niño los experimenta en su propia vida. No se puede hablar de valores de una forma teórica 

sin un contexto, sino a partir de vivencias y situaciones de vida,  los valores deben 

cultivarse y reforzarse diariamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera 

interdisciplinaria y contextualizada (Fernández et al. 2008).  
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4.2.2 .Análisis de las respuestas al ítem 9 

 

Dimensión: Valoración del proceso 

Indicador: Factores adicionales 

Ítem 9: En consideración a tu actual percepción, ¿podrías mencionar otros factores 

que consideras como influyentes, en el proceso de formación de los docentes para la 

implementación del currículo nacional de la Educación Física ecuatoriana? 

 

 

Figura 23. Frecuencia de los factores claves y emergentes del ítem 9. Fuente: QDA Liter Mine. 

Como puede observarse, el programa QDA Liter Mine arrojó que acerca de la 

formación docente, éstos utilizaron más expresiones relacionadas a la formación 

propiamente dicha (75%), la organización (17,4%), los recursos (5,7%) y la valoración 

hacia los docentes (1,7%). En la tabla 23 y su respectiva figura (24) se evidencian los 

valores en frecuencia y porcentaje en orden descendente de estos factores (frecuencia de las 

palabras o unidades de análisis): 
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Tabla 23 

Valores en frecuencia y porcentaje de los factores clave relacionados al ítem 9 

Unidades de análisis/Factores clave f % 

Formación 302 75 

Organización 70 17,4 

Recursos 23 5,7 

Valoración hacia el docente 7 1,7 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 23. 

 

 

 

Figura 24 Factores clave en el proceso de formación docente (ítem 9). 

 

 

Factor clave: Formación 
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Acá se describen todos los factores relacionados con el proceso educativo vivido 

por los docentes durante la socialización del diseño curricular de Educación Física y su 

respectiva implementación.  

Tabla 24 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Formación y sus 

factores emergentes (Ítem 9) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Capacitación permanente 164 40,8 

Talleres 81 20,1 

Innovación 13 3,2 

Evaluación 8 2,0 

Consensos 5 1,2 

Autoeducación 6 4,0 

Investigación 15 3,7 

Total 292 100% 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 23. 

 

El factor Formación representa el 75% del análisis del contenido del ítem 9, lo que 

significa un peso importante en el valor que los docentes le dan a éste aspecto durante la 

socialización del currículo de Educación Física de la cual han participado. Al respecto, los 

factores emergentes que consideran más significativos en dicha formación son los 

siguientes: capacitación permanente (40,8%), talleres (20,1%), innovación (3,2%), 

evaluación (2,0%), consensos (1,2%), autoeducación (4,0%) e investigación (3,7%) (Tabla 

24). Con base a estos resultados, se muestran en la tabla 25 las expresiones de los docentes 

encuestados al respecto 
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Tabla 25 

Factor Formación: factores emergentes y expresiones de los docentes 

 
FACTOR CLAVE: FORMACIÓN 

Factores emergentes 

 

Expresiones de los Docentes 

Capacitación permanente V.1: Necesidad de capacitación permanente. 

V.37: Poca capacitación específica para el área. 

 

Talleres V.31: Realizar talleres de trabajo con maestros especializados que ten-

gan conocimiento del currículo de E.F. 

V.44: Se debe dar talleres teóricos y prácticos dando seguimiento por 

cada bloque ya que hay vacíos. 

V.45: Falta de talleres de implementación del currículo 

V.121: Los talleres de fortalecimiento se los realizan muy a la ligera en 

un solo día o en un par de horas no se puede lograr el objetivo. 

 

Innovación V.251: Participación e innovación de conocimientos muchos nos hemos 

quedado solo con lo que nos dio la Universidad. 

V.383: Capacitación sobre los nuevos modelos y estrategias pedagógi-

cas. 

V.656Praxis con ejemplos en cada contenido a tratar. 

 

Evaluación V.383: Los criterios de evaluación deben ser más específicos. 

 

Consensos V.389: Armar una sola herramienta de trabajo entre los docentes de E.F 

y poder hablar el mismo idioma. 

 

Autoeducación V.625:Autoeducación. 

V.665: Auto prepararse. 

 

Investigación V.741: La investigación. 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

La formación del hombre “se concibe como el resultado de un conjunto de 

actividades organizadas de modo sistemático y coherente que le permiten poder actuar 

consciente y creadoramente” (Baxter, Amador y Bonet, 2002, p.86). La formación en esta 

definición se expresa en términos de resultado a partir de acciones dirigidas, entendiéndose 

como producto del proceso educativo. 

En este sentido, si bien es cierto los docentes participaron en el proceso de 

formación implementado por el Estado también perciben la necesidad de que la 
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capacitación sea permanente ya que en el área de Educación Física hay pocos espacios de 

formación (V.37). Así alegan que sería importante “Realizar talleres de trabajo con 

maestros especializados” que tengan conocimiento del currículo de E.F. (V.31)   y que sean 

“talleres teóricos y prácticos dando seguimiento por cada bloque ya que hay vacíos” (V.44), 

es decir, que aborden los diferentes contenidos y bloques de manera más específica porque 

hay aún aspectos sin comprender. Los docentes insisten en que “los talleres de 

fortalecimiento se los realizan muy a la ligera en un solo día o en un par de horas no se 

puede lograr el objetivo” (V.121),  lo que hace inferir que se dictan pocos talleres acerca de 

Educación Física y los que se dan se maneja el contenido de forma superficial el contenido 

y así no se logra realmente el objetivo formativo de los talleres. 

Otro aspecto importante que mencionan los docentes es la innovación en el proceso 

de formación; la cual es un proceso novedoso que “implica una alteración, una 

transformación de un objeto, de una realidad, de una práctica o de una situación educativa” 

(Margalef y Arenas, 2006, p.16). Idea que coincide con las voces que expresan que 

requieren conocer nuevas modelos y estrategias pedagógicas (V.383), así como obtener 

nuevos conocimientos (actualizarse) ya que muchos solo tienen la formación universitaria y 

no han participado en más talleres u otro tipo de actividad formativa. Asimismo, valoran 

que los talleres tengan una visión más práctica, lo que coincide con las expresiones 

relacionadas al tipo de taller que requieren, mencionadas anteriormente (V251, V.656). 

La evaluación según los docentes también es un factor para considerar ya que según 

V.383 “Los criterios de evaluación deben ser más específicos”. Es decir, que la evaluación 

de los estudiantes debe ser un tema para trabajar en la capacitación docente y conocer con 

qué criterios e indicadores se valorarán los aprendizajes de los estudiantes. La evaluación 

según Cázares y Cuevas (2010) no es un factor aislado del proceso de aprendizaje, entonces 

debe estar siempre presente cuando se hable de formación, asimismo requiere una búsqueda 

constante de innovación pues no se resuelve con un método preestablecido, requiere 

entonces de ser discutida y reflexionada por los docentes.  

Por otra parte, el consenso lo refieren como “Armar una sola herramienta de trabajo 

entre los docentes de E.F y poder hablar el mismo idioma” (V.389); y los docentes 

consideran que deben partir de un mismo enfoque de trabajo para consensuar los elementos 
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del proceso enseñanza aprendizaje. De igual forma, sostienen que el docente debe también 

autoeducarse, autopreparase, esto es, aprender por sí mismos a través de la búsqueda de 

información actualizada acerca del área de conocimiento y participación en actividades 

formativas no programadas por su institución ni a nivel gubernamental sino motivados por 

su propio espíritu de aprender (V.625, V.665). 

Por otro lado, la investigación es un factor primordial en los procesos formativos a 

los docentes según algunos encuestados. Plantea Freire (1970) que toda enseñanza exige 

investigación y surge como un compromiso crítico del profesor que busca develar la 

comprensión de algo y accionar en su práctica acerca de sus reflexiones al respecto. Sería 

importante considerar la investigación dentro de la formación para que el docente pueda 

luego utilizarla en su quehacer y abordar las situaciones problema que enfrenta.  

 

 

Factor clave: Recursos  

 

En este factor se agruparon las unidades de análisis referentes a factores emergentes 

sobre recursos de tipo material y educativo que los docentes consideraron eran importantes 

en el proceso de formación para la implementación del currículo. Así, mencionaron 

materiales e implementos, elaboración de materiales y guía de trabajo.  

Tabla 26 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Recursos y sus factores 

emergentes (Ítem 9) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Materiales e Implementos 8 2,2 

Elaboración de materiales 7 1,7 

Guía de trabajo 8 2,0 

Total  5,9 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 23. 

El factor Recursos representa el 5,9% del análisis del contenido del ítem 9, y aun 

cuando no es tan alto, se relaciona con los otros ítems trabajados y las respuestas que han 
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suministrado los docentes. Al respecto, los factores emergentes que consideran más 

significativos en dicha formación son los siguientes: materiales e implementos (2,2&), 

elaboración de materiales (1,7%) y guía de trabajo (2,0%). Con base a estos resultados, se 

muestran en la tabla 27 las expresiones de los docentes encuestados al respecto. 

Tabla 27 

Factor Recursos: factores emergentes y expresiones de los docentes 

 
Factores emergentes 

 

Expresiones de los Docentes 

Materiales e implementos V.261: Otro factor seria la falta de equipos o de implementos deportivos 

Elaboración de materiales 

 

V.661: Construcción de materiales 

Guía de trabajo V. 720: Implementar una guía más específica para poder trabajar ya que 

el currículo de educación física es un poco confuso. 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas.  

Según Vargas (2017) los recursos educativos son el apoyo pedagógico que ayuda al 

docente a la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido, existen 

materiales ya diseñados y otros que a partir del conocimiento del docente éste puede 

diseñar de acuerdo con el requerimiento e intereses del estudiante, así como los propósitos 

de aprendizaje que se persiguen. En las encuestas realizadas, se evidencia que los docentes 

manifiestan que uno de los factores que no permite una formación adecuada es que no se 

usan implementos o equipos de educación física (V.261), lo que se relaciona con su 

percepción de la necesidad de que sean más prácticas las actividades formativas tratada en 

factores anteriores. 

 Asimismo, exponen la necesidad de formarse en la “construcción de materiales” 

(V.661) para la clase. Al respecto, también sugieren que se implemente en la formación una 

“una guía más específica para poder trabajar ya que el currículo de educación física es un 

poco confuso” (V.720), lo que puede interpretarse como una guía operativa que describa 

algunas situaciones de enseñanza, actividades, criterios e indicadores de evaluación y 

situaciones prácticas relacionadas el aprendizaje cooperativo en la clase de educación 

física. Sobre estos planteamientos, el autor mencionado destaca la necesidad de desarrollar 
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materiales didácticos para afianzar los conocimientos de los beneficiarios, en este caso los 

docentes del área. Sin embargo, vale destacar que existe una guía metodológica 

implementada por Mineduc (Posso, 2018) y que tal vez requiera ser socializada con más 

énfasis en la formación de los docentes. 

 

 

Factor clave: Organización 

 

 Esta unidad de análisis da cuenta de las expresiones de los docentes relacionados 

con factores como: tiempo, ubicación y participación, los cuales deben ser tomados en 

cuenta antes de impartir la formación a los docentes para la implementación del diseño 

curricular.  

 

Tabla 28 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Organización y sus 

factores emergentes (Ítem 9) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Tiempo 45 11,2 

Participación 16 4,0 

Ubicación 9 2,2 

Total 70 17,4 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 23. 

La Organización es un factor que abarca el 17,4% de las referencias de los 

encuestados acerca de la formación docente. Este factor se ve reflejado en aspectos como el 

tiempo (11,2%), participación (4,0%) y la ubicación (2,2%). En la tabla 29 se validan las 

expresiones de los docentes sobre este factor. 

 

Tabla 29 

Factor Organización: factores emergentes y expresiones de los docentes 
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Factores emergentes Expresiones de los Docentes 

Tiempo V.713: El factor tiempo para participar de los diferentes talleres. 

V.652: Falta de tiempo.  

Ubicación 

 

V.801: La ubicación de la formación. 

Participación V.786: Poca capacitación específica para el área, los establecimientos 

particulares tienen menos posibilidades de participar pues las notifica-

ciones llegan muy poco. 

V.492: La carga de trabajo en las instituciones q no nos permite sociali-

zar o compartir con los demás compañeros. 

 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas.  

La formación a los docentes en ejercicio requiere una planificación previa de parte 

de los facilitadores según el objetivo formativo y la consideración de aspectos como el con-

texto, el tiempo, la realidad social, entre otros (Nieva y Martínez, 2016). Sobre esto, los 

docentes encuestados refieren que: “El factor tiempo para participar de los diferentes talle-

res” (V.713), ya que “falta de tiempo” (V.652), es decir, se requiere tiempo para la forma-

ción que implementa el Ministerio, además que debe verse el lugar en el cual se va a reali-

zar para que todos tengan la posibilidad de asistir (V.801). Esto afecta la participación pues 

a muchos parece no llegar la convocatoria a tiempo, así como al obtener la formación se les 

dificulta compartirla, socializarla.  

 

 

Factor clave: Valoración al docente 

 

 En esta unidad de análisis los docentes incorporaron su sentir acerca de la 

valoración que creen tener con respecto a su trabajo y que debe considerarse para la 

formación e implementación del diseño curricular de Educación Física. El factor que 

describen principalmente se refiere a la aceptación, el cual presenta un 1,7 de los casos 

(Tabla 30). 

 

Tabla 30 
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Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Valoración al docente 

y sus factores emergentes (Ítem 9) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Aceptación 7 1,7% 

Total 7 1,7 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 23. 

Tabla 31 

Factor Valoración al docente: factores emergentes y voces de los docentes 

 
Factores emergentes Expresiones de los Docentes 

Aceptación V.103: Lo económico, no aceptados, recelo a la aceptación. 

V.43: El respeto al docente. 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

De acuerdo con las voces emergentes en las encuestas realizadas, se observa en la 

tabla 31 un interés de los docentes en destacar la valoración a los docentes, misma que ellos 

condensan en el factor aceptación, y en la cual incluyen el aspecto económico y el aspecto 

social o respeto hacia el docente de Educación Física (V.43), que como dice el V.103 aún 

se carece de esa aceptación, aún hay recelo hacia la profesión docente. En general, “debería 

pagarse un salario suficiente a los docentes para que estos puedan satisfacer sus 

necesidades básicas, además de ofrecérseles las mejores condiciones de trabajo posibles” 

(Llivina y Urrutia, 2014); sin embargo, en América Latina esto no es aún una realidad, 

mucho falta por hacer.  

Por otra parte, Babativa (2017) expresa que el rol del docente de Educación Física 

se encuentra en constante tensión por los imaginarios que rodean su quehacer y que lo 

comportan desde los directivos del centro y demás actores socioeducativos, los mismos 

refieren una idea de que es frágil intelectualmente, que está preparado para correr y jugar, 

poner disciplina, entre otros. 
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4.2.3Análisis de las respuestas al ítem 13 

 

Dimensión: Percepciones del docente 

Indicador: Factores humanos 

Ítem 13: ¿Qué factores podrías adicionar, relacionados con tu condición humana y 

que consideras como influyentes en la implementación del currículo nacional de la 

educación física ecuatoriana desde la visión constructivista del aprendizaje cooperativo? 

Las respuestas de los docentes permitieron develar 3 categorías principales 

referentes a los factores humanos que consideran influyentes en la implementación del 

diseño curricular ecuatoriano de Educación Física, éstas se evidencian en la siguiente 

figura: 

 

Figura 25. Frecuencia de los factores claves y emergentes del ítem 13. Fuente: QDA Liter Mine. 

 

Como puede observarse, el programa QDA Liter Mine arrojó que acerca de la 

formación docente, los encuestados utilizaron más expresiones relacionadas a la formación 

propiamente dicha (75%), la organización (17,4%), los recursos (5,7%) y la valoración 

hacia los docentes (1,7%). En la tabla 32 y su respectiva figura (25) se evidencian los 
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valores en frecuencia y porcentaje en orden descendente de estos factores (frecuencia de las 

palabras o unidades de análisis). 

 

Tabla 32 

Valores en frecuencia y porcentaje de los factores clave relacionados al ítem 13 

Unidades de análisis/Factores clave f % 

Actitud del docente 117 56,2 

Conocimiento 74 35,6 

Ninguno 17 8,2 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 25. 

 

 

Figura 26 Factores clave relacionados con el factor humano (ítem 13). 

 

Con respecto al ítem 13, éste agrupa los factores que los docentes consideran más 

importantes dependen del factor humano y que podrían afectar la implementación del 

diseño curricular de Educación Física desde la visión constructivista del aprendizaje 

cooperativo. Los docentes mencionaron: la actitud docente (56,2%), el conocimiento 
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(35,6%) e incluso algunos consideraron que no había factores humanos a tomar en cuenta o 

que podrían afectar el proceso (8,2%).  

 

 

Factor clave: Actitud del docente 

 

 En este factor se agrupan los factores relacionados a la disposición del docente 

hacia la implementación del currículo desde la visión constructivista del aprendizaje 

cooperativo, lo cual se evidencia en algunas de las expresiones de los docentes de la tabla 

33: 

 

Tabla 33 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Actitud del docente y 

sus factores emergentes (Ítem 13) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Disposición al cambio 21 10,1 

Motivación 19 9,1 

Resistencia al cambio 19 9,1 

Creatividad 21 10,1 

Compañerismo 37 17,8 

Total  117 56,2 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 25. 

La actitud del docente es un factor que abarca el 56,2% de las referencias de los 

encuestados. Este factor se ve reflejado en otros factores emergentes más específicos como 

la disposición al cambio (10,1%), motivación (9,1%), resistencia al cambio (9,1%), 

creatividad (10,1%) y el compañerismo (17,8%). En la tabla 34 se validan las expresiones 

de los docentes sobre este factor. 
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Tabla 34 

Factor Actitud del docente: factores emergentes y voces de los docentes 

Factores emergentes 

 

Expresiones de los Docentes 

Disposición al cambio V.519: Que cada uno de los Docentes estén sujetos a cambios para po-

der implementarlos y aplicarlos. 

V.689: Predisposición efectiva. 

 

Motivación V.698: Falta la labor humana de superación. 

V.786: Motivación. 

 

Resistencia al cambio V.340: Muchos de los docentes de Educación Física no son del área y 

son de edades avanzadas con bases ya construidas y es imposible cam-

biar esa mentalidad y buscar consejos o apoyo dentro del área. 

V.731: En Ambato se nos dio la carga horaria de estética a los docentes 

de EEFF y a los generalistas EEFF y ellos no trabajan no le dan impor-

tancia y la autoridad no hace nada. 

V.687: Me quedaría con el currículo anterior...tres bloques en lo que se 

enmarcaba todo. 

 

Creatividad 

 

V.714: Falta de creatividad. 

V.289: Creatividad del docente 

. 

Compañerismo V.279: Ayuda a compañeros. 

V.633: Estar rodeada de compañeros que le puedan apoyar o corregir a 

uno. 

 

 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 

 

Las expresiones de los docentes muestran la importancia que tiene la disposición al 

cambio que permitiría la real implementación y aplicación de cualquier acción, política o 

decisión que se produzca en el proceso educativo como ocurre con la implementación del 

nuevo diseño curricular de Educación Física ecuatoriana. De allí el docente debe tener una 

predisposición positiva y efectiva a participar y ser parte de los cambios que operan en el 

sistema educativo (V.519, V.689).  

De igual forma, la motivación del docente es vital si se quiere implementar el 

diseño, aun cuando algunos aducen falta esas ganas de superación y de hacer un trabajo 
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acorde a lo que se requiere (V.698; V.786. Por ello, perciben una resistencia al cambio ya 

que “Muchos de los docentes de Educación Física no son del área y son de edades 

avanzadas con bases ya construidas y es imposible cambiar esa mentalidad y buscar 

consejos o apoyo dentro del área” (V.340), esta idea se refiere a los años de servicio de 

muchos docentes que se han quedado anclados a una manera de ver la Educación Física y 

cuya mentalidad es difícil cambiar, entonces contribuyen poco o nada con los otros 

docentes que requieren apoyo y orientación. Se cita el caso en Ambato en los que los 

profesores se muestran desinteresados en las tareas y funciones asignadas, incluso hay 

quien argumenta que el currículo anterior era mejor, porque era más sencillo de aplicar en 

tres bloques temáticos o de contenido (V.687, V.731). 

Otro factor importante para los docentes es la creatividad de los mismos, la cual 

podría afectar la implementación del diseño curricular de Educación Física desde la visión 

constructivista del aprendizaje cooperativo cuando, falta esa capacidad creativa en el 

profesorado de Educación Física (V.714, V.289). Asimismo, el compañerismo que muestre 

el docente es un factor emergente en esta implementación curricular con base en el 

aprendizaje cooperativo, tanto el ayudar a compañeros como conseguir ayuda al solicitar el 

apoyo de los otros, dice V.633: “Estar rodeada de compañeros que le puedan apoyar o 

corregir a uno”. 

 

 

Factor clave: Conocimiento 

 

Este factor está relacionado con los saberes teóricos y prácticos de los docentes, se 

agrupan 3 factores emergentes: el desconocimiento por parte del docente, el egocentrismo y 

el uso de metodologías.  
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Tabla 35 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Conocimiento y sus 

factores emergentes (Ítem 13) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Desconocimiento 52 25,0 

Egocentrismo 11 5,3 

Metodología 11 5,3 

Total  74 35,6 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 25. 

El factor conocimiento del docente representa 35,6% de las unidades de análisis del 

ítem 13 y se desglosa en 3 factores emergentes: desconocimiento (25,0%), egocentrismo 

(5,3%) y la metodología (5,3%). Dichos factores se ven descritos en las expresiones de los 

docentes que se muestran en la tabla 36. 

Tabla 36 

Factor Conocimiento: factores emergentes y voces de los docentes 

 
Factores emergentes 

 

Voces de los Docentes 

Desconocimiento  V.165: Que los profesores no tienen el conocimiento adecuado y se 

quedó en los conocimientos de hace 10 años. 

V.122: Nos debemos preparar mejor para impartir las clases según el 

tema a desarrollar en la clase. 

V.126: Conocimiento que no es otra cosa que aprendizaje porque aún 

hay profesores que seguimos dando muchas clases de Educación Física 

en forma teórica. 

V.141: La falta de conocimiento y experiencias en el aprendizaje coope-

rativo. 

Egocentrismo 

 

V.161: El egocentrismo y egoísmo en los conocimientos adquiridos. 

 

Metodología V.278: Aplicar metodología experiencial. 

V.179: Utilizar una metodología de aprendizaje constructivista. 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas. 
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Como se evidencia en la tabla 36, las expresiones de los docentes apuntan a la 

existencia de desconocimiento por parte de los docentes en cuanto al área de Educación 

Física, pues se encuentra desactualizado por lo menos en 10 años, lo que impacta en las 

clases pues hay profesores que aún las facilitan de forma teórica (V.165). Por lo tanto, es 

importante que el docente se prepare mejor (V.122) teniendo en cuenta el tema o contenido 

a desarrollar y en las mismas experiencias acerca del aprendizaje cooperativo. En este 

sentido, consideran que “la falta de conocimiento y experiencias en el aprendizaje 

cooperativo” (V.141) se evidencian en los docentes y afecta la implementación de este tipo 

de aprendizaje. Al respecto, Barrón (2006) expresa que el conocimiento es orientador de la 

práctica, aunque no determinante y debe considerar no solo los aspectos prácticos sino 

culturales.  

En otro orden de ideas, los docentes también consideran que existe un 

“egocentrismo y egoísmo en los conocimientos adquiridos” (V.161), es decir, se les 

dificulta socializar sus propios saberes y compartirlos con los demás. La metodología y la 

decisión de usarla es un factor también a puntualizar, algunos docentes plantean que debe 

aplicarse una metodología experiencial y una metodología constructivista (V.179).  

 

 

Factor clave: Ninguno (Ningún factor) 

  

Es de hacer notar en la tabla 37 que el 8,2% de los docentes consideraron que no 

existían factores humanos que afectaran la implementación del currículo de Educación 

Física, es decir, los factores que pueden afectar el proceso de implementación curricular no 

tienen ninguna relación con el determinante humano. Asimismo, se puede evidenciar estas 

respuestas en algunas expresiones de los docentes (tabla 38)  

 

 

 

 

Tabla 37 
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Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados del análisis de contenido: Factor Ninguno y sus factores 

emergentes (Ítem 13) 

Unidades de análisis/Factores emergentes  f % 

Ningún factor 17 

 

8,2 

Total  17 8,2 

Nota: Elaboración propia a partir de la figura 25. 

 

 

Tabla 38 

Factor Ninguno: factores emergentes y voces de los docentes 

Factores emergentes 

 

Voces de los Docentes 

Ningún factor V.124: Ninguno 

 

V.188: Ninguno 

Nota: Elaboración propia a partir de las encuestas aplicadas. 

 

 

4.2.4Panorama general del análisis cuantitativo del contenido 

 

Para resumir los factores clave y sus factores emergentes en cada ítem, se ha 

elaborado la matriz general del análisis cuantitativo de contenido: 
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Tabla 39 

Matriz general del análisis cuantitativo de contenido 

Ítem Factores clave Factores emergentes  

 

Total % 

4. Tomando en cuenta las respuestas 

ofrecidas anteriormente y tu actual con-

cepción, podrías mencionar otros factores 

que consideras influyentes, en la incorpo-

ración del aprendizaje cooperativo como 

medio educativo, dentro del currículo 

nacional de la Educación Física ecuatoria-

na. 

Docente Conocimiento 

Eficacia 

Creatividad 

Motivación 

Capacitación 

Metodologías 

Contexto 

 

 

 

 

56,1 

Gestión Infraestructura 

Autoridades 

Acompañamiento externo 

Recursos y materiales 

 

13,9 

Diversidad 

 

Equidad de género 

Inclusión 

 

11,3 

 

Estudiantes Cooperación/disposición 

Aprendizajes 

 

9,8 

Valores Desarrollo en valores 

Deterioro de valores 

 

8,8 

9. En consideración a tu actual percep-

ción, podrías mencionar otros factores que 

consideras como influyentes en el proceso 

de formación de los docentes para la 

implementación del currículo nacional de 

la Educación Física ecuatoriana. 

Formación Capacitación permanente 

Talleres 

Innovación 

Evaluación 

Consensos 

Autoeducación 

Investigación 

 

 

 

75 

 

Organización 

 

 

 

Tiempo 

Ubicación 

Participación 

 

17,4 

Recursos Materiales e Implementos 

Elaboración de materiales 

Guía de trabajo 

 

5,7 

Valoración hacia el 

docente 

 

Aceptación 1,7 

13. ¿Qué factores podrías adicionar, 

relacionados con tu condición humana y 

que consideras como influyentes en la 

implementación del currículo nacional de 

la educación física ecuatoriana desde la 

visión constructivista del aprendizaje 

cooperativo? 

Actitud del docente Disposición al cambio 

Motivación 

Resistencia al cambio 

Creatividad 

Compañerismo 

 

 

56,2 

Conocimiento Desconocimiento 

Egocentrismo 

Metodología 

 

35,6 

Ninguno Ningún factor 

 

8,2 

 

Nota: Elaboración propia.  
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4.3. Análisis de las preguntas cerradas 

 

En este apartado, se realiza el análisis cuantitativo de los datos provenientes del 

cuestionario aplicado y de los datos provenientes que explican la influencia de las variables 

del determinante humano en la implementación del Currículo Nacional de Educación Física 

del Ecuador desde la visión constructivista del aprendizaje cooperativo. 

 

 

4.3.1 Análisis estadístico descriptivo 

 

Para llevar a cabo la primera parte del análisis (descriptivo) se elaboraron cuadros y 

gráficos que representan frecuencias absolutas y porcentuales, permitiendo una mejor 

distribución y organización visual de los mismos. A continuación, los resultados 

encontrados. 

 

 

Variable Independiente: Factores humanos 

 
Tabla 40 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Nivel 

académico de los docentes en el indicador: Nivel alcanzado  

 

 

Ítem 

Bachiller  Nivel Técnico 

Superior 

Tercer Nivel Cuarto Nivel  

 F % F % F % F % 

1 

 

 

78 

 

9,71 

 

85 

 

10,58 

 

515 

 

64,98 

 

125 

 

15,6 
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Figura 27 Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Nivel académico en el 

indicador: Nivel Alcanzado. 

 

 

En la tabla 40 y figura 27 se muestran los resultados del ítem 1 referidos al nivel 

académico alcanzado por los docentes encuestados se puede observar que el 64,13% ha 

alcanzado estudios de tercer nivel (universitarios) y un 15,6% ha realizado estudios de 4to 

nivel, es decir, de posgrado. Por otra parte, existen aún un 10% de bachilleres y un 10,58% 

de docentes con estudios de Nivel Técnico Superior.   

 

Tabla 41 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Formación en 

aprendizaje cooperativo, en el indicador: Nivel 

Ítem Ninguno Auto Didacta Básico Especialista 

 F % F % F % F % 

 

2 

 

38 

 

5,0 

 

292 

 

36,36 

 

306 

 

38,10 

 

167 

 

20,81 
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Figura 28. Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Formación en aprendizaje 

cooperativo, en el indicador: Nivel. 

 

Con respecto a la tabla 41 y figura 28, se evidencian las respuestas del ítem 2 en 

cuanto a la formación que tienen los docentes acerca del aprendizaje cooperativo y el nivel 

que consideran haber alcanzado. Así, un 38,10% aduce tener un nivel básico de formación, 

seguido de un 36, 36% que son autodidactas, y el 28,81% que son especialistas en 

aprendizaje cooperativo. También existe un 5% que no tiene ningún nivel de formación al 

respecto. 

Tabla 42 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Formación en 

aprendizaje cooperativo, en el indicador: Nivel de Influencia 

Ítem Poco Influyente  Influyente  Muy Influyente Extremadamente Influyente  

 1 a 25 26 a 50 51 a 78 76 a 100 

 F % F % F % F % 

3 116 14,0 233 29,01 342 42,59 112 13,94 
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Figura 29 .Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Formación en aprendizaje 

cooperativo, en el indicador: Nivel de Influencia. 

 

En la tabla 42 y figura 29 se presentan los resultados del ítem 3. En este sentido, al 

preguntar en qué nivel porcentual ubicarías la influencia del conocimiento del docente 

sobre aprendizaje cooperativo el 42,59% ubica su estimado entre 51 a 75, lo que se traduce 

en la opción muy influyente. Asimismo, un 29,01% ubica la influencia del conocimiento 

entre 26 a 59 (Influyente) y un 13,94% entre 76 a 100 (Extremadamente influyente). Es de 

hacer notar, que existe un 14% de docentes que consideran que el conocimiento del docente 

es Poco Influyente (1 a 25) en la aplicación del aprendizaje cooperativo. 

 
Tabla 43 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Percepciones 

del docente hacia AC en el indicador: Nivel de Importancia  

Ítem Poco Importante Importante Muy Importante Extremadamente Importante 

 F % F % F % F % 

 

5 

 

10 

 

1,0 

 

241 

 

30,01 

 

383 

 

47,69 

 

169 

 

21,04 

 



Factores dentro del Determinante Humano en la Implementación del Currículo Nacional para Educación 
Física Ecuatoriana 

 

 

196 

 

 

 

Figura 30 Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Percepciones del docente 

hacia AC en el indicador: Nivel de Importancia. 

 

Los resultados del ítem 5 se muestran en la tabla 43 y la figura 30, en los que se 

evidencia que los docentes le dan importancia de un 47,69 % a los factores que 

mencionaron en el ítem 4, es decir, al docente, a la gestión, a los estudiantes, los valores y 

la diversidad y sus factores emergentes. Así, le dan a éstos un 30,01% que consideran 

Importantes, un 21,04% como Extremadamente importantes y solo un 1% opinó que eran 

poco importantes.  

 

Tabla 44 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Proceso de 

Formación de los Docentes, en el indicador: Participación en los talleres 

Ítems Ninguno  1 a 2 3 a 4 5 o más 

 F % F % F % F % 

6  

194 

 

24,0 

 

297 

 

36,98 

 

198 

 

23,53 

 

123 

 

15,31 
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Figura 31 .Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Proceso de Formación de 

los Docentes, en el indicador: Participación en los talleres. 

Acerca de la tabla 44, figura 31 se observa que el ítem 6 referido a la dimensión: 

Formación de los Docentes y su indicador Participación en los Talleres, las respuestas de 

los docentes en un 36,98% indican que participaron en 1 a 2 talleres, el 23,53% participaron 

en 3 a 4 y el 15,31% en 5 talleres o más. No obstante, se observa que un 24% de los 

docentes no participaron en ninguno de los talleres facilitados para la implementación del 

currículo nacional de la educación física ecuatoriana. 

 

Tabla 45 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Proceso de 

formación de los docentes, en el indicador: Proceso multiplicador 

Ítem 1 a 25 26 a 50 51 o más  Ninguno  

 F % F % F % F % 

 

7 

 

276 

 

34,37 

 

108 

 

13,44 

 

27 

 

3,36 

 

392 

 

48,81 
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Figura 32. Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Proceso de formación de 

los docentes, en el indicador: Proceso multiplicador. 

 

 

Los resultados del ítem 7 se presentan en la tabla 45 y la figura 32, en los que se 

encontró que luego de participar en el proceso de fortalecimiento para la implementación 

del currículo nacional de la educación física ecuatoriana, un 48,81% de los docentes 

encuestados informaron que no lograron formar a ningún otro docente en el proceso 

multiplicador. Por otro lado, el 34% aduce que ha formado entre 1 y 25 docentes más, un 

13,44% ha formado de 26 a 50 docentes y un 3,36% a 51 o más docentes. 

 

Tabla 46 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Valoración del 

proceso de formación, en el indicador nivel de efectividad  

Ítem 1 a 25 26 a 50 51 a 75 76 a 100 

 Poco efectivo Efectivo Muy efectivo Extremadamente efectivo 

 F % F % F % F % 

8 128 16,0 207 27,77 293 36,48 175 21,79 
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Figura 33. Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Valoración del proceso de 

formación, en el indicador nivel de efectividad. 

 

Con respecto a la dimensión Valoración del proceso de formación, indicador nivel 

de efectividad correspondiente al ítem 8 que pregunta ¿en qué nivel porcentual ubicarías la 

efectividad de los Talleres de Fortalecimiento para la implementación del currículo de la 

Educación Física ecuatoriana? los resultados reflejados en la tabla 46, figura 33 muestran 

los siguientes porcentajes: Un 36,48% de docentes cree que los talleres fueron Muy 

efectivos pues estimaron una efectividad entre 51 a 75%; un 25,77% lo define como 

Efectivos al estimar una efectividad de 26 a 50% y un 21,79 de los docentes la estiman 

entre 76 a 100% lo que se interpreta como extremadamente Efectividad. Existe además un 

16% de los encuestados que le estima entre 1 y 25 de efectividad a los Talleres de 

formación, es decir, fueron poco efectivos. 
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Tabla 47 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Importancia de 

la formación en el indicador: Nivel de Importancia  

Ítems Poco importante  Importante Muy importante Extremadamente Importante 

 F % F % F % F % 

 

10 

 

18 

 

2,24 

 

197 

 

24,53 

 

417 

 

51,93 

 

173 

 

21,54 

 

 

 
Figura 34. Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Importancia de la 

formación en el indicador: Nivel de Importancia. 

 

Con respecto a la dimensión Importancia de la formación, indicador nivel de 

importancia correspondiente al ítem 10 que pregunta ¿Qué nivel de importancia le darías a 

estos factores, mencionados en el ítem anterior?, es decir, a los factores influyentes en el 

proceso de formación de los docentes para la implementación del currículo nacional de la 

Educación Física ecuatoriana (Formación, recursos, organización y valoración del docente), 
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se observa en la tabla 47 figura 33 que el 51,93% los consideraron Muy importantes, el 

24,53% Importante, el 21,54% Extremadamente importante y el 2% Poco importante. 

 
Tabla 48 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión Importancia de 

la formación en el indicador: Factores negativos o dificultades 

Ítem Infraestructura Carga horaria Conocimientos Todas las anteriores 

 F % F % F % F % 

 

11 

 

 

172 

 

21,0 

 

129 

 

16,06 

 

166 

 

20,67 

 

334 

 

41,59 

 

 

 

 

Figura 35 .Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Importancia de la 

formación en el indicador: Factores negativos o dificultades 
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El ítem 11 referente a los factores negativos o dificultades emergentes durante el 

proceso de implementación del currículo nacional de educación física para incorporar el 

aprendizaje cooperativo en las clases, de desglosa en 4 valoraciones que hacen los docentes 

y que se evidencian en la tabla 48 y figura 35. Primeramente, un 16,06% opina que el factor 

negativo primordial es la carga horaria; luego un 20,67% se inclina por los conocimientos; 

el 21% arguye que es la infraestructura y el 41,59% opina que son todos los factores 

anteriores los que influyen en la incorporación del aprendizaje cooperativo en las clases. 

 
Tabla 49 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Percepciones 

del docente hacia AC en el indicador nivel influencia de los factores humanos. 

Ítems 1 a 25 26 a 50 51 a 75  76 a 100 

 Poco influyente  Influyente  Muy influyente Extremadamente influyente  

 F % F % F % F % 

 

12 

 

 

56 

 

7,0 

 

251 

 

31,25 

 

352 

 

43,83 

 

134 

 

16,68 

 

 

 

Figura 36 .Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Percepciones del docente 

hacia AC en el indicador nivel influencia de los factores humanos. 
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Con respecto a la estimación del nivel porcentual que los docentes otorgan a la 

influencia de los factores humanos en la implementación del currículo nacional de 

educación física (ítem 12), la tabla 49 y la figura 36 muestran que el 43,83% expresa que 

entre el 51 a 75% de influencia, es decir, Muy Influyente. Por otro lado, el 31,25% de los 

docentes lo estiman en 26 a 50% o Influyente, el 16,68% suponen que es Extremadamente 

Influyente (76 a 100%) y solo un 7% de docentes estiman que es Poco Influyente (1 a 

25%).  

 
Tabla 50 

Valores en frecuencia y porcentaje de los resultados de la encuesta en cuanto a la dimensión: Percepciones 

del docente hacia AC en el indicador nivel influencia de los factores humanos 

 

Ítems Poco influyente Influyente  Muy influyente Extremadamente influyente 

 F % F % F % F % 

 

14 

 

41 

 

5,0 

 

139 

 

17,31 

 

440 

 

54,79 

 

183 

 

22,78 

 

 

 
Figura 37.Distribución de los resultados de la encuesta en cuanto de la encuesta en cuanto a la dimensión: 

Percepciones del docente hacia AC en el indicador nivel influencia de los factores humanos. 
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Este análisis se genera a partir de las respuestas del ítem 13 en el cual se le preguntó 

acerca de los factores propios de la condición humana que pueden afectar la 

implementación curricular desde el aprendizaje cooperativo, a lo que los docentes 

respondieron que la actitud del docente y el conocimiento, aunque otros mencionaron que 

ninguno. De allí que al preguntarle en el ítem 14 que nivel de influencia le otorgaban a los 

factores nombrados, manifestaron en un 54,79% como Muy influyentes, el 22,78% 

Extremadamente influyentes, 17,31% Influyentes y 5% Poco Influyentes. Finalmente, los 

estadísticos descriptivos son: 

 

 

Figura 38 Estadísticos descriptivos. Datos arrojados por el programa SPSS V.23. 
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Se evidencia que la mayoría de las respuestas repetidas se orientan a la categoría 3 

(muy influyente o importante), solo la participación en los talleres se ubica en una moda de 

1. Asimismo, el 3 es la posición intermedia de la distribución y el valor del rango o entre la 

puntuación máxima y mínima de los datos.  

 

 

4.3.2 Análisis estadístico inferencial 

 

Para iniciar el análisis es importante recordar que las variables a correlacionar eran 

El determinante humano (independiente) y la implementación del currículo nacional de EF 

desde la visión constructivista (dependiente). Por ello, se procedió a estimar el coeficiente 

de Pearson de ambas variables de un modo general: 

 

Tabla 51 

Correlación entre las variables 

  VI VD 

VI Correlación 

de Pearson 

1 0,654** 

Sig. 

(bilateral) 

  0,000 

N 803 803  

VD Correlación 

de Pearson 

0,654** 1 

Sig. 

(bilateral) 

0,000   

N 803 803 
 

NOTA: **La correlación es significativa al nivel de 0,01 (bilateral). 

 

Como se observa, el resultado arrojó un valor de 0,654 para lo cual se tomó el 

siguiente referente: 

 

 

 

 

Tabla 52 
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Índices de correlación  

Índices de correlación 

-1,00 

-0,90 

-0,75 

-0,50 

-0,25 

-0,10 

0,00 

Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

Correlación negativa fuerte: -0,75 a 0,89 

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

 

+0,10 

+0,25 

+0,50 

+0,75 

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 

+1,00 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1,00 

 

Por ello, se estableció que la correlación entre ambas variables es una correlación 

positiva, además de una significancia de 0,01. En este sentido, la decisión para esta lectura 

es que si: 

 

“p” (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho  

Si “p” (sig.) > 0,05, se acepta la Ho  

El valor de p = 0,00 es menor a 0,05 

 

Por lo tanto, es significativa y se acepta la hipótesis alterna de que el determinante 

humano tiene una correlación positiva media con la implementación del currículo de 

Educación Física. 

Pero, interesa conocer específicamente como se relacionan cada una de las 

dimensiones específicas de las variables entre sí, por lo que se extrajeron también dichos 

resultados en el programa SPSS.  

Con respecto a Variable (VI-1) Nivel de formación académica/ Variable (VD-6) 

Participación en los talleres: 
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Tabla 53 

Correlación VI-1/VD-6 

  VI-1 VD-6 

VI-1 Correlación de 

Pearson 

1 0,428* 

Sig. (bilateral)   0,39 

N 803 803  

VD-6 Correlación de 

Pearson 

0,428* 1 

Sig. (bilateral) 0,069   

N 803 803 

 
*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

 

Se observa que existe una correlación positiva débil entre ambas variables y el 

coeficiente no es significativo, por lo que esta variable (formación académica alcanzada) 

específicamente no se relaciona con la cantidad de talleres en los que el docente participó.  

En relación con Variable la (VI-2) Nivel de formación en aprendizaje cooperativo/ 

Variable (VD-7) Proceso multiplicador: 

 

Tabla 54 

Correlación VI-2/VD-7 

  VI-2 VD-7 

VI-2 Correlación 

de Pearson 

1 -0,507 

Sig. 

(bilateral) 

  0,00 

N 803 803 

VD-7 Correlación 

de Pearson 

-0,507 1 

Sig. 

(bilateral) 

0,00   

N 803 803 

 

**La correlación es significativa al nivel de 0,01 (bilateral) 

En la tabla 55 se observa que la correlación es negativa media y su significancia es 

de 0,00 es decir, que el nivel de formación no se relaciona con el proceso multiplicador. 
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Esto indica que el proceso multiplicador al cual se han convocado los docentes para 

compartir sus conocimientos acerca de la implementación curricular desde una visión 

constructivista no se relaciona con lo que saben de aprendizaje cooperativo. Acá se acepta 

la hipótesis nula, pues estos factores no se relacionan. 

Seguidamente, la Variable (VI-3) Influencia del conocimiento sobre aprendizaje 

cooperativo/ Variable (VD-10) Importancia (proceso de formación). 

 

Tabla 55 

Correlación VI-3/VD-10 

  VI-3 VD-10 

VI-3 Correlación 

de Pearson 

1 0,758** 

Sig. 

(bilateral) 

  0,00 

N 803 803 

VD-10 Correlación 

de Pearson 

0,758** 1 

Sig. 

(bilateral) 

0,00   

N 803 803 

 

**La correlación es significativa al nivel de 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 56 se observa que la valoración que hacen los docentes acerca del 

conocimiento en la aplicación del aprendizaje cooperativo y la importancia que le dan al 

proceso de formación de implementación curricular desde una visión constructivista son 

factores que sí se relacionan de forma positiva fuerte.  

Acerca de la Variable (VI-5) Importancia de factores para la incorporación del 

aprendizaje cooperativo y la Variable (VD-8) Efectividad de los Talleres de fortalecimiento 

para la implementación del currículo, la correlación es: 

 

Tabla 56 

Correlación VI-5/VD-8 
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  VI-5 VD-8 

VI-5 Correlación 

de Pearson 

1 0,738** 

Sig. 

(bilateral) 

  0,00 

N 803 803 

VD-8 Correlación 

de Pearson 

0,738** 1 

Sig. 

(bilateral) 

0,00   

N 803 803 

**La correlación es significativa al nivel de 0,01 (bilateral). 

 

Se observa en la tabla 57 que la correlación es positiva fuerte. Puede interpretarse 

que los factores relacionados al docente como el conocimiento, eficacia y la motivación y a 

los cuales les dan mucha importancia se relacionan a su vez con la efectividad que 

consideran tienen los talleres, es decir con el hecho de pensar que son muy efectivos. A 

mayor importancia que se dé al conocimiento, eficacia y motivación del docente mayor será 

la efectividad de la formación, un resultado con significancia estadística. 

Sobre la Variable (VI-14) Nivel de influencia factores adicionales con la condición 

humana que influyentes en la implementación del currículo nacional  (VD-10) Nivel de 

importancia de los factores influyentes, en el proceso de formación de los docentes para la 

implementación del currículo: 

Tabla 57 

Correlación VI-14/VD-10 

  VI-14 VD-10 

VI-14 Correlación 

de Pearson 

1 0,675* 

Sig. 

(bilateral) 

  0,031 

N 803 803 

VD-10 Correlación 

de Pearson 

0,675* 1 

Sig. 

(bilateral) 

0,031   

N 803 803 

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
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Puede observarse en la tabla 58, que los factores humanos de la actitud del docente 

como (resistencia al cambio, desconocimiento y compañerismo) que los docentes 

consideran influyentes (valor 2/4) al implementar el currículo nacional, se relaciona con la 

importancia que para ellos tienen los factores generales de implementación curricular, esto 

es, la formación docente en cuanto a los talleres y la capacitación permanente. En este 

sentido, ambos resultados se correlacionan de forma positiva media y es significativa por 

cuanto el valor s=0,031es decir, es menor a 0,05. 

 

 

4.4 Discusión de los resultados 

 

4.4.1 Discusión de resultados de las preguntas abiertas 

 

En relación con el análisis cuantitativo de contenido realizado a las respuestas de las 

preguntas abiertas, los docentes consideran que existen variables propias de la condición 

del docente como profesional que afectan la incorporación del aprendizaje cooperativo en 

la implementación del currículo de Educación Física, estas variables son las metodologías 

que decide utilizar, su eficacia como docente en cuanto a la promoción de un ambiente de 

clases favorable y el conocimiento que tiene sobre aprendizaje cooperativo.  

El estudio de Maldonado (2013) coincide con estas afirmaciones, ya que asegura 

que los docentes que conocen y deciden implementar el aprendizaje cooperativo como 

metodología didáctica han podido optimizar el aprendizaje de los estudiantes en el área 

académica en la cual se desempeñan. Asimismo, Alarcón y Reguero (2018) sostienen con 

base en su experiencia que implementar metodologías de aprendizaje cooperativo es una 

tarea llena de dificultades, pero que está demostrada su eficacia en el proceso de 

aprendizaje, sin embargo “no está garantizada, sino que depende de multitud de variables, 

como qué métodos y técnicas utilizar, quién debe utilizarlas, en qué contextos”(p.64).  

En este orden de ideas, los aspectos mencionados coinciden con los planteamientos 

metodológicos en la Educación Física de Ruiz (2008) al mencionar que es el docente quien 
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tiene la responsabilidad de planear todas las acciones en consonancia con el aprendizaje 

cooperativo, adaptar las tareas seleccionadas, elegir las diferentes formas de agrupamiento 

de los alumnos y luego dar protagonismo a sus estudiantes. Afirma, además, que el docente 

de Educación Física debe generar un clima de seguridad afectiva, motivación y relaciones 

interpersonales satisfactorias, respetuosas y empáticas, tal y como también argumentan los 

docentes entrevistados.  

Acerca de los factores relacionados a la formación de los docentes en el proceso de 

implementación del currículo de Educación Física los resultados se orientan a la 

importancia de que los talleres facilitados sean de tipo teórico-práctico, así como una 

capacitación que sea permanente. Una revisión bibliográfica de Calderón y Martínez (2014) 

sostiene que en la mayoría de los países del mundo la capacitación permanente son 

actividades educativas frecuentes de distintas organizaciones e instituciones, aunque no 

siempre se utilizan las metodologías adecuadas.  

El hecho de que los docentes de la investigación soliciten un mayor acercamiento 

práctico de la formación del diseño curricular que están recibiendo, indica la necesidad de 

adecuar la metodología hacia acciones más experienciales que aseguren una mayor 

interiorización de los aprendizajes en los docentes, tomando en cuenta que muchos tienen 

años de servicio y han dejado de participar en actividades formativas. Estos hallazgos 

coinciden con las ideas de Medina et al. (2011) que argumentan que el aprendizaje de los 

profesionales requiere modelos nuevos que desde la práctica enfaticen aspectos como la 

innovación y contextualización del hacer docente, es la formación práctica la base para 

formar al docente profesional.  

Por su parte, una propuesta de formación a profesores de Educación Física de 

Calderón y Martínez (2014) se fundamenta en una metodología reflexiva y ecológica, 

aunada a formación no presencial que les permita implementar y adecuar la propuesta en su 

propia realidad educativa a través de tutorías online y otros recursos tecnológicos que 

puedan incorporarse. Es decir, que un proceso de formación para que sea más significativo 

para los docentes debe generar prácticas y reflexiones y tomar en cuenta de la misma 

vivencia del aula. 
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Desde otra perspectiva, los hallazgos apuntan además hacia la consideración de 

factores del determinante humano que también inciden en el proceso de implementación 

curricular. El más abordado fue la actitud del docente y en ésta el factor más frecuente fue 

la resistencia al cambio, que como indica Guerrero (2005) surgen ante la propuesta de un 

cambio educativo o institucional porque a veces no se considera relevante para la persona. 

La autora en su investigación obtuvo como resultado que en ocasiones la resistencia de los 

profesores se relaciona no siempre con el proyecto que se quiera implementar sino con los 

contextos difíciles en los que trabajan los docentes y no los motivan a comprometerse con 

los cambios. En consecuencia, deben indagarse formas de gestión democrática para 

implementar proyectos en las instituciones que permitan identificar los nudos y 

problemáticas propias de los centros y redimensionar en función a los hallazgos.  

Con respecto a la actitud del docente, el compañerismo que puede mostrar en las 

relaciones escolares cotidianas desde el punto de vista interpersonal y para compartir el 

conocimiento, los hallazgos apuntan a que los docentes de Educación Física deben trabajar 

más en consenso y compartir sus saberes con los demás, para lograr cambios 

verdaderamente significativos en los estudiantes y enriquecer la formación permanente 

profesional. El estudio de Mayorga (2013) devela en sus resultados que cuando los 

docentes comparten sus prácticas enriquecen su desempeño en sus clases y sobre todo en 

contextos difíciles que requieren abordajes particulares y articulados para ser más efectivos. 

Otro elemento fundamental según la autora es que los estudiantes al ver que sus profesores 

están involucrados directamente con aprender y manejar las mismas metodologías pueden 

potenciar más sus propios aprendizajes, lo que da muy buenos resultados en los alumnos 

que se les dificulta más algún área específica.  

En relación con el conocimiento de los docentes en el área de Educación Física, los 

encuestados sugieren que existe un desconocimiento de estos con respecto al aprendizaje 

cooperativo, cómo preparar mejor las clases y estar más actualizados en la disciplina ya que 

cada día emergen saberes y metodologías nuevas que requieren ser conocidas y más en un 

proceso de implementación curricular con una visión constructivista. Som y Muros (2008) 

en un estudio bibliográfico señalan que los conocimientos de los profesores en la materia 
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son un elemento primordial del proceso enseñanza aprendizaje, así como los conocimientos 

didácticos de cómo enseñarla y desglosar contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales.  

 

 

4.4.2 Discusión de resultados de las preguntas cerradas 

 

En consonancia con el análisis anterior, los hallazgos del análisis descriptivo 

evidencian que la mayoría de los docentes de Educación Física encuestados en un 80,58% 

poseen niveles de estudio profesional pregrado y posgrado (entre tercer y cuarto nivel). El 

nivel académico alcanzado es considerado por Martínez (2007) como el grado y 

experiencias que ha obtenido el docente en el transcurso de la vida. El autor sostiene que 

aun cuando es importante para el desarrollo profesional del individuo por sí solo no expresa 

si se es o no un buen profesor, se requiere estudiarla junto a otras variables personales y de 

actuación profesional para ver su incidencia o impacto en el proceso educativo, lo cual se 

hará más adelante en el análisis correlacional. 

Continuando con la discusión de resultados, es valioso que la mayoría de los 

docentes poseen algún tipo de formación acerca de Aprendizaje Cooperativo ya sea básico, 

autodidacta o especialista, solo un 5% no tiene formación al respecto. En este sentido, 

consideran que es muy influyente tener conocimientos acerca de este tipo de aprendizaje en 

la formación con una visión constructivista que se plantea en el diseño curricular que se 

está implementando, aunado a poder incorporar esta metodología cooperativista en sus 

clases. 

Precisamente y en concordancia con las ideas antes planteadas ideas, la 

investigación de Martín (2014) corroboró que las maestras participantes obtuvieron mejores 

resultados de aprendizaje con sus alumnos a partir del conocimiento facilitado acerca del 

aprendizaje cooperativo, además de poder ser parte de los cambios en la escuela al hacerlo 

desde la investigación-acción. Al incorporar el aprendizaje cooperativo, la escuela sufrió 

una transformación positiva que despertaron la conciencia de los profesores y el alumnado.  
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No obstante, existe un número significativo de docentes que no ha participado en 

los talleres de implementación del currículo y otro grupo grande que solo en uno o dos 

talleres. Además, casi un grupo del 48,81% no ha formado a otros en el proceso 

multiplicador y un 34% a un grupo no mayor de 25 docentes. El estudio de Sinelnikov y 

Hastie (2008) demuestra que luego de una formación a docentes para multiplicar talleres en 

el área de educación física ninguno pudo aplicar el modelo y sus contenidos de igual forma, 

hubo diferencias entre la unidad temática que planificaron y la que implementaron porque 

no se dio una tutorización y un feedback; aspectos a tener en cuenta en un modelo de 

formación a profesionales en el área. Además, experiencias de talleres multiplicadores en 

otras áreas como tecnología en Nicaragua hechos por el Ministerio de Educación (2008) 

dan cuenta que la metodología ha sido empleada en otros contextos, habría que hacer 

seguimiento y evaluación de los procesos, incorporar reflexión y acción, lo que no se 

aprecia en dicha propuesta y es parte de la intención de la presente investigación. 

Con respecto a la efectividad de los talleres de formación, los docentes asumen en 

un 36,48% que es muy efectiva junto a un 26,77% que lo catalogan de efectivos. Se 

considera que es una buena apreciación del plan nacional de formación y que lleva a cabo 

el Ministerio de Educación. Como se observó en el análisis cualitativo los docentes dan 

especial atención a la formación docente y las formas en las que se lleva a cabo los talleres 

y la capacitación solicitando mayor estilo práctico, lo que se relaciona con la alta 

valoración acerca de importancia de esta. 

 Por otra parte, los docentes aluden a que en la implementación curricular pueden 

afectar factores negativos como: la infraestructura, el conocimiento de los docentes y la 

carga horaria, acá refieren factores referentes al contexto de la institución como la 

condición de su edificación, los recursos e implementos para el área y el conocimiento del 

docente. Éste último aparece con frecuencia en las distintas apreciaciones del docente, tanto 

como factor general como factor humano y personal.  

Estas ideas de los docentes se corresponden a los planteamientos de Viciana (2001) 

que argumenta que las características de los materiales y los espacios en los cuales se 

facilite la clase e incluso los entornos cercanos de los cuales disponga (ejemplo: pistas de 
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carreras) influyen en el éxito de las actividades propuestas. Aunado a esto, el conocimiento 

de un profesor en el área y acerca de estrategias y estilos de enseñanza, es vital para el buen 

desempeño de éste y el logro de aprendizajes en los estudiantes. En este orden de ideas, los 

factores humanos son valorados por los docentes como muy influyentes en la 

implementación curricular, cónsono con los resultados que se han venido discutiendo. 

Hechas estas observaciones, se ha establecido que no existe relación entre 

formación académica de los docentes y los talleres en los que ha participado. Tampoco 

entre el nivel de formación acerca del aprendizaje cooperativo y su participación en el 

proceso multiplicador. Las variables y factores que se relacionan con la implementación 

curricular son la metodología de los talleres, la capacitación permanente y con respecto a la 

visión constructivista del docente: el conocimiento sobre aprendizaje cooperativo y su 

actitud ante la formación.  

Al respecto, Pérez (2018) argumenta que el currículo “no puede materializarse sin la 

existencia de relaciones de interdependencia e intercambio comunicativo entre agentes, 

quienes, en sus acciones conjuntas, definen, negocian o resignifican las representaciones 

simbólicas asociadas a la práctica educativa” (p.12). Es decir, que una implementación 

curricular como la que sucede actualmente en Ecuador no puede darse efectivamente sin 

comprender las representaciones, ideas y actitudes del docente en ejercicio que es al fin y al 

cabo quien “da vida” al currículo en la realidad y se requiere entonces espacios de 

compartir saberes. Para Stenhouse (2003) un plan de estudios es un intento de comunicar 

los principios y funciones básicos de un propósito educativo, para que permanezca abierto a 

una discusión crítica y pueda traducirse efectivamente en la práctica. Según Romero-

Sánchez, García-Luque y Cambil-Hernández (2016) el currículo es un término que se 

refiere a una realidad que, por un lado, expresa el problema de las relaciones entre teoría y 

práctica, y por otro, las relaciones entre educación y sociedad. 

Pachón y Perefán (2013) concluyen en su trabajo documental que el profesor de 

educación física es también un intelectual productor de un tipo de conocimiento disciplinar 

propio, el cual se construye en su praxis educativa, de allí que la petición de los docentes de 

tener más talleres vivenciales y poder compartir conocimientos es una propuesta legítima 

que surge de sus voces y debe tomarse en cuenta en futuras líneas de acción.  
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Con respecto a la actitud del docente y la relación comprobada en la 

implementación del currículo desde una visión constructivista del aprendizaje cooperativo, 

la investigación de Fernández y Espada (2016) respalda este hallazgo, aunque el factor 

relacionante es distinto. En dicho estudio, era la edad de los docentes y la cantidad de 

titulaciones lo que favorecía o no su actitud hacia el aprendizaje cooperativo: a menor edad 

mejor es la actitud, de igual forma los titulados específicamente en Educación Física. Para 

efectos de la investigación que hemos desarrollado, la dificultad de implementar el 

aprendizaje cooperativo en el currículo nacional se relaciona con la resistencia al cambio 

que muestran algunos docentes y el poco conocimiento que pueden tener sobre ello.  
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES, LÍNEAS DE ACCIÓN, LIMITACIONES E 

IMPLICACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Presentados los resultados y su discusión en el capítulo anterior, se desarrolla a 

continuación las conclusiones del estudio, líneas de acción a proponer, limitaciones 

encontradas e implicaciones.  

Con respecto al objetivo específico 1 orientado a analizar las variables del 

Determinante Humano que participan dentro del Currículo Nacional de Educación Física 

del Ecuador el estudio muestra que: 

 

- Los docentes de Educación Física cuentan con formación académica profesional y 

tienen algún tipo de información acerca del aprendizaje cooperativo en la imple-

mentación curricular.  

- -El conocimiento acerca del aprendizaje cooperativo, de las metodologías a imple-

mentar y de la operatividad curricular son factores fundamentales para que pueda 

desarrollarse el currículo nacional de Educación Física. No basta con informar acer-

ca del diseño y su estructura, sino que debe enfocarse los saberes teóricos, prácticos 

y reflexivos del docente. 

- -La motivación de los docentes en incorporar el aprendizaje cooperativo e imple-

mentar el currículo, también surge como variable para tener en cuenta, pues la des-

motivación no ocurre por el diseño en sí, sino por condiciones externas como la va-

loración económica y social que afecta a los docentes. 

- -Los docentes aprecian de forma positiva al aprendizaje cooperativo en función a 

los estudiantes, pues son estos los protagonistas del proceso y se benefician de la 

implementación de esta práctica a las clases de Educación Física. Sin embargo, en-
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fatizan que es importante que los estudiantes tomen una actitud más responsable en 

cuanto a participación en actividades cooperativas. 

- -La diversidad también es un factor emergente en esta implementación, no solo en 

cuanto a las diferentes discapacidades que se pueden presentar en el grupo clase 

sino con respecto a cómo incorporar la equidad de género y respecto a la multicultu-

ralidad a las prácticas de Educación Física.  

- -La formación en valores que brinda la visión constructivista del aprendizaje coope-

rativo también es valorada como importante en la implementación curricular, por lo 

que podría ser de gran ayuda ante la prevalencia de antivalores en las relaciones en-

tre los alumnos y a nivel social.  

En relación con el objetivo 2, describir el proceso de la implementación del 

Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador se concluye que: 

 

- La participación de los talleres por parte de los docentes mayormente se ha produci-

do. Sin embargo, el número de talleres es bajo (1 o 2) dada la complejidad curricular 

y el cambio paradigmático que se produce a través de él. Esto indirectamente alude 

al enfoque de la implementación curricular: los talleres de formación son más in-

formativos que formativos y se realizan en un corto período de tiempo. 

- Existe un bajo proceso de multiplicación de los talleres de formación del currículo, 

es decir, la mayoría de los docentes no se siente comprometido y por lo tanto no ha 

actuado como multiplicador del proceso. 

Con referencia al objetivo 3 orientado a evaluar el proceso de la implementación del 

Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador, se concluye: 

- Los docentes apoyan el proceso de formación al considerarlo efectivo y de gran im-

portancia. Sin embargo, se requiere revisar la metodología de la implementación: 

falta incorporar aspectos prácticos en los talleres, programar capacitaciones en di-

versos aspectos del currículo y sobre todo en la didáctica del aprendizaje cooperati-

vo y demás metodologías constructivistas en clase de Educación Física. 
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- Los recursos y materiales en los talleres son valorados por los docentes y solicitan 

se incorporen, esto acerca la práctica simulada a la práctica real de la clase de Edu-

cación Física.  

- La organización de los talleres debe darse en términos de tiempo y ubicación. Pri-

meramente, que sea una sesión de provecho de una jornada completa para que haya 

tiempo suficiente de compartir las ideas y practicas algunas actividades. Luego, los 

talleres deben facilitarse en lugares accesibles para los docentes, enviar las corres-

pondencias e invitaciones a tiempo, y además no olvidar los contextos en los que se 

produce el aprendizaje, esto es atender si son poblaciones de alto riesgo, hay pobre-

za extrema, etc. El docente de Educación Física se siente poco valorado en las insti-

tuciones y a nivel social.  

A los efectos de establecer la relación entre las variables de determinante humano y 

la implementación del Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador (Objetivo 4) se 

puede concluir que: 

- No es significativa la formación académica del docente con respecto a la intención 

de formación, es decir, a la cantidad de talleres que asiste o su interés en ello.  

- No existe relación entre el nivel de formación acerca del aprendizaje cooperativo y 

la participación de los docentes como multiplicadores de la implementación curricu-

lar, de hecho, la mayoría tienen algún conocimiento al respecto y sin embargo, lo 

han hecho en menor medida. 

- Existe una relación positiva fuerte entre el conocimiento de los docentes y la impor-

tancia que otorgan al proceso de implementación curricular de Educación Física. 

- Existe una relación positiva fuerte entre variables relacionadas al docente (conoci-

miento, eficacia y motivación) con su percepción de la efectividad de los talleres.  

- Existe una relación positiva media entre los factores humanos (actitud del docente) 

y el conocimiento la implementación de la formación acerca del currículo de Edu-

cación Física.  

Finalmente, acerca del objetivo 5 dirigido a proponer líneas de acción para la 

redimensión de la implementación del Currículo Nacional de Educación Física del Ecuador, 

las mismas se desarrollarán en la siguiente sección: 
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5.2 Líneas de Acción 

 

El docente de Educación Física es un profesional que fundamenta sus saberes 

haceres en una pedagogía del cuerpo, que involucra la recreación, los deportes, la expresión 

corporal y todos los conocimientos que puedan potenciar los aprendizajes del alumnado 

desde una visión integral de sí mismo. En este sentido, la implementación del currículo 

nacional de Educación Física en Ecuador, plantea nuevos retos a los docentes pues de 

alguna manera confronta los saberes instituidos del docente con un enfoque constructivista 

de la enseñanza, articulando tres ejes metodológicos (corporeidad, lúdico  e inclusión) que 

le permitirán alejarse de una concepción instruccional de la Educación Física para acercarse 

a una postura participativa del hacer docente en la cual el estudiante es un ser que construye 

sus aprendizajes y reelabora experiencias para contextualizar lo aprendido.  

De allí, que este estudio ha establecido las variables del determinante humano que 

deben considerarse para implementar con éxito el currículo del área desde una visión 

constructivista del aprendizaje cooperativo y que pueden optimizar el proceso de formación 

que se ha iniciado a nivel nacional desde el año 2018. En consecuencia y con base en las 

conclusiones del estudio, se establecen las líneas de acción para redimensionar el plan de 

formación y que considera tres ejes de formación integrados (lo personal, lo profesional y 

lo social) los cuales deben trabajarse en conjunto en cada una de las líneas de acción 

(Figura 37). 
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Figura 39. Propuesta de líneas de acción para la redimensión de la implementación del Currículo Nacional de 

Educación Física del Ecuador. Elaboración propia. 
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5.2.1 Ejes formativos 

 

Los ejes formativos son aspectos categoriales de la formación con respecto a los 

docentes que deben considerarse pues confluyen en su ser, saber y hacer. Los tres ejes están 

presentes de forma integrada en la labor pedagógica del docente: 

El eje personal se refiere a todas las características, capacidades, modos, actitudes y 

subjetividades que hacen al docente un sujeto persona y que siempre están presente en los 

modos de relación con el mundo.   

El eje profesional consta de todos los conocimientos, habilidades y destrezas que 

posee el docente con respecto a su disciplina y las cuales ha construido a lo largo del 

ejercicio profesional. 

El eje social, especifica la manera de establecer interacciones con los demás y cómo 

convive con los otros.  

Para efectos de esta investigación, la necesidad de establecer los ejes formativos se 

evidencia de la siguiente manera: 

 

 

Figura 40. Ejes formativos sugeridos para la implementación curricular. 
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5.2.2 Descripción de las Líneas de Acción y acciones generales 

 

Línea de Acción 1: Actualización docente desde un enfoque reflexivo y participativo.  

 

Para acercar a los docentes de Educación Física a la práctica real del área, es 

necesaria la participación activa en su proceso de formación con respecto al diseño 

curricular y el continuo análisis-reflexión de su hacer. Plantear talleres con un enfoque 

instruccional solo garantiza el flujo de información en una sola vía, desde una concepción 

tradicional de la formación y niega la misma esencia del diseño curricular que se propone 

con una visión constructivista social.  

De allí, que se parte de una concepción integrada de la teoría y la práctica en el cual 

se reflexiona sobre la conjunción de una y otra (Tagle, 2011). Estas ideas fundamentan las 

siguientes acciones a proponer: 

- Talleres que partan de la práctica real del docente, es decir, que éstos propongan de-

terminadas actividades del área de Educación Física y luego puedan ser analizadas a 

la luz de los planteamientos curriculares. En este sentido, no se parte de la teoría 

sino de la práctica para luego reconstruir los saberes, es decir el principio de acción 

es la reflexión desde la práctica, y en ese proceso reflexivo el docente se enriquecen 

los conocimientos teóricos. 

- Talleres prácticos en los que previamente se deleguen la responsabilidad de indagar 

estrategias cooperativas que luego sean compartidas por los docentes, pues éstos son 

profesionales con saberes previos que requieren una experiencia de aprendizaje más 

vivencial. 

- Sustentar la implementación curricular a través de estrategias constructivistas de en-

señanza-aprendizaje con un nuevo enfoque de la Educación Física alejado de la me-

dición de destrezas y los ejercicios repetitivos y, enfocados en metodologías coope-

rativas, de sensibilización, prácticas expresivas, entre otras.  
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- Facilitar talleres referentes a la inclusión en las instituciones en el área de Educación 

Física, a partir de estudios de caso reales que puedan ser tratados y reflexionados 

por los participantes. En este aspecto, debe considerarse no solo las distintas disca-

pacidades que pueden encontrarse, sino también cómo trabajar la equidad de género 

en las clases y la multiculturalidad; incluso cómo pueden conocerse diferentes prác-

ticas físicas culturales del alumnado y hacerlas parte del aprendizaje. 

- Intercambiar ideas acerca de las opciones metodológicas para utilizar recursos e im-

plementos en la clase, sobre todo en contextos en los que no se cuenta con este ma-

terial. Así, considerar alguna capacitación acerca de elaboración de recursos para el 

área de Educación Física. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Línea de Acción 1 y acciones generales. 

 

 

Línea de Acción 2: Compartir saberes en el ámbito intra e interinstitucional 

 

Si se parte de la concepción socioconstructivista del conocimiento, entonces todos 

los involucrados en el proceso de aprendizaje dejan de ser receptores de la información y se 
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convierten en agentes sociales que participan, reflexionan y pueden transformar la realidad. 

En este caso la formación de los docentes de Educación Física en cuanto al currículo y la 

metodología cooperativa no es de carácter receptiva (en consonancia con la línea de acción 

anterior), es más bien, un proceso dinámico de compartir de saberes en los diferentes 

escenarios de actuación docente.  

En este propósito, se presentan acciones que den cuenta del carácter social, 

comunicativo y compartido del conocimiento, pues como expone Arias (2012) en la 

formación docente se deben utilizar estrategias que faciliten “la significación y búsqueda de 

sentido, en las construcciones de conocimiento, de habilidades y de actitudes socializadas”, 

tales como los círculos de conversación (p.13). Entre las acciones que pueden considerarse 

en el compartir de saberes: 

- Mantener la horizontalidad del proceso de formación, esto es, que todos los actores 

sociales que participen se relacionen como iguales, docentes con saberes propios 

que merecen ser compartidos y aprender nuevos conocimientos en un ambiente de 

retroalimentación de la experiencia. Por ende, la responsabilidad del aprendizaje no 

recae solo un solo facilitador, sino que éste funge de tutor y orientador, pero los de-

más docentes deben también compartir sus conocimientos y prácticas para evaluar-

las desde una postura crítica y reflexiva.  

- Convocar a las diferentes instituciones para que se establezcan algunas fechas de 

formación distrital, pero como actividad de compartir saberes dentro de la institu-

ción en el que el docente de Educación Física de dicho centro comparta saberes con 

sus colegas y dignifique la importancia del aprendizaje cooperativo en el aula y en 

las clases de Educación Física. Es importante que todos los docentes de la escuela 

(sean o no del área) conozcan estos cambios porque también influyen en la concep-

ción del aprendizaje del currículo integral.  

- Luego, a partir de la experiencia intrainstitucional se puede establecer otra fecha de 

reunión entre los docentes de Educación Física del distrito para compartir saberes 

acerca de lo vivido en cada centro (interinstitucional).  
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- Realizar una actividad de socialización distrital con un enfoque lúdico en el que par-

ticipen los docentes y los alumnos con diferentes actividades estrategias, una “Feria 

de aprendizaje cooperativo” y puedan intercambiar juegos con otros centros.  

- Implementar jornadas lúdicas y corporales con enfoque inclusivo: conocer rituales, 

danzas y bailes de diferentes etnias, así como prácticas de equidad de género que 

puedan ser compartidas en grupos docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Línea de Acción 2 y acciones generales. 

 

 

Línea de Acción 3: Promoción de la investigación-acción en el área de Educación Física  

 

La investigación acción se entiende como un método orientado a poner a prueba la 

praxis pedagógica diaria y mejorarla a través del uso de estrategias y procedimientos que 

ayuden a resolver las situaciones que se detecten a partir de un diagnóstico social, 

comunitario o pedagógico (Teppa, 2006). Desde esta perspectiva, el docente es entonces un 

investigador que asume su realidad como agente activo, y que puede abordar las 

problemáticas educativas “desde dentro” en conjunto con los demás actores educativos. 
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Así, los docentes de Educación Física no solo requieren formarse como especialistas 

en su campo, sino que requieren conocer diferentes formas de abordaje de la realidad y 

dado que el paradigma en el cual se circunscribe el currículo es constructivista social, 

entonces la investigación acción es un método idóneo para que el docente vea de forma 

crítica su práctica y las circunstancias que le rodean. Por ello, es preciso establecer acciones 

que en articulación con las líneas de acción anteriores hagan realidad esta promoción de la 

IA: 

- Incluir en las jornadas formativas una construcción colectiva de un diagnóstico rela-

cionado con el área de EF en uno de los centros y que pueda ser factible de ser 

abordado por el docente. Ejemplo: aumento de sedentarismo en los jóvenes. Se re-

comienda utilizar estrategias como: lluvia de ideas, árbol de problemas, discusiones 

socializadas entre otras, que apunten a develar la situación y posibles soluciones. 

- Hacer una muestra distrital de experiencias en Investigación Acción en el área para 

promocionar esta metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Línea de Acción 3 y acciones generales. 

 

 

Línea de Acción 4: Incorporación de las TIC como apoyo formativo del docente 

 

Siguiendo la propuesta de Calderón y Martínez (2014), las TIC son una herramienta 

valiosa de trabajo para apoyar los procesos formativos del profesorado. Sostienen los 
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autores que las TIC contribuyen a aplicar tutorías de forma no presencial y pueden ofrecer 

un banco de recursos con acceso permanente para los docentes, así puede ocurrir una 

formación continua de forma asincrónica y adaptada a los requerimientos personales de 

cada uno. Por ello se propone: 

- Hacer consulta a través de formularios web sobre aquellos aspectos en la que el do-

cente tiene mayor potencialidad o debilidad y a partir de allí proponer acciones. 

- Elaborar una página web o blog de soporte accesible que presente diferentes tipos 

de contenido a los docentes como: sustentación del aprendizaje cooperativo, videos 

de prácticas cooperativas, foros de preguntas y respuestas, recursos educativos. 

- Creación de un boletín semestral digital en los que se pueda evidenciar las distintas 

experiencias formativas del alumnado con respecto a la implementación curricular y 

del método cooperativo de enseñanza.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 44. Línea de Acción 4 y acciones generales. 

 

 

Línea de Acción 5: Fortalecimiento del área de EF en las instituciones y del rol del docente  

 

Como la valoración del docente hacia su rol como educador fue un aspecto 

emergente en sus discursos, fortalecer su rol y su presencia en los centros es una acción 

clave si se quiere elevar el nivel de éxito y efectividad de la implementación curricular. Por 

ello se propone: 
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- Que el docente de EF en cada centro ejecute una jornada formativa referente al nue-

vo diseño, convirtiéndose en multiplicador en el centro educativo en el cual imparte 

sus clases, es decir, no limitar la formación curricular al ámbito de Educación Físi-

ca, ya que es un área que puede relacionarse con otras dimensiones del aprendizaje 

humano. Esto ayuda a dar una visión más profesional de su rol en la institución es-

colar.  

- Entrega de reconocimientos distritales para las buenas prácticas en Educación Físi-

ca, para lo cual se pueden apoyar en el compartir de saberes interinstitucionales, el 

apoyo de las herramientas tecnológicas, evidencias producto de la I-A. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 45. Línea de Acción 5 y acciones generales. 

 

De los planteamientos anteriores, es necesario precisar que el docente requiere 

sentir que es parte importante de su propio proceso de formación y las líneas de acción se 

dirigen hacia ello: un docente protagonista de los procesos de cambio educativo que se 

implementan en el país y que ameritan el compromiso de todos. El docente de Educación 

Física se concibe como agente de transformación, un líder pedagógico que desde su área 

disciplinar forma integralmente al alumno y puede compartir saberes con sus pares para 

impulsar acciones que impacten tanto las clases de EF como la didáctica general de los 

otros docentes de la institución al comprobar los aprendizajes y logros del alumnado al 

implementar metodologías activas en el centro. La visión curricular de EF requiere ser 

promocionada como una herramienta de superación de la exclusión y discriminación 
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escolar, como una estrategia que responde a los retos sociales y culturales de la formación 

humana y que demanda la reflexión y la acción permanente de un docente que reconstruye 

sus saberes permanentemente.  

 

 

5.3 Limitaciones e implicaciones 

 

El estudio de las variables de determinante humano con respecto a la 

implementación curricular del área de Educación Física ha tenido ciertas dificultades en su 

ejecución. Primeramente, por la amplitud de los factores humanos existentes que se 

pudieran relacionar al proceso y luego, por la escasez de referentes empíricos específicos 

acerca del mismo, ya que es un proceso de recién ejecución.  

De allí, que se sostiene que esta investigación es un inicio para otros estudios que 

pudieran profundizar en variables significativas para la formación del docente de 

Educación Física. Por ejemplo, la actitud del docente en sus dimensiones cognitiva, 

afectiva y conductual y su relación con la práctica pedagógica en el nuevo currículo o la 

experiencia de inclusión en el área de Educación Física desde el aprendizaje cooperativo, 

son interesantes interrogantes que quedan abiertas para nuevas investigaciones. Convendría 

además, hacer estudios de tipo crítico que desde la investigación acción diagnostiquen los 

nudos problémicos en instituciones específicas o de acuerdo al grado de vulnerabilidad 

social que presenten con respecto a la metodología cooperativa y la visión constructivista 

en el hacer pedagógico de los docentes de Educación Física, esto ayudaría a tener un 

panorama más concreto en cuanto a la configuración o reconfiguración de las variables 

estudiadas en contextos específicos. 

Por otra parte, también sería importante hacer una propuesta formal de las líneas de 

acción a las autoridades competentes y al implementarlas hacer un seguimiento de los 

logros y cambios emergentes en el proceso de formación de los docentes. Asimismo, es 

vital difundir los resultados de esta investigación para promover indagaciones en el área, 
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para generar procesos reflexivos en los docentes y para legitimar los resultados en manos 

de los mismos docentes participantes. 

Con respecto a la propuesta realizada en las líneas de acción, se valora el hecho de 

que al contrastar los datos cualitativos y cuantitativos los mismos docentes dieron luces 

acerca de que acciones pudieran implementarse y cuáles son los nudos críticos de la 

implementación según su percepción. Así, las líneas construidas emergieron del propio 

seno profesoral y legitiman el sentir docente como agente activo de cambio en la 

implementación curricular que se lleva a cabo.  
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ANEXO B 

Matriz Técnica del Instrumento 

 

N° Ítems Tipo de 

Pregunta 

Respuestas y su codificación (*) 

1 Nivel de formación académica alcanzada Cerrada Grado académico alcanzado por el 

docente:  

Pregrado *1 

 Especialización *2 

 Maestría *3 

Doctorado *4 

2 Cuál es tu nivel de formación en aprendizaje 

cooperativo 

Cerrada Ninguno *1 

Autodidacta *2 

Básico *3 

Especialista *4 

3 Desde tu percepción, ¿en qué nivel porcentual 

ubicarías la influencia del conocimiento del 

docente sobre aprendizaje cooperativo? 

Cerrada 1 a 25= Poco influyente *1 

26 a 50= Influyente *2 

51 a 75= Muy Influyente *3 

76 a 100= Extremadamente 

influyente *4 

4 Tomando en cuenta las respuestas ofrecidas 

anteriormente y tu actual concepción, podrías 

mencionar otros factores que consideras 

influyentes, en la incorporación del 

aprendizaje cooperativo como medio 

educativo, dentro del currículo nacional de la 

Educación Física ecuatoriana. 

Abierta Abiertas 

5 ¿Qué nivel de importancia le darías a estos 

factores, mencionados en el ítem anterior? 

Cerrada Poco importante *1 

Importante *2 

Muy importante *3 

Extremadamente importante *4 

6 En el proceso de fortalecimiento para la 

implementación del currículo nacional de la 

educación física ecuatoriana, ¿en cuántos 

talleres participaste? 

Cerrada Ninguno *1 

1 a 2 *2 

3 a 4 *3 

5 o más *4 

7 Luego de participar en el proceso de 

fortalecimiento, ¿a cuántos colegas lograste 

formar? 

Cerrada Ninguno *1 

1 a 25 *2 

26 a 50 *3 

51 o más *4 

 

 

 

8 Desde tu percepción, ¿en qué nivel porcentual 

ubicarías la efectividad de los Talleres de 

Fortalecimiento para la implementación del 

currículo de la Educación Física ecuatoriana? 

Cerrada 1 a 25= Pocoefectivo *1 

26 a 50=Efectivo *2 

51 a 75= Muy Efectivo *3 

76 a 100= Extremadamente 

efectivo*4 

9 En consideración a tu actual percepción, Abierta Abiertas 
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podrías mencionar otros factores que 

consideras como influyentes en el proceso de 

formación de los docentes para la 

implementación del currículo nacional de la 

Educación Física ecuatoriana. 

10 ¿Qué nivel de importancia le darías a estos 

factores, mencionados en el ítem anterior? 

Cerrada Poco importante *1 

Importante *2 

Muy importante *3 

Extremadamente *4 

 

11 Durante el proceso de implementación del 

currículo nacional de educación física, ¿cuál 

de estos elementos estaría influyendo 

negativamente en la incorporación del 

aprendizaje cooperativo en las clases de 

educación física? 

Cerrada Infraestructura *1 

 Carga horaria *2 

Conocimientos *3 

Todos los anteriores *4 

12 De acuerdo a tu percepción, ¿en qué nivel 

porcentual ubicarías la influencia de los 

factores humanos en la implementación del 

currículo de la educación física ecuatoriana 

desde la visión del aprendizaje cooperativo? 

Cerrada 1 a 25= Poco influyente *1 

26 a 50= Influyente *2 

51 a 75= Muy Influyente *3 

76 a 100= Extremadamente 

influyente *4 

13 ¿Qué factores podrías adicionar, relacionados 

con tu condición humana y que consideras 

como influyentes en la implementación del 

currículo nacional de la educación física 

ecuatoriana desde la visión constructivista del 

aprendizaje cooperativo? 

Abierta Abiertas 

14 ¿Qué nivel de influencia le darías a estos 

factores, mencionados en el ítem anterior? 

Cerrada Poco influyente *1 

Influyente *2 

Muy influyente *3 

Extremadamente influyente * 

 


