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Resumen

El objetivo fue analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes de pedagogía de una universidad del centro-sur de Chile en relación 

con su proceso de formación inicial docente y, en específico, la malla curricular. Se utilizó la metodología cualitativa de tipo 

descriptiva con una muestra integrada por 10 estudiantes de pedagogía. Los resultados mostraron que algunos estudiantes 

encontraron los contenidos adecuados, mientras que otros notaron carencias en la preparación práctica. Asimismo, sugieren iniciar 

las prácticas pedagógicas más temprano para mejorar la preparación y confianza en el aula y la actualización del currículo se observa 

como crucial para responder a las necesidades cambiantes del contexto educativo. Se concluye que, aunque los contenidos 
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curriculares responden a las necesidades teóricas de la formación docente, es necesario incluir aspectos prácticos y de manejo en 

situaciones complejas que los estudiantes enfrentarán en el quehacer pedagógico real.

Palabras clave: percepción, educación, docentes, matriz curricular, formación inicial docente.

Abstract

The objective was to analyze the level of satisfaction of student teachers at a university in south-central Chile with their initial 

teacher training process and, specifically, with the curriculum. A descriptive qualitative methodology was used with a sample of 10 

student teachers. The results showed that some students found the contents adequate, while others noted deficiencies in the 

practical preparation. On the other hand, they suggest starting pedagogical practices earlier to improve preparation and confidence 

in the classroom and updating the curriculum is seen as crucial to respond to the changing needs of the educational context. It is 

concluded that, although the curricular contents respond to the theoretical needs of teacher training, it is necessary to include 

practical aspects and management in complex situations that students will face in real pedagogical tasks.

Keywords: perception, education, teachers, curriculum matrix, initial teacher training.
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Introducción

La satisfacción se define como un estado placentero que posee una persona al sentir que cumplió con sus 

expectativas (Mireles y García, 2022), asimismo, los autores mencionan que, en relación al ámbito educativo, se 

refiere al nivel de bienestar que los estudiantes perciben al cubrir sus expectativas y necesidades académicas. 

Esto quiere decir que la satisfacción de los estudiantes puede relacionarse con diversos factores indispensables 

para su bienestar académico, lo cual puede incluir: las calificaciones, el trato de los docentes, las herramientas 

que entrega la institución educativa, el tipo de evaluaciones, entre otras. Según Chiva, Ramos y Moral (2016), 

la satisfacción estudiantil es muy importante, ya que gracias a esta se logra alcanzar el éxito educativo y la 

permanencia de los estudiantes en su institución educativa. En tal sentido, la vinculación o falta de ella entre 

satisfacción y calidad de la formación, podría determinar que los futuros docentes se sientan preparados y 

respaldados en su proceso formativo (Romero-Ocas, 2021).

Uno de los factores relevantes a la hora de realizar estudios acerca de la satisfacción de los estudiantes es 

conocer su percepción sobre la institución educativa y las diferentes áreas que la constituyen. La literatura 

indica que la percepción tiene que ver con la forma en que las personas interpretan los estímulos a través de los 

sentidos para establecer una idea sobre la realidad que los circunda, en esta línea, también es posible indicar que 

se asocia a un sentimiento de confianza que se relaciona con las metas y objetivos de cada individuo (Oviedo, 

2004; Sotomayor et al., 2013 y Bahamondes et al., 2021). Esto da a entender que existen distintos factores que 

pueden influir en la percepción, y que podrían tener relación con las expectativas que se tienen hacia el otro; en 

este caso las expectativas previas acerca de su formación influyen en la percepción del estudiante sobre la 

institución educativa una vez que ingresó a esta.

En este sentido, es importante conocer el perfil de los estudiantes de pedagogía, indagar en por qué deciden 

ingresar a la carrera y conocer los diferentes factores que influyen en la decisión, de esta manera se puede 

comprender mejor el efecto que tienen los docentes, la universidad y el programa curricular de su formación. 

Distintos autores señalan que en algunos casos existe una “obligación” por continuar con el camino de los 

padres, es decir, continuar la carrera universitaria de los mismos (Valdés-Badilla, et al., 2014). Otro de los 

factores que podría influir sería la vocación de los propios estudiantes para seguir un camino que ellos 

consideran les hará felices, dejando de lado algunos factores como la remuneración, la cual para un número 

importante de estudiantes resulta determinante a la hora de seleccionar su carrera universitaria (Pineda, 2015).

Existen otros factores que resultan en muchos casos ser excluyentes, como el puntaje obtenido en las 

distintas pruebas de admisión a la educación superior. Según el Ministerio de Educación de Chile (Mineduc, 

2022), en la Pontificia Universidad Católica de Chile el puntaje de corte de Pedagogía en Educación Física 

durante los años 2020, 2021 y 2022 fue de 600,2; 600,6 y 573 puntos respectivamente, el puntaje de corte de 

Pedagogía en Educación Media en Ciencias Naturales y Biología fue 624,1; 616,1 y 620,2 en los años 

anteriormente mencionados, mientras que en la carrera de Derecho en la misma universidad, los puntajes de 

corte fueron 728,05; 711,2 y 719,5. Por otra parte, en el caso de Medicina el puntaje fue de 798,05; 800,7 y 

804,3. Es posible observar que las carreras de pedagogía poseen un puntaje de corte relativamente inferior a 

otras carreras producto de una mayor demanda, lo cual puede deberse a que existen prejuicios alrededor de 

algunas carreras y la sociedad le da valor a otras por su reconocimiento social o por su remuneración, es decir, 

socialmente aquellas carreras que tienen una mayor remuneración al momento de ser ejercidas son socialmente 

“mejor vistas” (Valdés-Badilla et al., 2014).

En este contexto, la elección de una carrera se puede ver influenciada por valores intrínsecos o extrínsecos, 

los valores extrínsecos se relacionan con el pensamiento práctico, como, por ejemplo, escoger una profesión por 

el dinero o el prestigio que posee en la sociedad, mientras que los valores intrínsecos corresponden a aquello 

que la persona valora. Como resultado de esto, la elección de una carrera universitaria está influida por los 

valores de la persona y por sus imaginarios (Picazo, Montero y Muñoz, 2013 y Martínez, 2020). Debido a esto 
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es importante conocer los diversos factores que influyen en tomar la decisión de ingresar o no a una carrera, ya 

que estos producirán en el estudiante expectativas previas al ingreso a la educación superior.

Cambiando de un abordaje más general hacia uno más específico, es posible destacar que, de entre los 

aspectos que más influyen en la satisfacción del alumnado con su formación universitaria, dos merecen una 

especial mención: la infraestructura y la calidad de enseñanza (Herrera, Souza y Soares, 2018). Por lo tanto, el 

momento en el que estos aspectos afectan es durante su formación inicial, ya que es aquí donde enfrentarán sus 

expectativas con la realidad universitaria y esto puede producir un impacto positivo o negativo en la medida 

que la institución, los docentes y el plan curricular, respondan a las expectativas del estudiante.

Es relevante que el plan curricular abarque todo lo que sea necesario aprender para enseñar a futuros 

estudiantes, al igual que contenga módulos que desarrollen la docencia de una forma menos tradicional a la que 

se acostumbra. Gálvez (2013)  señala que en la educación no tradicional adquiere importancia la experiencia 

que se genera producto de la observación y actuación en un contexto determinado, lo cual favorece el 

aprendizaje por descubrimiento; de esta forma el estudiante adopta un rol activo en el proceso de construcción 

de sus nuevos aprendizajes bajo el rol mediador del docente, pues la didáctica es importante en la actualidad, 

donde mantener la atención de un niño se ha vuelto mucho más complicado, llevando a los docentes a 

interiorizarse en nuevas prácticas, que comúnmente no abordan los profesionales universitarios, pero aun así 

exigen a los estudiantes llevarlas a cabo, recalcando realizar las clases de una manera distinta a la que ellos 

imparten diariamente, una clase tradicional.

Debido a esto es importante que los estudiantes de pedagogía evidencien qué es una práctica temprana 

durante sus primeros años de formación, considerando que la práctica es un espacio de integración de saberes y 

capacidades pedagógicas, así como una forma de fortalecimiento de la profesionalización y de la reflexión 

docente, por cuanto presenta una oportunidad de integración entre el saber teórico y el saber práctico 

(Ruffinelli, de la Hoz y Álvarez, 2020; Souza et al., 2020; Westphal et al., 2021), para que identifiquen si 

realmente se sienten a gusto en la carrera y están conformes con su decisión, pues la vocación es primordial en 

la docencia sobre todo en la actualidad, ya que los estudiantes enfrentan un momento de reintegración debido 

a los procesos por los que hemos pasado como sociedad donde se hace necesaria la presencia de un docente con 

vocación de servicio (Rodríguez-Ponce et al., 2019).

En el año 2019, Chile estuvo inmerso en un estallido social, hecho por el cual se vio obstaculizada la 

enseñanza en las universidades, pues la mayoría de las personas que se movilizaron fueron estudiantes 

universitarios, motivo por el que se dejó de asistir a clases. Seguido de esto, fue la llegada de la pandemia. Antes 

de que existiera, pocos docentes y/o estudiantes poseían las condiciones, el conocimiento o la experiencia con 

las clases online, siendo complejo manejarlas, debido a esto, tanto estudiantes como docentes se vieron 

sorprendidos teniendo que adecuarse a un nuevo contexto educativo (Ferrada et al., 2021). Ribeiro et al. 

(2020)  menciona que no todos los hogares se encontraban preparados para utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación y que no siempre se puede lograr un ambiente oportuno para el teletrabajo.

Las circunstancias de la pandemia del año 2020 produjeron un contexto atípico, imposible de ignorar, con 

esto, diversas plataformas de videoconferencias marcaron el despliegue de las clases virtuales en la mayoría de 

los establecimientos educativos del mundo. Como consecuencia de esto, el sistema educacional experimentó 

una serie de cambios, marcando un antes, durante y después. Debido a esto es relevante verificar que los 

currículos educativos se encuentren acorde con la nueva realidad del sistema educativo, considerando que el 

aprendizaje virtual provocó el desarrollo de nuevas estrategias y posibilidades de aprendizaje para los 

estudiantes (Melo-Becerra et al., 2021 y Elisondo, De la Barrera y Rigo, 2022).

De acuerdo a lo abordado se hace necesario conocer aspectos de la formación inicial docente, ya que esta es 

primordial dentro del desarrollo pedagógico, pues debe contener las herramientas necesarias para enfrentar el 

futuro laboral en los variados contextos que se puedan dar, no solo en el ámbito de conocimientos, sino que 

también de la forma de expresarse y familiarizarse con los estudiantes. En este marco, se ha trazado el objetivo 
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de analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes de pedagogía de una universidad del centro-sur de Chile 

en relación con su proceso de formación inicial docente y, en específico, la malla curricular.

Metodología

Esta investigación es cualitativa de tipo descriptiva. La muestra fue integrada por estudiantes de cinco 

carreras de pedagogía de una universidad del centro-sur de Chile (n=10, siendo 9 mujeres, 1 hombre), 

específicamente. Los participantes se encontraban cursando cuarto y quinto año, asistiendo a prácticas 

tempranas y/o prácticas profesionales. El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una entrevista 

semiestructurada de preguntas abiertas confeccionada para el estudio y validada por jueces expertos, con un 

total de 9 preguntas relacionadas con el nivel de satisfacción acerca de la malla curricular, desempeño de los 

docentes e infraestructura. Este se realizó aplicando la entrevista de forma presencial, en donde cada entrevista 

fue grabada mediante audio. Para el tratamiento de los datos, se optó por un análisis de contenido mediante 

una lógica inductiva de categorización (Almonacid y Almonacid, 2021). Previo a la entrevista se les hizo 

entrega de un Formulario de Consentimiento Informado el cual fue firmado por todos los participantes. Los 

aspectos éticos de la investigación fueron resguardados conforme los acuerdos del Tratado de Helsinki.

Resultados

Se presenta la matriz de categorías (Tabla 1) cuya mega categoría está enfocada en conocer la satisfacción de 

los estudiantes de pedagogía respecto a su formación inicial docente a través del análisis de distintas fuentes, se 

levantan tres categorías primarias a priori y para el caso, se analizará una de ellas denominada “Matriz 

curricular”, de la que se desprenden tres categorías secundarias, a saber, “pertinencia”, “secuencia” y 

“actualización”. De acuerdo a la codificación realizada, cada uno de los relatos presenta una nomenclatura con 

la finalidad de identificar a los sujetos entrevistados.

Tabla 1. Matriz de categorías

Tabla 1

Matriz de categorías

Macro categoría Categoría primaria Descriptor Categoría secundaria

Satisfacción de los 

estudiantes de 

pedagogía respecto a su 

formación inicial 

docente

Matriz curricular

Categoría que describe 

el orden y pertinencia 

de las matrices 

curriculares.

Pertinencia

Secuencia

Actualización

Fuente: Elaboración propia.

Análisis y reducción de datos por categoría

Categoría primaria: Matriz curricular - Categoría secundaría: Pertinencia

Esta categoría aborda la relación entre los contenidos de la matriz curricular y su relevancia frente a la 

realidad escolar desde el punto de vista de la pertinencia, entendida como el grado de correspondencia entre las 

necesidades sociales e individuales (Espinoza Rojas, Torres Díaz e Hidalgo Apolo, 2022), explorando cómo los 

programas académicos se alinean con las exigencias prácticas que enfrentarán los estudiantes en el ámbito 

profesional. En este sentido, la adecuación de los contenidos curriculares a las demandas reales del entorno 

educativo es fundamental para garantizar la preparación efectiva de los futuros profesionales (Yépez y 
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Agramonte, 2024). Los estudiantes entrevistados en el estudio refuerzan esta perspectiva, señalando que los 

contenidos ofrecidos en la universidad cumplen con las expectativas y necesidades específicas de su práctica 

profesional:

Todo lo que se me pasa en la universidad, todo lo que se me pasó sí lo he visto en el colegio, todo, como he hecho hasta 

octavo, todo lo que se pasó hasta octavo sí lo he pasado en el colegio, me falta solamente hacer clases en primero y segundo 

medio para ver si lo que me enseñaron en la universidad realmente se pasa en esos cursos (AXL 1).

En este caso son obviamente muy relevantes porque nosotros no podemos llegar e ir a una sala a enseñar algo, necesito saber 

los contenidos que tengo que enseñarles a los niños, dependiendo del curso, del nivel que tienen en cada uno, también 

necesito saber cómo planificar, cómo desarrollar una actividad que sea didáctica, porque es lo que más nos piden a 

nosotros, pero si se responden (SAN 2).

Por otra parte, un grupo de estudiantes afirma que existe una carencia en cuanto a los contenidos que ofrece 

la malla curricular y no logran abordar las necesidades requeridas por en sus prácticas pedagógicas:

Hay situaciones que no te las plantean, como qué va a pasar si un niño reacciona de tal manera, si tiene una crisis, qué hace 

uno, qué voz usar, porque eso tampoco te lo enseñan, no te dicen este tono de voz tienes que usar con esta situación, no te 

lo enseñan antes (AXL 2).

Se enfocan mucho en la materia y cómo podemos hacer tal o cual cosa, se enfocan mucho en lo curricular y dejan muy de 

lado al estudiante como persona, no nos entregan conocimiento en cómo llegar al estudiante, creo que igual es importante 

porque a veces uno se enfrenta a diferentes contextos y uno no sabe cómo manejarlos (URS 1).

Si bien los programas académicos son en gran medida pertinentes, aún existen áreas que requieren atención 

para abordar la realidad completa del entorno escolar. La revisión y actualización constante de la matriz 

curricular, incorporando experiencias y situaciones del entorno real, es crucial para mejorar esta congruencia. 

El estudio de  Saravia et al. (2024)  sostiene que la flexibilidad y la adaptación continua de los contenidos 

curriculares son esenciales para responder a los cambios y demandas del entorno educativo actual, esto implica 

no solo la transmisión de conocimientos técnicos, sino también el desarrollo de habilidades prácticas y 

emocionales necesarias para enfrentar situaciones diversas y complejas en el aula.

Categoría primaria: Matriz curricular - Categoría secundaría: Secuencia

Esta categoría aborda la progresión que posee el currículum de las carreras de pedagogía involucradas en la 

investigación. La literatura reciente enfatiza la necesidad de una progresión coherente y secuencial en la 

formación docente, tal como indican Martínez-Carratalá, Miras y Rovira-Collado (2024), una secuencia bien 

estructurada en el currículum de formación docente es crucial para desarrollar competencias pedagógicas 

efectivas y preparar a los futuros educadores para los desafíos del aula. Esto sugiere que las modificaciones 

propuestas por los estudiantes, como la inclusión de prácticas tempranas y formación en habilidades 

específicas, son pasos necesarios para mejorar la calidad del proceso. Ante esto, los estudiantes señalan las 

diferentes modificaciones que realizarían en cuanto a su experiencia.

En mi carrera yo creo que deberíamos empezar más temprano a planificar, completar el libro de clases, informes, etc., 

porque son cosas que generalmente se hablan, pero uno llega al colegio sin saber hacer esas cosas (RS 2).

Agregaría prácticas tempranas, nosotros tenemos práctica desde tercero y siento que no es suficiente, quizás tener 

intervenciones a lo mejor no tales como prácticas, pero sí tener intervenciones (TEC 2).

Yo creo que agregaría prácticas desde primer año, quizás prácticas de observación, solamente que no requiere interacción 

porque obviamente en primer año por supuesto que no estás calificado para intervenir como docente (SAN 1).
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Me gustaría haber aprendido antes cómo pararme frente al curso para enseñar algo, a mí me hicieron cursos sobre manejo 

de la voz este año y me sirvió mucho para las prácticas (SAN 2).

El análisis de esta categoría revela que los estudiantes consideran crucial una mayor integración de 

experiencias prácticas y habilidades específicas desde los primeros años de formación, cuestión esencial para la 

preparación adecuada como futuros docentes. Estas modificaciones no solo alinean el currículum con las 

demandas del entorno educativo real, sino que también facilitan una transición más efectiva de los estudiantes 

hacia su rol profesional (Palacios et al., 2023).

Categoría primaria: Matriz curricular - Categoría secundaría: Actualización

Esta categoría busca observar la actualización del currículum establecido para las carreras de pedagogía 

involucradas y cómo este responde a las necesidades que se presentan en el contexto educativo actual, 

considerando que, en términos generales, los procesos de actualización no solo tienen que ver con las 

propuestas desde las instituciones, sino que a nivel estatal existen esfuerzos por mantener, mejorar y asegurar la 

calidad de la formación universitaria (Leiva-Tapia et al., 2024). Ante esto, los entrevistados señalan la 

necesidad de integrar otros cursos que complementen su formación docente en las diversas pedagogías:

(…) hay que poner más ramos de sociología y psicología porque perfectamente podríamos tener un ramo de psicología 

infantil en todas las pedagogías y no hay, no existe, entonces voy a tratar con niños recién saliendo de kínder y niños que 

están en todo el desarrollo adolescente y son cambios que viven los niños que al final no sabes cómo tratarlos…también 

añadiría un ramo de planificación (AXL 1).

Quizás agregar cursos de lengua de señas, porque lo tuvimos, pero como taller, no como un ramo en sí y podría ser algo que 

se viera a lo largo de toda la carrera porque no es algo que se aprenda tan rápido (URS 2).

(…) tener algo algún módulo que ayude a conocer casos extremos, creo que lo más cercano a eso fue el ramo de inclusión 

que fue como trabajar en ambientes que no son los ideales, ya que tenemos que cambiar nuestra perspectiva, tenemos que 

moldear nuestra clase a las adaptaciones que requieren los estudiantes (TEC 1).

(…) el tema de las necesidades educativas especiales, yo creo que es un tema importante y muy relevante, el que te muestra la 

realidad educativa tal y como es y no que te lo planteen como una idealización de que va a ser una educación con niños 

perfectos que se portan bien, que te toman atención durante toda la clase (TEC 2).

Algunos entrevistados también señalan la opción de eliminar aquellos cursos que consideran que no 

responden a las necesidades actuales en la educación.

(...) en el tema de los contenidos de inglés creo que quitaría que sea tan gramar center, porque nosotros tenemos gramática 

uno, dos y tres y después tenemos… uno, dos y tres, que es lo mismo pero muy largo, entonces creo que eso sí es necesario, 

pero lo quitaría, lo cortaría un poquito más, no creo que sea tan necesario tener tantos módulos de lo mismo (SAN 1).

Aquí cambiaría, en mi caso, las prácticas empiezan en tercer año, entonces siento que igual es muy tarde para nosotros 

porque la interacción con los niños es lo que más vamos a tener, entonces debería ser mucho antes porque algunos se dan 

cuenta recién cuando tienen la práctica que no les gusta la interacción con los niños (SAN 2).

Quizás eliminaría introducción a la fe, siento que son ramos que te ponen para rellenar, igual que las certificaciones, yo 

agregaría la mención de nuevo (TEC 2).

La matriz curricular es la estructura diseñada por la institución educativa con el fin de responder a las 

necesidades básicas de los profesionales, ante esto Enríquez (2019)  indica que es necesario estructurarla de 

manera que responda a las necesidades del contexto por medio de consensos y procesos que sean acordes a la 

realidad donde se formará el profesional.
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En el caso de las pedagogías es de gran importancia que esta responda a las necesidades del contexto escolar, 

situación algo compleja en una sociedad que cambia a un ritmo acelerado, sin embargo, en muchas ocasiones se 

observan cambios en las matrices curriculares que no tienen en cuenta problemas previos que ya han sido 

informados o que son demasiado evidentes (al menos para los estudiantes de la carrera). En ese sentido, es 

importante recordar que, si bien la universidad es la encargada de entregar las herramientas iniciales a los 

estudiantes de pedagogía, son estos los responsables de continuar con su perfeccionamiento e ir actualizándose 

según lo requiera la sociedad a educar en cada época.

Discusión

La formación inicial docente representa un periodo de gran importancia debido a que en este proceso se 

entregan las herramientas fundamentales para que un docente realice su labor una vez iniciada la vida laboral y 

tal como señalan algunos autores, las investigaciones sobre la percepción de los estudiantes sobre este proceso 

son de gran importancia para saber cómo se insertan en la educación superior y, sobre todo, conocer aquellos 

aspectos fundamentales que influyen en su formación académica (Bahamondes et al., 2021).

De acuerdo a lo indicado, es necesario realizar investigaciones en relación a este proceso a través de una 

mirada multifactorial, ya que así se puede observar cómo influyen las diferentes variables en este proceso. Los 

docentes, la infraestructura y la matriz curricular fueron las tres variables seleccionadas para ser evaluadas en 

esta investigación, principalmente por ser consideradas como transversales a las diferentes pedagogías. Cabe 

señalar que se realizó un estudio enfocado en diferentes pedagogías a diferencia de estudios previos, como el de 

Gutiérrez-García, Pérez-Pueyo y Pérez-Gutiérrez (2013); Martínez, Santos y Castejón (2017) y Bahamondes 

et al. (2021), los cuales se han centrado en una carrera de pedagogía en específico, de esta forma se obtiene una 

mirada más global y a su vez, permite observar cómo se comportan las variables estudiadas en diferentes 

contextos.

El análisis presentado se enfoca en la evaluación de la satisfacción de los estudiantes de pedagogía respecto a 

su formación inicial docente, particularmente a través de la observación de la matriz curricular, una de las tres 

categorías primarias identificadas. Esta discusión se estructura en torno a tres subcategorías: pertinencia, 

secuencia y actualización. Cada una de estas subcategorías ofrece una perspectiva crítica sobre cómo los 

contenidos, la estructura y la actualización de los programas curriculares impactan en la formación de los 

futuros docentes.

La subcategoría de pertinencia analiza la congruencia de los contenidos curriculares con la realidad escolar 

en que los estudiantes expresan opiniones divididas, mientras algunos consideran que los contenidos son 

adecuados y relevantes, otros perciben lagunas significativas en su preparación práctica. La relevancia de la 

pertinencia curricular se apoya en estudios como el de Cochran-Smith (2021), quien enfatiza la necesidad de 

alineación entre la formación docente y las demandas del contexto escolar real. La percepción de adecuación 

varía con algunos estudiantes señalando que lo aprendido es aplicable en la práctica y otros, destacando la falta 

de preparación en aspectos críticos como el manejo de crisis y la interacción con estudiantes en contextos 

diversos.

Asimismo, mencionan que existe un enfoque que está muy asociado a abordar sólo la materia o contenido 

teórico de su carrera y que no se les enseña a los estudiantes a actuar frente a situaciones más complejas ni saber 

cómo manejarlas, además de aspectos como desarrollar el manejo de la voz o cómo dirigirse a sus estudiantes. 

Ante esto, Martínez (2020)  describe que la universidad debería considerar abordar elementos asociados a la 

confianza, actitud y consejos prácticos.

Respecto de la secuencia curricular, debe abordar la progresión de los contenidos y experiencias prácticas a lo 

largo del programa de formación docente. Los estudiantes sugieren que las prácticas deberían iniciarse más 

temprano en el currículo para mejorar la preparación y confianza al enfrentarse a situaciones reales en el aula. 

La importancia de una secuencia adecuada está respaldada por la investigación de Darling-Hammond (2017) y 
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Souza et al. (2020), quienes subrayan cómo una estructura progresiva de experiencias prácticas puede mejorar 

la eficacia docente.

Por su parte, Carrasco-Aguilar et al. (2023), indica que la implementación de prácticas tempranas y 

continuas permitiría a los estudiantes adquirir y aplicar habilidades pedagógicas de manera incremental, 

reduciendo la brecha entre la teoría y la práctica. En esta línea, el proceso de prácticas pretende ayudar a una 

formación integral de los estudiantes, permitiéndoles actuar frente a realidades concretas y a su vez confirmar 

su vocación por la carrera, por esto es importante que se desarrollen instancias desde el primer año de 

formación, consolidando sus competencias profesionales y enfrentándolas a situaciones reales del contexto 

educativo. De este modo, se logran desarrollar habilidades que ayuden a la resolución de problemas y al mismo 

tiempo, reafirmar su compromiso ético-social (Jiménez et al., 2014; Castillo et al., 2019 y Martínez, 2020).

Finalmente, se hace hincapié en que la actualización del currículo es crucial para responder a las necesidades 

cambiantes del contexto educativo (Silva-Cueva et al., 2024). Los estudiantes indican que se requieren más 

cursos relacionados con psicología infantil, necesidades educativas especiales y técnicas inclusivas, lo que refleja 

una demanda por una formación más holística y adaptativa. La revisión de Korthagen (2017)  destaca la 

importancia de un currículo flexible y dinámico que se actualice regularmente para incorporar nuevas 

investigaciones y prácticas pedagógicas emergentes. La integración de cursos relevantes y la eliminación de 

contenidos obsoletos pueden mejorar significativamente la preparación docente y su capacidad para enfrentar 

desafíos contemporáneos en el aula.

Conclusión

Esta investigación revela fortalezas y áreas de mejora en la malla curricular y las condiciones educativas, en las 

que se observa un cierto nivel de satisfacción general, sin embargo, también emergen áreas críticas que 

requieren atención, particularmente en la pertinencia, secuencia y actualización de la matriz curricular.

Los datos sugieren que, aunque los contenidos curriculares en general responden a las necesidades teóricas 

de la formación docente, hay una necesidad significativa de mejorar la inclusión de aspectos prácticos y de 

manejo en situaciones complejas que los estudiantes enfrentarán en su actuación pedagógica. Además, la 

implementación de prácticas tempranas y la actualización continua de la formación son vistas como cruciales 

para preparar a los futuros docentes de manera efectiva. Si bien se aprecia que existe conformidad respecto de la 

base de la formación inicial reconociendo que es sólida y valorada, es esencial que la institución ajuste y refine 

continuamente la malla curricular y las condiciones de aprendizaje para adaptarse a las demandas cambiantes 

del entorno educativo y mejorar la preparación práctica de los futuros docentes.
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