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¿Qué competencias se programan en los TFG/TFM de Educación 
Física? 
 

QUAIS SÃO AS COMPETÊNCIAS PROGRAMADAS NO TFG / TFM DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA? 

 
Mª Rosario Romero Martín1, Miguel Chivite Izco1 
 
1Universidad de Zaragoza 
 
Introducción 
Los estudiantes de las titulaciones universitarias que capacitan para la docencia de Educación Física  
en la Educación Primaria y Secundaria en España, concluyen su periplo formativo con una asignatura 
donde deben ser capaces de cristalizar, en un Trabajo Fin de Grado o Máster respectivamente, las 
competencias desarrolladas en su formación. Eso implica una capacidad de síntesis que es en sí su 
principal finalidad.  
En esta comunicacion se exponen los primeros resultados del análisis de las guías docentes de esas 
asignaturas, concretamente una descripción de las competencias programadas, a falta de aplicar 
algunos estadísticos y concluir el estudio. Todo ello forma parte de un proyecto de investigación más 
amplio, uno de cuyos objetivos es analizar la coherencia entre las competencias formativas y los 
sistemas de evaluación que se utilizan, que nos permita conocer si en las asignaturas estudiadas se da 
el alineamiento constructivo (Biggs, 2005) entre los elementos de las programaciones docentes que 
recomienda la literatura científica (e.g: Fraile, Pardo, & Panadero, 2017). 
 
Metodología 
Diseño 
Se trata de un estudio descriptivo de la tipología de competencias programadas y perfiles de las guías 
docentes. 
 
Población  
Del total de las universidades españolas, se excluyeron las que no tenían títulos de formación de 
profesorado en Educación Física. Se identificaron las guías docentes de Maestro de Primaria 
(mención Educación Física), y/o de Máster de Profesorado de Secundaria (Educación Física), 
resultando una población de estudio de 99 guías docentes, 52 de Grado y 47 de Máster, analizándose 
todas ellas.  
 
Procedimiento e instrumentos 
Se partió de la clasificación de competencias de González & Wagenaar (2010) en generales (o 
transversales, para cualquier titulado), y específicas del título, en nuestro caso, docentes. Estas 
competencias docentes se dividieron en genéricas y de especialidad, en función de si aludían o no a 
la Educación Física.  
Además se validó, mediante expertos, una categorización de las competencias docentes, basada en su 
lógica interna, resultando cinco tipologías (diez al aplicarse tanto a las docentes genéricas como a las 
de especialidad): 1_Instrumentales educativas: programar, intervenir y evaluar en educación; 
2_Instrumentales en otros ámbitos: educación no reglada; 3_Contextuales: contexto institucional, 
personas o grupos; 4_Personales: capacidades normalmente actitudinales propias del docente; y 
5_Complementarias: conocimientos sobre contenidos de la especialidad. 
Para analizar las guías, las once categorías resultantes se organizaron en una Hoja de registro y se 
diseñó un protocolo explicativo del procedimiento.  
Cada guía fue evaluada por dos expertos y un tercero dirimió las diferencias encontradas. La 
distribución de evaluadores y guías se aleatorizó. 
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Variables 
Porcentaje de competencias por tipologías, Titulación y Perfil de las guías. 
 
Tratamiento de los datos 
Se realizó el sumatorio de los once tipos de competencias de cada guía, y se expresaron en % respecto 
del total. Ello permitió realizar sumatorios de los tipos de competencias en el conjunto de las guías y 
por titulaciones. 
De igual forma, se hicieron los sumatorios de los tres grandes bloques, de manera que cada guía se 
resumía en una secuencia ordenada de mayor a menor, de tres porcentajes que sumaban 100%. Con 
ello pudieron definirse 9 perfiles (Tabla 3) resultantes de la ordenación mencionada.  
 
Resultados 
En una primera aproximación a los resultados se muestran desglosados los valores de la distribución 
de competencias en las once categorías previstas (Tabla 1). 
 

Tabla 1. % de competencias desglosado 

  Trans Docentes genéricas Docentes especialidad 

Tipos   2_Instr
Educati
vas 

3_Instr
OtrosA
mbitos 

4_Cont
extuale
s 

5_Pers
onales 

6_Supl
ementa
rias 

7_Instr
Educat
vas 

8_Instr
OtrosA
mbitos 

9_Cont
extuale
s 

10_Per
sonales 

11_Sup
lementa
rias 

Global  26,3 18,4 1,3 10 14 7,9 6,9 0,7 3,6 7,2 3,8 
    51,5% 22,2%  

 
 
Se observa la preponderancia de las competencias Transversales que superan la cuarta parte del total, 
seguidas de 2_Genéricas Intrumentales/Educativas, próximas al 20%, y 5_Genéricas Personales. Y a 
distancia las 4_Genéricas Contextuales, 6_Genéricas Suplementarias, 10_EspecialidadPersonales y 
7_Especialidad Instrumentales/Educativas quedando el resto en valores residuales. 
En la Tabla 2 se agrupan las competencias en tres bloques, y se exponen globalmente y por titulación. 
Puede apreciarse que las diferencias entre ambas titulaciones son mínimas cuando priman las 
competencias genéricas, y que en el TFG destacan las transversales y las de especialidad en el TFM.   
 

Tabla 2. % por perfiles agrupados globalmante y por titulación 

Perfiles agrupados Global TFG TFM 

> transversales 21,60 30,49 12,50 

> docentes genéricas 53,09 52,44 53,75 

> docentes de especialidad 25,31 17,07 33,75 
 

 
 
 
En la tabla 3, se plasman los resultados pormenorizando según los nueve perfiles creados. Estos 
resultados muestran que las diferencias expuestas anteriormente en la Tabla 2, se deben 
principalmente a los perfiles transversales>genéricas>especialidad en el caso de los TFG y 
especialidad>genéricas>transversales en los TFM, y más claros en guías con el 100% de 
transversales o especialidad, respectivamente. 
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Tabla 3: % de los 9 perfiles de guías 

Perfil % 

1_transversales=100 % 6,2 9,8 2,5 
2_genéricas=100 % 8,0 4,9 11,2 
3_especialidad=100% 1,8 2,4 1,2 
4_transversales>genéricas>especialidad 15,4 20,7 10,0 
5_transversales >especialidad>genéricas 0,0 0,0 0,0 
6_genéricas>transversales>especialidad 22,2 23,2 21,2 
7_genéricas>especialidad>transversales 22,8 24,4 21,2 
8_especialidad>transversales>genéricas 3,7 1,2 6,2 
9_especialidad>genéricas>transversales 19,7 13,4 26,2 

 
 
En resumen: (1) en todos los casos el mayor número de competencias son tipo docentes genéricas, 
siempre por encima del 50%; (2) las competencias transversales tienen claramente mayor presencia 
en los TFG que en los TFM, particularmente cuando el perfil es transversales>genéricas>especialidad 
y de forma más contundente cuando el 100% de las competencias son transversales; y (3) en el caso 
de las competencias especialidad, su presencia es prácticamente el doble en el caso de los TFM en 
relación a los TFG.  
 
Discusión  y conclusiones 
Las competencias genéricas son más altas en el Grado. En el estudio de Asún, Caballero, & Romero-
Martín (s. f.) también las titulaciones de Maestro presentaban un marcado perfil docente genérico, a 
pesar de las menciones (especilidades) del título, lo cual es coherente con sus salidas profesionales, 
e igualmente sucede  con las genéricas instrumentales educativas. 
En los dos títulos los valores menores se dan en las instrumentales en ámbitos distintos a la educación 
formal, lo que es un buen indicador de la coherencia de los programas dado que son titulaciones 
enfocadas a la educación obligatoria. En un estudio semejante realizado entre las titulaciones de 
Maestro y del Grado en Ciencias de la Actividad Física, este último mostraba un porcentaje en este 
bloque de competencias significativamente más elevado, coherentemente también con el amplio 
abanico de salidas profesionales de esa titulación (Asún et al., s. f.). 
Finalmente en este estudio se observa una explicitación de los elementos de las guías mayor en 
relación a estudios anteriores (Lorente, Montilla, & Romero, 2013). No obstante, tal como hemos 
comentado, nuestros análisis están en fase inicial por lo que esta afirmación y el resto de los resultados 
expuestos son todavía provisionales.  
 
Palabras clave: Formación Inicial, Educación Física, Trabajos fin de estudios, Competencias 
docentes 
 
Agradecimientos 
Este estudio se ha llevado a cabo dentro del proyecto de I+D+i: "Evaluación de competencias en los 
Trabajos fin de estudios (Grado y Máster) en la Formación Inicial del Profesorado de Educación 
Física”. Convocatoria: agosto de 2018 del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-
2020. Referencia: RTI2018-093292-B-I00. Duración: 3 años (2019-2021). 
 
Referencias 



 

   86 

Asún, S., Caballero, D., & Romero-Martín, M. R. (s. f.). Formación universitaria en actividad física: 
explorando competencias y evaluación desde las guías docentes. In press. 

Biggs, J. (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea. 
Fraile, J., Pardo, R., & Panadero, E. (2017). ¿Cómo emplear las rúbricas para implementar una 

verdadera evaluación formativa? Revista Complutense de Educacion, 28(4). 
https://doi.org/10.5209/RCED.51915 

González, J., & Wagenaar, R. (2010). Tuning educational structures in Europe. Tuning Educational 
Structures in Europe. Bilbao: Universidad de Deusto. 

Lorente, E., Montilla, M., & Romero, R. (2013). Grado de definición y coherencia de los programas 
de expresión corporal en las titulaciones universitarias de educación física. REVALUE, 2(1). 

 
!  


