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El	 currículo	 educativo	 en	 Chile	 refleja	 y	 perpetúa	 las	 ideologías	
dominantes	desde	la	colonización	hasta	la	era	neoliberal.	Selecciona	
contenido	 para	 sostener	 el	 poder	 dominante,	 limitando	 el	
pensamiento	 crítico.	 La	 investigación	 analiza	 el	 estado	 actual	 del	
currículo	frente	a	cambios	socioculturales,	tecnológicos	y	políticos,	
destacando	 tendencias	 hacia	 la	 inclusión	 y	 la	 flexibilidad.	 Se	
observan	prácticas	más	reflexivas,	pero	persisten	desafíos	como	la	
rigidez	curricular	y	la	falta	de	políticas	para	la	diversidad	cultural.	
La	 formación	 docente	 es	 crucial	 para	 implementar	 un	 currículo	
inclusivo,	 mientras	 que	 la	 evaluación	 continua	 es	 necesaria	 para	
mantener	 la	 calidad	 educativa.	 Se	necesita	una	 respuesta	 integral	
para	promover	una	educación	justa	y	liberadora	en	Chile,	abordando	
desafíos	 como	 la	 equidad	y	 la	diversidad	 cultural,	 y	mejorando	 la	
formación	docente.	
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The	 educational	 curriculum	 in	 Chile	 reflects	 and	 perpetuates	
dominant	 ideologies	 from	 colonization	 to	 the	 neoliberal	 era.	 It	
selects	content	to	sustain	dominant	power,	limiting	critical	thinking.	
The	research	analyzes	the	current	state	of	the	curriculum	in	the	face	
of	 sociocultural,	 technological,	 and	 political	 changes,	 highlighting	
trends	 towards	 inclusion	 and	 flexibility.	More	 reflective	 practices	
are	observed,	but	challenges	such	as	curricular	rigidity	and	the	lack	
of	policies	for	cultural	diversity	persist.	Teacher	training	is	crucial	
for	 implementing	 an	 inclusive	 curriculum,	 while	 continuous	
assessment	 is	 necessary	 to	 maintain	 educational	 quality.	 An	
integrated	 response	 is	 needed	 to	 promote	 a	 fair	 and	 liberating	
education	in	Chile,	addressing	challenges	such	as	equity	and	cultural	
diversity,	and	improving	teacher	training.	
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Introducción	
	

La	relación	entre	el	currículo	educativo	y	los	cambios	socioculturales,	tecnológicos	
y	políticos	es	compleja	y	dinámica.	En	este	contexto,	surgió	una	pregunta	fundamental:	
¿Cuál	es	el	estado	actual	del	currículo	educativo	en	Chile?	Esta	interrogante	fue	esencial	
para	 comprender	 diversos	 aspectos	 del	 sistema	 educativo	 nacional,	 incluyendo	 su	
estructura,	 los	 métodos	 de	 enseñanza	 empleados	 y	 su	 capacidad	 de	 adaptación	 a	 los	
desafíos	del	siglo	XXI,	tales	como	la	globalización,	la	tecnología	y	la	diversidad	cultural.	La	
evolución	del	currículo	no	solo	refleja	 las	demandas	del	presente,	sino	que	también	se	
anticipa	 necesidades	 futuras,	 buscando	 preparar	 a	 los	 estudiantes	 para	 un	mundo	 en	
constante	transformación.	

El	 currículo	 educativo	 enfrenta	múltiples	 desafíos.	 Entre	 ellos,	 la	 globalización	
presenta	la	necesidad	de	integrar	competencias	globales	y	habilidades	interculturales	que	
permitieran	 a	 los	 estudiantes	 desenvolverse	 en	 un	 entorno	 mundial	 cada	 vez	 más	
interconectado.	Asimismo,	el	avance	tecnológico	demanda	una	actualización	constante	de	
los	contenidos	y	métodos	de	enseñanza	para	incorporar	las	nuevas	herramientas	digitales	
y	fomentar	el	pensamiento	crítico	y	la	creatividad.	La	diversidad	cultural,	por	su	parte,	
exige	 un	 currículo	 inclusivo	 que	 reconociera	 y	 valorara	 las	 diferencias	 culturales,	
promoviendo	la	equidad	y	la	cohesión	social.	
	
	

Método	
	

Dada	 la	 compleja	 relación	 entre	 el	 currículo	 educativo	 y	 los	 cambios	
socioculturales,	 tecnológicos	 y	 políticos,	 surge	 una	 pregunta	 fundamental:	 ¿Cuál	 es	 el	
estado	actual	del	currículo	educativo	en	Chile?	Esta	interrogante	abarca	diversos	aspectos	
del	sistema	educativo,	desde	su	estructura	hasta	los	métodos	de	enseñanza	empleados,	
invitándonos	a	reflexionar	sobre	su	capacidad	para	adaptarse	a	los	desafíos	del	siglo	XXI,	
como	la	globalización,	la	tecnología	y	la	diversidad	cultural.	Es	crucial	analizar	cómo	el	
currículo	responde	a	estas	demandas	emergentes	y	cómo	contribuye	a	la	formación	de	
ciudadanos	críticos	y	comprometidos	con	su	sociedad.	

El	objetivo	general	de	esta	investigación	es	explorar	y	analizar	el	estado	actual	del	
currículo	 educativo	 en	 Chile,	 comprendiendo	 su	 estructura,	 contenidos,	 métodos	 de	
enseñanza,	evaluación	y	su	adaptación	a	los	cambios	sociales,	tecnológicos	y	culturales.	
Para	lograr	este	objetivo,	se	han	establecido	objetivos	específicos	que	incluyen	identificar	
los	 componentes	 principales	 del	 currículo	 educativo	 vigente,	 analizar	 los	métodos	 de	
enseñanza	utilizados,	evaluar	la	pertinencia	de	los	contenidos	curriculares	en	relación	con	
los	cambios	sociales	y	políticos,	 investigar	las	políticas	y	normativas	que	influyen	en	la	
formulación	 del	 currículo,	 y	 proponer	 recomendaciones	 para	 mejorar	 y	 actualizar	 el	
currículo	educativo.	

La	metodología	de	investigación	se	basa	en	una	revisión	exhaustiva	de	la	literatura	
utilizando	 Google	 Académico,	 lo	 que	 permitió	 obtener	 una	 comprensión	 profunda	 del	
panorama	 actual	 del	 currículo	 educativo.	 Se	 priorizó	 la	 revisión	 de	 los	 30	 primeros	
artículos	listados	en	el	buscador	académico	el	día	01	de	mayo	de	2024	para	garantizar	
una	búsqueda	sistemática	y	exhaustiva.	Esta	revisión	proporcionó	una	aproximación	a	las	
tendencias	predominantes	en	el	campo	del	currículo	educativo.	

Durante	 el	 análisis	 inicial	 de	 los	 resultados,	 se	 observaron	 tendencias	 y	
preocupaciones	significativas,	tales	como	la	inclusión	educativa,	el	desarrollo	profesional	
docente	y	la	integración	de	tecnologías	digitales	en	el	currículo.	La	diversidad	de	temas	y	
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enfoques	identificados	en	la	literatura	resaltó	la	necesidad	de	formular	siete	preguntas	
operacionales	para	orientar	la	recopilación	y	el	análisis	de	datos.	Estas	preguntas	abordan	
aspectos	clave,	como	las	tendencias	en	el	diseño	curricular,	los	cambios	recientes	en	las	
políticas	educativas,	los	desafíos	relacionados	con	la	equidad	y	la	inclusión,	el	impacto	de	
la	tecnología	en	la	enseñanza,	la	evaluación	del	currículo	y	su	adaptación	a	los	cambios	
socioculturales.	

Con	 base	 en	 las	 preguntas	 operaciones	 la	 investigación	 continua	 con	 la	 lectura	
crítica	 de	 los	 artículos	 encontrados	 en	 Google	 Académico.	 Se	 consideraron	 diferentes	
miradas	y	definiciones	de	lo	que	se	entiende	por	currículo,	no	limitando	la	temática	a	la	
enseñanza	 básica	 y	 media,	 sino	 abarcando	 todas	 las	 perspectivas	 relevantes	 para	
comprender	el	panorama	educativo.	

	
	

Resultados	
	
Tendencias	Actuales	en	el	Diseño	y	la	Implementación	del	Currículo	Educativo	

La	 educación	 es	 esencial	 para	 el	 desarrollo	 social	 y	 cultural	 de	 un	 país,	 y	 el	
currículo	 educativo	 juega	 un	 papel	 crucial	 en	 la	 configuración	 de	 las	 experiencias	 de	
aprendizaje	 de	 los	 estudiantes.	 En	 Chile,	 como	 en	 muchos	 otros	 países,	 el	 currículo	
educativo	está	en	constante	evolución	para	adaptarse	a	las	demandas	cambiantes	de	la	
sociedad	y	para	promover	una	educación	de	calidad	que	sea	inclusiva	y	relevante	para	
todos	los	estudiantes.		

De	 acuerdo	 con	 Guzmán	 Palacios	 (2024)	 el	 Currículo	 Educativo	 muestra	 una	
tendencia	 hacia	 prácticas	 de	 enseñanza	 más	 reflexivas	 e	 investigativas,	 buscando	
desarrollar	el	pensamiento	crítico	y	la	autonomía	del	estudiante	(Guzmán	Palacios,	2024).	
Este	 énfasis	 refleja	 un	 cambio	 en	 el	 enfoque	 pedagógico,	 alejándose	 de	 la	 mera	
transmisión	de	conocimientos	hacia	un	modelo	centrado	en	el	desarrollo	de	habilidades	
y	competencias.	Esta	tendencia	se	ve	contrarrestada	por	ciertas	preocupaciones	de	 los	
docentes	 respecto	 a	 la	 reforma	 curricular	 propuesta,	 como	 la	 despolitización	 de	 los	
saberes	 históricos	 y	 la	 regulación	más	 estricta	 del	 currículo	 (Guzmán	Palacios,	 2024).	
Específicamente,	el	cambio	hacia	un	enfoque	optativo	en	la	asignatura	de	historia	genera	
inquietudes	sobre	la	calidad	de	la	formación	y	la	diversidad	de	perspectivas	presentadas	
en	el	aula.	

La	lectura	de	Guzmán	Palacios	(2024)	refleja	la	preocupación	por	la	neutralización	
de	 la	 enseñanza	 de	 la	 historia	 y	 la	 supresión	 del	 pensamiento	 crítico	 en	 favor	 de	 un	
enfoque	más	homogéneo	y	acrítico	entre	 los	docentes.	Se	trata	de	un	conflicto	entre	 la	
regulación	del	contenido	curricular	y	la	autonomía	profesional	limita	la	capacidad	de	los	
docentes	 para	 adaptar	 sus	 prácticas	 pedagógicas	 a	 las	 necesidades	 específicas	 de	 sus	
estudiantes.	

Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 existe	 un	 reconocimiento	 de	 la	 importancia	 de	 la	
diversidad	 cultural	 y	 étnica	 en	 la	 configuración	 del	 currículo	 educativo.	 Se	 destaca	 la	
necesidad	de	una	educación	sensible	a	las	demandas	sociales,	que	reconozca	y	valore	la	
diversidad	 de	 experiencias	 y	 perspectivas	 en	 el	 aula	 (Cárcamo-Solar	 	 y	 Lohaus-Reyes,	
2024).	Este	enfoque	busca	democratizar	y	hacer	más	relevantes	los	procesos	educativos,	
promoviendo	una	visión	más	colaborativa	y	participativa	en	la	construcción	del	currículo.	

Se	 resalta	el	papel	 crucial	de	 la	experiencia	y	 la	percepción	de	sí	mismos	como	
agentes	de	transformación	social	en	la	construcción	curricular	(Cárcamo-Solar		y	Lohaus-
Reyes,	 2024).	 Este	 enfoque	 busca	 superar	 la	 prescripción	 en	 la	 educación	 técnico-
profesional,	promoviendo	una	perspectiva	más	inclusiva	y	colaborativa.	
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Sin	embargo,	persisten	desafíos	significativos	en	 la	 implementación	de	políticas	
curriculares	 inclusivas	 en	 Chile.	 La	 rigidez	 curricular	 y	 la	 falta	 de	 políticas	 integrales	
dificultan	 la	 adaptación	 del	 currículo	 a	 las	 necesidades	 cambiantes	 de	 la	 sociedad	
(Roasenda,	 2024).	 Además,	 la	 falta	 de	 formación	 docente	 en	 educación	 inclusiva	
intercultural	representa	otro	desafío	importante	que	requiere	atención.	

Se	 debe	 hacer	 mención	 de	 que	 la	 evolución	 del	 currículo	 educativo	 refleja	 un	
compromiso	 continuo	 con	 la	 mejora	 y	 la	 adaptación	 constante	 para	 garantizar	 una	
educación	que	responda	a	las	necesidades	de	una	sociedad	diversa	y	en	constante	cambio.	
Reconociendo	el	hecho	de	que	este	proceso	requiere	un	enfoque	más	holístico	y	sensible	
a	 la	diversidad,	así	como	un	 liderazgo	 inclusivo	en	 las	escuelas	para	modelar	prácticas	
inclusivas	y	consolidar	los	procesos	de	inclusión	en	el	sistema	educativo	chileno.	

	
Cambios	Recientes	en	las	Políticas	Curriculares	y	su	Impacto	en	el	Currículo	Educativo	

La	 evolución	 de	 las	 políticas	 curriculares	 chilenas	 ha	 sido	 objeto	 de	 debate	 y	
análisis,	 identificando	 una	 serie	 de	 cambios	 recientes	 y	 su	 impacto	 en	 el	 currículo	
educativo	 del	 país.	 A	 través	 de	 investigaciones	 de	 autores	 como	 Guzmán	 Palacios,	
Cárcamo-Solar	y	Lohaus-Reyes,	Roasenda,	Poblete-Inostroza,	 y	Riquelme-Sanderson	 	y	
Peña-Sandoval	(2024),	se	observan	tendencias	y	desafíos	en	este	ámbito.	

Una	reforma	curricular	discutida	es	 la	relacionada	con	la	asignatura	de	historia,	
donde	 se	 propuso	 un	 enfoque	 optativo	 que	 generó	 preocupación	 entre	 los	 docentes	
(Guzmán	 Palacios,	 2024).	 Esta	 reforma	 limitaría	 la	 autonomía	 profesional	 de	 los	
profesores	y	reduciría	la	calidad	de	la	formación	de	los	estudiantes,	además	de	suprimir	
el	pensamiento	crítico	en	favor	de	un	enfoque	homogéneo	y	acrítico.	Este	conflicto	entre	
la	regulación	del	contenido	curricular	y	la	autonomía	profesional	limita	la	capacidad	de	
los	docentes	para	adaptar	sus	prácticas	pedagógicas	a	las	necesidades	específicas	de	sus	
estudiantes.	Lo	anterior	también	puede	ser	considerado	un	cambio	positivo,	en	favor	de	
la	inclusión	y	la	sensibilidad	hacia	la	diversidad	cultural	y	étnica	de	la	población.	

Autores	como	Cárcamo-Solar	y	Lohaus-Reyes	(2024)	resaltan	 la	 importancia	de	
una	educación	pertinente	y	sensible	a	las	demandas	sociales,	que	reconozca	y	valore	la	
diversidad	de	experiencias	y	perspectivas	en	el	aula.	Se	busca	democratizar	y	hacer	más	
relevantes	 los	 procesos	 educativos,	 promoviendo	 una	 visión	 más	 colaborativa	 y	
participativa	en	la	construcción	del	currículo.	Sin	embargo,	desde	la	mirada	de	otro	autor,	
persisten	los	desafíos	en	la	implementación	de	políticas	curriculares	inclusivas	en	el	país,	
como	 la	 rigidez	 curricular	 y	 la	 falta	 de	 formación	 docente	 en	 educación	 inclusiva	
intercultural	 (Roasenda,	 2024).	 La	 implementación	 efectiva	 requerirá	 un	 compromiso	
conjunto	 de	 los	 responsables	 políticos,	 los	 líderes	 educativos	 y	 los	 profesores	 para	
garantizar	una	educación	de	calidad	que	responda	a	la	diversidad	de	la	sociedad	chilena.	

En	términos	de	educación	sexual	integral	(ESI),	Poblete-Inostroza	(2024)	destaca	
resistencias	por	parte	de	sectores	conservadores	en	la	interpretación	y	aplicación	de	leyes	
y	 directrices	 relacionadas	 con	 este	 tema	 en	 los	 centros	 educativos.	 Esto	 evidencia	 la	
complejidad	política	y	social	que	rodea	la	implementación	de	cambios	curriculares	en	este	
ámbito,	donde	 la	diversidad	de	perspectivas	y	valores	puede	 influir	en	 la	aceptación	y	
efectividad	de	las	políticas	educativas.	

La	 implementación	 efectiva	 de	 políticas	 curriculares	 inclusivas	 en	 este	 ámbito	
requerirá	un	marco	legal	claro	que	garantice	el	derecho	a	la	ESI	y	promueva	una	cultura	
de	 igualdad,	 transparencia	 y	 responsabilidad	 en	 la	 educación	 del	 estudiantado.	 Los	
cambios	recientes	en	las	políticas	curriculares	en	Chile	reflejan	una	compleja	interacción	
entre	la	regulación	del	contenido	educativo,	la	autonomía	profesional	de	los	docentes	y	la	
necesidad	de	promover	una	educación	inclusiva	y	sensible	a	la	diversidad.	
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Equidad,	Inclusión	y	Calidad	Educativa	

El	 currículo	 educativo	 en	 Chile	 enfrenta	 una	 serie	 de	 desafíos	 complejos	 en	
términos	 de	 equidad,	 inclusión	 y	 calidad	 educativa,	 los	 cuales	 requieren	 un	 enfoque	
integral	y	colaborativo	para	su	abordaje	efectivo.	Lo	que	no	es	otra	cosa	más	que	un	reflejo	
de	 las	 tensiones	 y	 dinámicas	 sociales	 más	 amplias	 que	 inciden	 en	 la	 formulación	 de	
políticas	educativas.	Subrayan	la	necesidad	de	fomentar	prácticas	pedagógicas	inclusivas	
y	de	 fortalecer	 la	 capacitación	docente,	 así	 como	de	mejorar	 la	 coordinación	entre	 los	
diferentes	actores	del	sistema	educativo.	

Uno	 de	 estos	 desafíos	 es	 en	 la	 necesidad	 de	 ajustar	 el	 plan	 de	 estudios	 a	 las	
evoluciones	sociales,	tecnológicas	y	culturales,	asegurando	así	su	pertinencia	y	vigencia	
en	un	entorno	en	constante	cambio	(Guzmán	Palacios,	2024).	Esta	tarea	no	solo	implica	
la	revisión	y	actualización	de	los	contenidos	curriculares,	sino	también	la	incorporación	
de	enfoques	pedagógicos	innovadores	que	fomenten	el	pensamiento	crítico,	la	creatividad	
y	 la	 capacidad	 de	 adaptación	 en	 los	 estudiantes.	 Sin	 embargo,	 la	 rigidez	 del	 plan	 de	
estudios	representa	un	obstáculo	significativo	en	este	proceso,	dificultando	la	adecuación	
del	 currículo	 a	 la	 diversidad	 cultural	 y	 a	 las	 necesidades	 cambiantes	 de	 la	 sociedad	
(Roasenda,	2024).	

La	imposición	de	ciertas	perspectivas	y	la	restricción	de	contenidos	por	parte	de	
las	autoridades	educativas	también	representa	un	desafío	importante	para	la	equidad	y	la	
calidad	educativa	(Berkovich,	2018	en	Guzmán	Palacios,	2024).	Esta	falta	de	autonomía	
docente	 puede	 limitar	 la	 capacidad	de	 los	 profesores	 para	 seleccionar	 y	 presentar	 los	
contenidos	disciplinares	de	manera	contextualizada	y	relevante	para	sus	estudiantes,	lo	
que	afecta	directamente	la	calidad	de	la	enseñanza	y	el	desarrollo	del	pensamiento	crítico	
en	el	aula.	

Además,	 persisten	 desafíos	 significativos	 en	 la	 implementación	 efectiva	 de	
políticas	de	inclusión	educativa,	a	pesar	de	los	esfuerzos	dirigidos	hacia	este	fin	(Vélez	
Ajila	et	al.,	2024).	Los	desafíos	abarcan	desde	la	escasez	de	recursos	y	medidas	concretas	
para	 superar	 obstáculos	 y	 obtener	 resultados	 efectivos	 en	 el	 entorno	 escolar,	 hasta	 la	
necesidad	de	fortalecer	la	coordinación	entre	los	diferentes	componentes	de	la	institución	
educativa.	Además,	es	esencial	fomentar	una	participación	más	amplia	y	democrática	de	
la	comunidad	educativa	en	los	procesos	de	toma	de	decisiones.	

La	formación	docente	también	emerge	como	un	área	crítica	que	requiere	atención	
para	abordar	 los	desafíos	de	equidad	e	 inclusión	en	el	 currículo	educativo.	La	 falta	de	
competencias	del	profesorado	para	abordar	 temas	sensibles	 como	 la	educación	sexual	
integral	 se	 percibe	 como	una	 barrera	 significativa	 para	 la	 implementación	 efectiva	 de	
estas	 políticas	 (Poblete-Inostroza,	 2024).	 Además,	 la	 resistencia	 de	 sectores	
conservadores	en	la	interpretación	y	aplicación	de	leyes	y	directrices	relacionadas	con	la	
educación	sexual	integral	en	los	centros	educativos	refleja	la	complejidad	política	y	social	
que	rodea	la	implementación	de	cambios	curriculares	en	esta	área.	

	
El	impacto	de	la	integración	de	tecnologías	digitales	en	el	currículo	educativo	de	Chile	

La	integración	de	tecnologías	digitales	en	el	currículo	educativo	de	Chile	también	
enfrenta	desafíos	específicos	en	términos	de	equidad	y	calidad	educativa.	Si	bien	estas	
tecnologías	 ofrecen	 posibilidades	 significativas	 para	 mejorar	 la	 accesibilidad	 y	 la	
personalización	del	aprendizaje,	su	implementación	requiere	adecuar	las	necesidades	de	
los	estudiantes	(Guzmán	Palacios,	2024).	A	lo	anterior	se	debe	considerar	también	que	la	
falta	de	acceso	equitativo	a	las	tecnologías	puede	aumentar	las	brechas	existentes	en	el	
sistema	educativo	chileno.	
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Según	 Lombardo-Bertolini	 et	 al.	 (2024),	 las	 tecnologías	 digitales	 ofrecen	
oportunidades	 significativas	 para	 mejorar	 la	 accesibilidad,	 la	 personalización	 del	
aprendizaje	y	la	calidad	de	la	educación	en	Chile.	Estos	avances	tecnológicos	se	alinean	
con	las	recomendaciones	del	Ministerio	de	Educación	de	Chile	(MINEDUC)	en	cuanto	a	la	
necesidad	 de	 proporcionar	 acceso	 a	 tecnologías	 que	 faciliten	 el	 aprendizaje,	
especialmente	 para	 grupos	 vulnerables	 como	 es	 el	 caso	 de	 los	 estudiantes	migrantes.	
Documentos	 como	 "Comunidades	 educativas	 inclusivas,	 estudiantes	 extranjeros	 y	 sus	
familias"	 (D1)	 y	 la	 Política	 Nacional	 sobre	 Convivencia	 Escolar	 en	 el	 Contexto	 de	 la	
Pandemia	(D5)	reconocen	la	importancia	de	utilizar	tecnologías	digitales	para	garantizar	
el	 acceso	 a	 la	 educación	 y	 crear	 espacios	 seguros	 de	 encuentro	 y	 participación,	
especialmente	en	situaciones	como	la	pandemia	de	COVID-19.	

De	 la	 revisión	de	Aguayo-Fernández	 et	 al.	 (2024),	 se	puede	destacar	que,	 en	 el	
contexto	de	la	educación	remota	y	el	acceso	a	recursos	educativos	en	línea,	las	tecnologías	
digitales	se	vuelven	especialmente	relevantes,	este	autor	señala	que	durante	la	pandemia	
de	COVID-19,	donde	se	han	implementado	modalidades	de	educación	a	distancia,	estas	
herramientas	han	facilitado	la	continuidad	del	proceso	educativo	y	el	acceso	a	contenidos	
educativos	desde	el	hogar.	Esto	resalta	la	importancia	de	las	tecnologías	digitales	como	
herramientas	 que	 pueden	 superar	 barreras	 geográficas	 y	 socioeconómicas	 para	 el	
aprendizaje.	

Por	 otra	 parte,	 la	 integración	 de	 tecnologías	 digitales	 puede	 contribuir	 a	 la	
inclusión	 educativa	 al	 ofrecer	 nuevas	 formas	 de	 abordar	 la	 diversidad	 en	 el	 aula	 y	 al	
proporcionar	 herramientas	 para	 adaptar	 el	 proceso	 educativo	 a	 las	 necesidades	
específicas	de	 los	estudiantes,	como	mencionan	Riquelme-Sanderson	 	y	Peña-Sandoval	
(2024).No	 obstante	 lo	 anterior,	 la	 integración	 de	 tecnologías	 digitales	 en	 el	 currículo	
educativo	también	enfrenta	como	desafíos	la	brecha	digital,	entendida	como	disparidades	
en	el	acceso	a	la	tecnología	entre	diferentes	grupos	de	estudiantes	(Campo-Baena	et	al.,	
2024).	En	ese	mismo	orden	de	ideas,	también	es	importante	capacitar	a	los	docentes	en	el	
uso	efectivo	de	estas	herramientas.	La	falta	de	formación	docente	en	tecnologías	digitales	
puede	limitar	la	efectividad	de	su	integración	en	el	currículo	educativo.	Es	por	este	motivo	
que	resulta	importante	proporcionar	a	los	docentes	la	formación	y	el	apoyo	necesarios	
para	que	puedan	utilizar	estas	herramientas	de	manera	efectiva	en	el	aula.	

	
El	 Papel	 Crucial	 de	 la	 Formación	 Docente	 en	 la	 Implementación	 del	 Currículo	
Educativo	

La	 formación	 docente	 desempeña	 un	 papel	 fundamental	 en	 la	 implementación	
efectiva	del	 currículo	 educativo	 en	Chile.	 Según	Guzmán	Palacios	 (2024),	 los	docentes	
necesitan	desarrollar	nuevas	habilidades	y	conocimientos	para	adaptarse	a	las	demandas	
del	 nuevo	 currículo.	 Lombardo-Bertolini	 et	 al.	 (2024)	 coinciden	 en	 que	 la	 formación	
docente	es	crucial	para	enfrentar	los	desafíos	del	currículo	educativo,	especialmente	en	
términos	 de	 promover	 habilidades	 de	 pensamiento	 crítico	 y	 adaptabilidad.	 Además,	
Cárcamo-Solar	y	Lohaus-Reyes	(2024)	destacan	que	la	formación	docente	proporciona	a	
los	 profesionales	 las	 herramientas	 y	 habilidades	 necesarias	 para	 diseñar,	 adaptar	 y	
enseñar	de	manera	efectiva	conforme	a	las	necesidades	del	contexto	educativo	y	social.	

Al	momento	de	repasar	 la	educación	 inclusiva	e	 intercultural,	Oyarzún	Rosenda	
(2024)	enfatiza	que	la	formación	docente	es	fundamental	para	promover	una	educación	
inclusiva	 e	 intercultural	 en	 Chile.	 Es	 fundamental	 que	 los	 profesores	 adquieran	 y	
desarrollen	 competencias	 interculturales	 y	 habilidades	 pedagógicas	 contextualizadas	
para	 atender	 la	 diversidad	 cultural	 en	 el	 aula	 de	manera	 efectiva.	 Esta	 afirmación	 se	
fundamenta	en	la	discrepancia	entre	lo	declarado	en	la	política	pública	y	las	evidencias	
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empíricas	que	demanda	la	escuela	para	realizar	una	educación	inclusiva	intercultural.	En	
este	sentido,	Stefoni	et	al.	(2016,	citado	en	Oyarzún	Rosenda,	2024)	indican	que	la	rigidez	
curricular	del	sistema	educativo	chileno	dificulta	 la	 incorporación	de	 temas	relevantes	
para	 la	 diversidad	 cultural,	 lo	 que	 puede	 conducir	 a	 un	 proceso	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje	 asimilacionista	 y	 estandarizado.	 Oyarzún	 Rosenda	 (2024)	 resalta	 la	
importancia	 de	 una	 adecuada	 conceptualización	 de	 la	 multiculturalidad	 y	 la	
interculturalidad	para	abordar	la	diversidad	en	el	currículum.	Según	Stefoni	et	al.	(2016	
citado	 en	 Oyarzún	 Rosenda,	 2024),	 la	 interculturalidad	 implica	 un	 proceso	 activo	 de	
diálogo	 e	 interacción	 entre	 culturas,	 reconociendo	 y	 valorando	 la	 diversidad	 en	 las	
prácticas	pedagógicas.		

Oyarzún	Rosenda	(2024)	señala	que	la	formación	del	profesorado	adquiere	una	
importancia	 crucial.	 Los	 profesores	 deben	 desarrollar	 competencias	 interculturales	 y	
anti-racistas	 para	 garantizar	 una	 educación	 inclusiva	 que	 reconozca	 y	 respete	 la	
diversidad	cultural.	Esto	coincide	con	lo	planteado	por	el	Servicio	Jesuita	a	Migrantes	et	
al.	(2019).	Sin	embargo,	diversos	estudios	evidencian	una	falta	de	formación	profesional	
en	este	ámbito,	lo	que	limita	la	aplicación	de	estrategias	contextualizadas	en	el	aula	y	la	
colaboración	con	la	comunidad	educativa	(Arredondo		y	Paidicán,	2023;	MINEDUC,	2018;	
Parra	 	 y	 Osorio,	 2023).	 En	 consecuencia,	 es	 necesario	 un	 cambio	 en	 la	 formación	 del	
profesorado	para	que	puedan	responder	adecuadamente	a	la	diversidad	cultural	presente	
en	 las	 aulas	 y	 garantizar	 una	 educación	 inclusiva	 e	 intercultural	 para	 todos	 los	
estudiantes.	

Por	otro	 lado,	 la	 importancia	de	 la	 formación	docente	 también	se	destaca	en	el	
ámbito	 de	 la	 educación	 médica,	 donde	 Basauri,	 Scanlan	 y	 Muir	 (2024)	 resaltan	 la	
necesidad	 de	 contar	 con	 supervisores	 dedicados	 y	 médicos	 académicos	 con	 tiempo	
dedicado	a	la	formación	para	garantizar	la	calidad	del	proceso	educativo.	

La	estructura	curricular	y	la	calidad	de	la	enseñanza	en	la	medicina	de	urgencia	
(MDU)	presentan	desafíos	significativos,	según	revela	un	estudio	reciente.	Aunque	existe	
cierta	 uniformidad	 en	 los	 programas	 de	 MDU,	 las	 diferencias	 en	 la	 duración	 de	 la	
exposición	clínica	plantean	preocupaciones	sobre	la	suficiencia	de	la	experiencia	práctica	
para	los	residentes.	Además,	los	hallazgos	indican	que	los	currículos	actuales	no	cumplen	
con	los	estándares	internacionales	en	términos	de	capacitación	docente.	

La	colaboración	entre	programas	de	 formación	en	MDU	emerge	como	un	 factor	
crucial	 para	 mejorar	 la	 calidad	 y	 la	 coherencia	 de	 la	 educación	 médica	 en	 Chile.	 La	
unificación	de	sociedades,	la	coordinación	de	reuniones	académicas	y	el	desarrollo	de	un	
currículo	mínimo	nacional	son	recomendaciones	clave	para	fortalecer	la	especialidad.	Sin	
embargo,	persisten	desafíos	en	la	determinación	de	estándares	claros	de	resultados	de	
aprendizaje	y	la	adaptación	del	currículo	a	las	necesidades	contextuales	específicas.	

En	el	 contexto	de	 la	 educación	 religiosa,	Galioto	y	Bellolio	 (2024)	 sugieren	que	
sería	 importante	 capacitar	 a	 los	 docentes	 para	 impartir	 una	 educación	 religiosa	 que	
aborde	diversas	 tradiciones	y	 cosmovisiones	de	manera	no	confesional.	Además,	 en	el	
ámbito	 de	 la	 educación	 técnico-profesional,	 Quezada-Carrasco	 (2024)	 señala	 que	 la	
formación	 docente	 es	 fundamental	 para	 preparar	 a	 los	 profesores	 desde	 un	 enfoque	
educativo	intercultural	y	para	llevar	a	cabo	los	lineamientos	propuestos	en	las	políticas	
educativas.	

La	evaluación	de	 la	efectividad	del	currículo	educativo	en	Chile	abarca	diversas	
dimensiones,	 desde	 la	 calidad	 de	 los	 recursos	 y	 materiales	 educativos	 hasta	 la	
preparación	 y	 competencia	 de	 los	 docentes.	 Los	 resultados	 de	 estas	 evaluaciones	 son	
fundamentales	para	identificar	áreas	de	mejora	y	garantizar	que	el	sistema	educativo	esté	
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proporcionando	una	educación	de	calidad	que	prepare	a	los	estudiantes	para	enfrentar	
los	desafíos	del	siglo	XXI.	

	
Desafíos	y	perspectivas	para	la	evaluación	de	la	efectividad	

La	evaluación	de	la	efectividad	del	currículo	educativo	en	Chile	abarca	múltiples	
dimensiones	y	desafíos,	 como	 lo	evidencian	diversos	autores.	Guzmán	Palacios	 (2024)	
destaca	 la	 importancia	 de	 adaptar	 constantemente	 el	 currículo	 a	 los	 cambios	 sociales,	
tecnológicos	 y	 culturales	 para	 mantener	 su	 relevancia	 en	 un	 mundo	 en	 constante	
transformación.	 Lombardo-Bertolini	 et	 al.	 (2024)	 resaltan	 la	 necesidad	 de	 integrar	
tecnologías	digitales	en	el	currículo	educativo	para	promover	una	educación	de	calidad	y	
relevante	para	los	estudiantes.	Además,	Cárcamo-Solar	y	Lohaus-Reyes	(2024)	enfatizan	
la	importancia	de	procesos	continuos	de	diseño	y	rediseño	curricular	para	promover	una	
educación	más	inclusiva	y	pertinente.	

Roasenda	(2024)	subraya	el	desafío	de	adaptar	el	currículo	a	la	diversidad	cultural	
y	a	las	necesidades	cambiantes	de	los	estudiantes	en	un	mundo	globalizado.	En	el	ámbito	
de	 la	 formación	 docente,	 Guzmán	 Palacios	 (2024)	 destaca	 la	 importancia	 de	 que	 los	
docentes	adquieran	nuevas	habilidades	y	conocimientos	para	adaptarse	a	las	demandas	
del	nuevo	currículo.	

Basauri,	Scanlan	y	Muir	(2024)	señalan	la	necesidad	de	estandarizar	los	currículos	
de	 los	 programas	 de	 residencia	 en	medicina	 de	 urgencia	 y	 adaptarlos	 a	 los	 contextos	
locales	 para	 garantizar	 una	 formación	 médica	 de	 alta	 calidad	 y	 relevante	 para	 las	
necesidades	de	la	sociedad	chilena.	En	cuanto	a	la	evaluación	de	competencias,	es	esencial	
tener	criterios	claros	y	alineados	con	los	estándares	internacionales,	y	la	inclusión	de	la	
simulación	en	el	currículo	puede	ser	fundamental	para	mejorar	la	calidad	de	la	formación.	

En	 el	 ámbito	 de	 la	 educación	 religiosa,	 Galioto	 y	 Bellolio	 (2024)	 sugieren	 la	
apertura	de	instancias	de	diálogo	interreligioso	para	repensar	el	lugar	de	la	enseñanza	de	
la	religión	en	el	sistema	educativo	chileno	y	su	contribución	a	 la	educación	 integral	de	
todos	los	estudiantes.	

Todo	lo	anterior	permite	concluir	que	evaluar	la	efectividad	del	currículo	requiere	
considerar	 una	 variedad	 de	 dimensiones,	 desde	 los	 logros	 de	 aprendizaje	 de	 los	
estudiantes	hasta	los	resultados	educativos	en	diferentes	ámbitos	como	la	medicina	de	
urgencia	y	 la	educación	 religiosa.	Es	 crucial	 abordar	estos	desafíos	mediante	procesos	
continuos	de	adaptación	curricular,	formación	docente	y	evaluación	de	competencias,	con	
el	 fin	 de	 promover	 una	 educación	 de	 calidad	 y	 relevante	 para	 las	 necesidades	 de	 la	
sociedad	chilena.	

	
Desafíos	y	adaptaciones	ante	los	cambios	sociales,	tecnológicos	y	culturales	

La	 adaptación	 de	 las	 prácticas	 educativas	 y	 el	 currículo	 a	 los	 cambios	 sociales,	
tecnológicos	 y	 culturales	 en	 Chile	 constituye	 un	 desafío	 complejo	 que	 requiere	 una	
comprensión	profunda	de	las	dinámicas	del	sistema	educativo	y	un	enfoque	integral	para	
abordar	los	diversos	aspectos	involucrados.	A	través	de	la	investigación	y	el	análisis	de	
múltiples	perspectivas	proporcionadas	por	diversos	autores,	se	ha	identificado	una	serie	
de	 desafíos	 y	 recomendaciones	 clave	 para	 promover	 una	 educación	 más	 inclusiva,	
equitativa	y	relevante	para	todos	los	estudiantes	en	el	país.	

Uno	de	 los	desafíos	más	destacados	es	 la	necesidad	de	adaptar	el	currículo	a	 la	
diversidad	cultural	de	los	estudiantes	y	los	cambios	en	la	sociedad	chilena.	Autores	como	
Roasenda	(2024)	y	Basauri,	Scanlan	y	Muir	(2024)	subrayan	la	importancia	de	revisar	y	
actualizar	 regularmente	 el	 currículo	 para	 reflejar	 las	 nuevas	 realidades	 sociales	 y	
culturales,	 así	 como	para	 abordar	 las	 necesidades	 cambiantes	 de	 los	 estudiantes.	 Esta	
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adaptación	del	currículo	debe	incluir	la	integración	efectiva	de	tecnologías	digitales	para	
mejorar	la	accesibilidad,	la	personalización	del	aprendizaje	y	la	calidad	de	la	educación	
(Lombardo-Bertolini	et	al.,	2024).	

Sin	embargo,	la	inflexibilidad	curricular	y	la	falta	de	formación	docente	en	áreas	
clave,	 como	 la	educación	 intercultural	y	 la	 inclusión	educativa,	 representan	obstáculos	
significativos	 para	 la	 implementación	 efectiva	 de	 políticas	 curriculares	 inclusivas	
(Roasenda,	2024;	Riquelme-Sanderson		y	Peña-Sandoval,	2024).	Es	fundamental	que	los	
docentes	estén	preparados	para	reconocer	y	valorar	 la	diversidad	cultural	en	el	aula	y	
para	interactuar	de	manera	efectiva	con	las	familias	y	comunidades	de	sus	estudiantes	
(Riquelme-Sanderson		y	Peña-Sandoval,	2024).	

La	formación	docente	emerge	como	un	aspecto	crucial	para	abordar	estos	desafíos	
y	promover	una	educación	más	inclusiva	e	intercultural	en	Chile.	Autores	como	Oyarzún	
Rosenda	 (2024)	 y	 Galioto	 y	 Bellolio	 (2024)	 destacan	 la	 necesidad	 de	 desarrollar	
competencias	 interculturales	 y	 anti-racistas	 entre	 los	 docentes	 para	 garantizar	 una	
educación	que	reconozca	y	respete	la	diversidad	cultural.	Esto	implica	no	solo	adquirir	
conocimientos	teóricos,	sino	también	desarrollar	habilidades	prácticas	para	gestionar	la	
diversidad	 en	 el	 aula	 y	 promover	 un	 ambiente	 de	 aprendizaje	 inclusivo	 y	 respetuoso	
(Oyarzún	Rosenda,	2024).	

La	 integración	 de	 tecnologías	 digitales	 en	 el	 currículo	 educativo	 también	 se	
presenta	como	una	oportunidad	para	mejorar	la	calidad	y	la	relevancia	de	la	educación	en	
Chile.	Autores	como	Guzmán	Palacios	(2024)	y	Lombardo-Bertolini	et	al.	(2024)	destacan	
el	potencial	de	las	tecnologías	digitales	para	mejorar	la	accesibilidad,	la	personalización	
del	 aprendizaje	 y	 la	 colaboración	 entre	 los	miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa.	 Sin	
embargo,	persisten	desafíos	 importantes,	 como	 la	brecha	digital	y	 la	necesidad	de	una	
capacitación	adecuada	para	los	docentes	en	el	uso	efectivo	de	estas	herramientas	(Campo-
Baena	et	al.,	2024).	

Además,	 la	 evaluación	 del	 currículo	 educativo	 en	 Chile	 enfrenta	 desafíos	
importantes	 en	 términos	 de	 equidad	 y	 justicia.	 Autores	 como	 Toro-Blanco	 (2024)	
destacan	 la	 importancia	 de	 garantizar	 que	 los	 métodos	 de	 evaluación	 sean	 justos	 y	
equitativos	 para	 todos	 los	 estudiantes,	 especialmente	 en	 un	 contexto	 de	 diversidad	
socioeconómica	 y	 cultural.	 Esto	 implica	 la	 necesidad	 de	 implementar	 métodos	 de	
evaluación	más	diversos	que	permitan	medir	no	solo	el	conocimiento,	sino	también	las	
habilidades	y	actitudes	de	los	estudiantes	(Lombardo-Bertolini	et	al.,	2024).	

En	conclusión,	la	adaptación	de	las	prácticas	educativas	y	el	currículo	a	los	cambios	
sociales,	tecnológicos	y	culturales	en	Chile	requiere	un	enfoque	integral	que	aborde	los	
diversos	 desafíos	 y	 oportunidades	 presentes	 en	 el	 sistema	 educativo.	 Esto	 incluye	 la	
integración	efectiva	de	tecnologías	digitales,	el	desarrollo	de	competencias	interculturales	
entre	 los	 docentes	 y	 la	 implementación	 de	 métodos	 de	 evaluación	 más	 equitativos	 y	
justos.	Solo	a	través	de	un	enfoque	colaborativo	y	orientado	al	futuro	podemos	garantizar	
una	educación	de	calidad	y	relevante	para	todos	los	estudiantes	en	Chile.	

	
	

Discusión	y	conclusiones		
	

La	adaptación	del	currículo	educativo	en	Chile	a	los	cambios	sociales,	tecnológicos	
y	culturales	es	un	desafío	complejo	que	requiere	una	comprensión	profunda	del	sistema	
educativo	y	un	enfoque	integral.	Autores	como	Roasenda	(2024)	y	Basauri,	Scanlan	y	Muir	
(2024)	destacan	la	importancia	de	actualizar	regularmente	el	currículo	para	reflejar	las	
nuevas	 realidades	 y	 necesidades	 de	 los	 estudiantes.	 Sin	 embargo,	 la	 inflexibilidad	
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curricular	y	 la	 falta	de	formación	docente	representan	obstáculos	significativos	para	 la	
implementación	efectiva	de	políticas	inclusivas	(Riquelme-Sanderson		y	Peña-Sandoval,	
2024).	Es	crucial	que	los	docentes	estén	preparados	para	gestionar	la	diversidad	cultural	
en	 el	 aula	 y	 fomentar	 un	 ambiente	 inclusivo	 (Oyarzún	 Rosenda,	 2024).	 La	 formación	
docente	emerge	 como	un	aspecto	 crucial	para	abordar	estos	desafíos	y	promover	una	
educación	más	inclusiva	e	intercultural	en	Chile.	Autores	como	Oyarzún	Rosenda	(2024)	
y	 Galioto	 y	 Bellolio	 (2024)	 resaltan	 la	 necesidad	 de	 desarrollar	 competencias	
interculturales	 y	 antiracistas	 entre	 los	 docentes	 para	 garantizar	 una	 educación	 que	
reconozca	y	respete	la	diversidad	cultural.	Esto	implica	no	solo	adquirir	conocimientos	
teóricos,	sino	también	desarrollar	habilidades	prácticas	para	gestionar	la	diversidad	en	el	
aula	y	promover	un	ambiente	de	aprendizaje	inclusivo	y	respetuoso.	

La	 integración	 de	 tecnologías	 digitales	 en	 el	 currículo	 educativo	 presenta	
oportunidades	 para	 mejorar	 la	 calidad	 y	 relevancia	 de	 la	 educación	 en	 Chile,	 según	
Guzmán	Palacios	 (2024)	 y	Lombardo-Bertolini	 et	 al.	 (2024).	 Estas	 tecnologías	ofrecen	
oportunidades	 significativas	 para	 mejorar	 la	 accesibilidad,	 personalización	 del	
aprendizaje	y	colaboración	entre	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	Sin	embargo,	
persisten	 desafíos	 importantes,	 como	 la	 brecha	 digital	 y	 la	 necesidad	 de	 capacitación	
docente	en	el	uso	efectivo	de	estas	herramientas	(Campo-Baena	et	al.,	2024).	Es	esencial	
abordar	estos	desafíos	para	garantizar	que	todas	las	escuelas	y	estudiantes	tengan	acceso	
equitativo	a	las	tecnologías	digitales	y	puedan	beneficiarse	plenamente	de	sus	ventajas	en	
el	proceso	educativo.	

La	evaluación	del	currículo	también	enfrenta	desafíos	en	términos	de	equidad	y	
justicia,	 como	 señala	 Toro-Blanco	 (2024),	 destacando	 la	 importancia	 de	 implementar	
métodos	de	evaluación	más	diversos	y	equitativos.	La	evaluación	del	currículo	educativo	
en	Chile	se	basa	en	una	variedad	de	indicadores,	con	un	enfoque	particular	en	los	logros	
de	 aprendizaje	 de	 los	 estudiantes.	 Esta	 evaluación	 no	 se	 limita	 únicamente	 a	 medir	
conocimientos	 teóricos,	 sino	que	 también	abarca	 el	 desarrollo	 integral	de	habilidades,	
actitudes	 y	 valores.	 La	 evaluación	 formativa	 se	 considera	 esencial	 para	 mejorar	 la	
enseñanza	 y	 el	 aprendizaje,	 lo	 que	 sugiere	 la	 necesidad	 de	 implementar	 métodos	 de	
evaluación	más	diversos	que	permitan	medir	no	solo	el	conocimiento,	sino	también	las	
habilidades	y	actitudes	de	los	estudiantes.	

Además	de	evaluar	los	logros	de	aprendizaje	de	los	estudiantes	y	otros	resultados	
educativos,	 es	 importante	 considerar	 el	 impacto	 del	 currículo	 en	 el	 desarrollo	 de	
habilidades	y	competencias	relevantes	para	la	vida	y	el	trabajo	en	el	siglo	XXI.	Esto	incluye	
habilidades	 como	 el	 pensamiento	 crítico,	 la	 resolución	de	problemas,	 la	 comunicación	
efectiva	y	la	colaboración,	así	como	actitudes	y	valores	como	la	responsabilidad,	el	respeto	
y	la	ética.	La	evaluación	de	estas	habilidades	y	competencias	puede	requerir	enfoques	y	
herramientas	 de	 evaluación	diferentes	 a	 los	 utilizados	 tradicionalmente	para	medir	 el	
conocimiento	académico,	 lo	que	representa	un	desafío	adicional	para	 la	evaluación	del	
currículo	educativo.	

La	adaptación	del	currículo	educativo	en	Chile	a	los	cambios	sociales,	tecnológicos	
y	 culturales	 es	 un	 proceso	 complejo	 que	 requiere	 un	 enfoque	 integral	 que	 aborde	 los	
diversos	 desafíos	 y	 oportunidades	 presentes	 en	 el	 sistema	 educativo.	 Esto	 incluye	 la	
integración	efectiva	de	tecnologías	digitales,	el	desarrollo	de	competencias	interculturales	
entre	 los	 docentes	 y	 la	 implementación	 de	 métodos	 de	 evaluación	 más	 equitativos	 y	
justos.	Solo	a	través	de	un	enfoque	colaborativo	y	orientado	al	futuro	podemos	garantizar	
una	educación	de	calidad	y	relevante	para	todos	los	estudiantes	en	Chile.	

Las	 limitaciones	de	la	 investigación	se	centran	en	la	falta	de	detalles	específicos	
sobre	elementos	clave	del	currículo	educativo.	La	ausencia	de	información	detallada	sobre	
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la	estructura	del	currículo	dificulta	la	comprensión	de	cómo	se	organizan	y	se	relacionan	
los	 diferentes	 aspectos	 del	 plan	 de	 estudios.	 Además,	 la	 falta	 de	 discusión	 sobre	 las	
metodologías	 de	 enseñanza	 utilizadas	 en	 el	 aula	 limita	 la	 comprensión	 de	 cómo	 se	
implementan	realmente	los	objetivos	curriculares	y	cómo	se	lleva	a	cabo	la	enseñanza	en	
la	 práctica.	 Estas	 limitaciones	 podrían	 afectar	 la	 generalización	 de	 los	 hallazgos	 y	 la	
aplicabilidad	de	las	conclusiones	en	otros	contextos	educativos,	al	no	proporcionar	una	
imagen	completa	de	la	implementación	y	efectividad	del	currículo.	

Por	otro	 lado,	 la	escasez	de	datos	sobre	 los	 recursos	educativos	utilizados	para	
apoyar	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	también	representa	una	limitación	importante.	La	
falta	de	 información	 sobre	 estos	 recursos	dificulta	 la	 evaluación	de	 cómo	 se	 facilita	 la	
entrega	del	currículo	y	cómo	se	abordan	 las	necesidades	de	 los	estudiantes	en	el	aula.	
Además,	la	limitada	discusión	sobre	la	evaluación	del	currículo	más	allá	de	los	logros	de	
aprendizaje	de	los	estudiantes	limita	la	comprensión	de	la	efectividad	del	currículo	en	su	
totalidad	 y	 cómo	 se	 pueden	 identificar	 áreas	 de	 mejora	 para	 optimizar	 el	 proceso	
educativo.	
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