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5 - Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de ficha-resumen
Otras fuentes de

financiación sin

detallar cuantía

Ninguna fuente adicional.

Tipo de proyecto

(Experiencia, Estudio

o Desarrollo)

Se ha realizado una experiencia a través de metodologías activas en aula en tres asignaturas del Máster de

Secundaria lo que ha implicado al profesorado y a los estudiantes, y se han realizado estudios sobre los

resultados obtenidos respecto a la mejora del pensamiento crítico.

Contexto de

aplicación/Público

objetivo

(titulación,curso...)

La experiencia se ha realizado en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas; a través

de 3 asignaturas: ´Sociedad, familia y procesos grupales´, ´Orientación en el contexto social´ y ´Prevención

y Resolución de conflictos´ durante los cursos 2019-2021.

Curso académico en

que se empezó a

aplicar este proyecto

El proyecto se inició en el curso 2019-2020 y a pesar de la situación de pandemia se pudo realizar acorde a

la propuesta, ya que las asignaturas eran de primer cuatrimestre. Se ha continuado con en 2020-2021 con

algunas adaptaciones debido a la falta de presencialidad, especialmente en las optativas que han sido

íntegramente online.

Interés y oportunidad

para la

institución/titulación

Este proyecto ha sido una oportunidad para compartir experiencias entre el profesorado, buscar nuevas

alternativas ante las situaciones sobrevenidas mejorando la dinámica de las asignaturas. Por otra parte,

planificar y desarrollar acciones para la mejora del pensamiento crítico como competencia transversal

incide en retos actuales claves en la formación del profesorado.

Métodos/Técnicas/Acti

vidades utilizadas

Se han diseñado, desarrollado y evaluado las propuestas activas y participativas para fomentar el

pensamiento crítico: debates sobre cuestiones de actualidad conectadas con la asignatura o trabajo de caso a

través de la serie Merlí, en función de la asignatura. Se han realizado reuniones de coordinación globales y

seguimiento por asignaturas e investigado los resultados.

Tecnologías utilizadas Se han utilizado aplicaciones informáticas para las labores de búsqueda información, análisis de datos de

fuentes secundarias, comunicación entre los miembros del grupo y entre el grupo-clase y el profesorado,

redacción del trabajo y repositorios colaborativos: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Correo

electrónico, Internet y Google Drive.

Tipo de innovación

introducida: qué

soluciones nuevas o

creativas desarrolla

Potencia el desarrollo del pensamiento crítico en la formación del profesorado, y de las competencias

transversales, a través del debate y casos de la serie Merlí. Además de fomenta la implicación social del

alumnado y la coordinación para la construcción de buenas prácticas por parte del profesorado. Favorece

los ODS4 y 16, y un desempeño profesional comprometido con el entorno.

Impacto del proyecto Se han compartido buenas prácticas poniendo especial atención al pensamiento crítico desde una

perspectiva de mejora social compartida, lo que ha facilitado la cohesión de la asignatura, mejorar las

prácticas... En el alumnado se destaca la transferencia de los aprendizajes a su rol como docente, además de

que la participación ha generado un mayor compromiso con su aprendizaje.

Características que lo

hacen sostenible

Mejorar la coordinación, comunicación y colaboración entre el profesorado y evaluar la percepción del

alumnado a lo largo del desarrollo de una asignatura son buenas prácticas que contribuyen a la mejora de la

práctica docente y a la satisfacción del alumnado, ya que permiten mantener o implementar cambios

teniendo en cuenta los resultados.

Posible aplicación a

otras áreas de

conocimiento

La estructura de las propuestas metodológicas es fácilmente transferible a otras áreas de conocimiento o

asignaturas, especialmente la propuesta de debates. En cuanto al trabajo con simulaciones a través de una

serie la estructura también se podría utilizar adaptando el contenido a las asignaturas.
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6 - Contexto del proyecto
Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al estado del arte, conocimiento que se genera.

La experiencia se ha llevado a cabo con el alumnado del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria (500

estudiantes) en el ámbito de tres asignaturas del primer cuatrimestre: Sociedad, familia y procesos grupales (13 grupos), Orientación

en el contexto social (1 grupo), y Prevención y Resolución de conflictos (3 grupos). Ha participado el profesorado de las diferentes

áreas implicadas (Psicología Social, Sociología y Ciencias de la Educación, respectivamente). Se inició en el curso 2019-2020 con

continuidad en 2020-2021. Se ha realizado a través de las prácticas por área o de forma conjunta desarrolladas en el aula (2 horas de

prácticas a la semana, alternándose Sociología y Psicología Social, o Psicología Social y Didáctica y Organización Escolar). Puesto

que es un proyecto que empieza en un contexto de cambio de asignaturas y de áreas asignadas a las mismas, ha supuesto un valor

importante para generar un proceso colaborativo dando solidez a las asignaturas. A ello hay que añadir la situación generada por la

pandemia que ha hecho que se hayan realizado cambios en la modalidad de enseñanza, pasando una asignatura a ser online. Es

necesario abordar la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico para favorecer la capacitación del profesorado de secundaria

propiciando experiencias educativas desde una perspectiva sistémica y holística y comprometida con el entorno. Que en su forma de

pensar incluyan a los demás, al contexto social, y busquen soluciones creativas como miembros activos de la misma. Para ello se ha

desarrollado diferentes metodologías basadas interacción, donde los aprendizajes individuales se ponen al servicio de la construcción

colectiva de conocimiento en experiencias simuladas y reflexivas, favoreciendo el desarrollo de las competencias transversales de

las asignaturas implicadas. El pensamiento crítico es una clave para el SXXI, tal y como señala el marco europeo de Educación

Permanente (Lamb, Maire Doecke, 2017), y ha sido el eje de esta propuesta de innovación. La UNESCO (1998) tiene como objetivo

el desarrollo de competencias, así como incorporar el pensamiento crítico en los planes curriculares. Objetivo que se pone de relieve

también en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. Es fundamental la formación de sujetos y

comunidades que piensen y actúen críticamente con los aprendizajes adquiridos en los espacios formativos (Tamayo, Zona y Loaiza,

2015). Estimular las competencias de orden superior que permiten una adaptación más eficaz al contexto (Phan, 2010), por lo que es

importante estimular la comprensión y el uso de las competencias no solo en el aula, sino en el mundo real. La simulación sitúa al

estudiante en un contexto que imita algún aspecto de la realidad y desarrolla en ese ambiente profesional, lo que enriquece la visión

y permite entender el dinamismo y complejidad de los conflictos establecidos a través del debate
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7 - Objetivos iniciales del proyecto
Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.

Los objetivos iniciales que se señalan a continuación han guiado la experiencia y no se han modificado a lo largo del proceso, lo que

sí ha requerido es flexibilizar la forma y adecuar las acciones a la situación de menor presencialidad en el curso 2020-2021.

Objetivos: 1. Estimular el desarrollo de las habilidades y disposiciones necesarias para el desarrollo del pensamiento crítico,

pudiendo tomar conciencia de su importancia en la Educación Secundaria; 2. Implicar al alumnado para que realice propuestas y

plantee la resolución de situaciones en un proceso de reflexión e interacción grupal y desde una perspectiva sistémica, holística y

con perspectiva a corto, medio y largo plazo; 3. Propiciar escenarios en los que puedan valorar la importancia del trabajo individual

para poder hacer aportaciones en el grupo: tener preguntas esenciales, poder seguir el discurso del otro...; 4. Facilitar la reflexión

para que tomen conciencia de su vivencia de construcción colectiva y su repercusión en el proceso de aprendizaje; 4. Integrar las

diferentes áreas generando mayor unidad y colaboración en la práctica docente.
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8 - Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo
Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades realizadas por los estudiantes y el equipo, calendario de actividades.

La experiencia se desarrolló de manera transversal en todas las asignaturas y grupos, planificándose diferentes proyectos (debates o

análisis de series) en las prácticas de ambas áreas (Sociología o Educación, y Psicología Social) en cada una de las asignaturas para

lograr los objetivos propuestos. El debate y el trabajo de casos a través de la serie Merlí han sido dos metodologías activas,

participativas y de construcción colectiva. En el desarrollo del proyecto en ambos cursos académicos se ha implementado un pre-test

(al inicio del semestre) y un post-test (al finalizar el semestre) basado en la escala de pensamiento crítico (2010), más 3 preguntas de

carácter sociopersonal (edad, género y si trabajan) y una pregunta abierta para que los/las estudiantes pudieran valorar la actividad.

La muestra total de estudiantes participantes ha sido de n.= 308 (primer semestre) y n.=122 en el caso de Prevención y resolución de

conflictos (primer semestre). El cuestionario Competencias Genéricas Individuales (Olivares et al., 2013, Núñez-López et al., 2017)

se compone de 14 ítems agrupados en tres dimensiones (A. Análisis e interpretación de datos, B. Juicio de una situación específica

con datos objetivos y subjetivos, C. Inferencia de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado). Además, en

la asignatura de prevención de conflictos se cumplimentó el cuestionario autoadministrado Metodología de aprendizaje de

habilidades para la prevención y resolución de conflictos basadas en el análisis de las series de TV, de elaboración propia a través de

los datos obtenidos en el proyecto de innovación previo. Está compuesto por 33 ítems con cuatro alternativas de respuesta y evalúa

cuatro constructos: aprendizajes realizados, carencias derivadas de la metodología, dificultades, retos, valor de la metodología

basada en series de TV y valor del trabajo en equipo. En cuanto al desarrollo de la experiencia, en las asignaturas Sociedad, familia y

procesos grupales´ (13 grupos) y ´Orientación en el contexto social´ (1 grupo) se han realizado dos debates incluyéndose como una

nueva práctica realizada en cuatro días de práctica (2 por subgrupo de prácticas). En el curso 2019-2020 se realizaron tomando como

eje del debate dos artículos de investigación que fueran relevantes para el contenido de la asignatura y motivantes puesto que se

relacionarán con su práctica profesional y se evaluarán como una práctica. Desde el área de Sociología se abordó la influencia del

grupo de iguales como principal factor en la conformación de creencias que fomentan la violencia de género en la adolescencia,

basado en datos y publicaciones científicas, de tal forma que la argumentación no se base en opiniones personales o conjeturas, sino

en evidencias. Este tema estaba conectado con la teoría del último epígrafe del área de sociología: Coeducación, detección precoz de

la violencia de género, sexismo y escuela. Desde el área de Psicología Social se abordó la influencia de las percepciones y

estereotipos, que es uno de los temas de la asignatura. El debate se realizó en dos sesiones prácticas de la asignatura. En el curso

2020-2021 se mantuvieron en el área de Sociología, pero se cambió la temática que se desarrolló para que fuera más motivadora y se

conectó con un tema de actualidad.El debate se ha llevado a cabo en dos partes o sesiones, una de preparación del debate (2h), y a

partir del tema propuesto, en grupo, los estudiantes han buscado artículos científicos, informes de fuentes fiables y datos empíricos

que puedan sustentar tanto la defensa de este precepto como su negación. Para ello se han propuesto dos artículos de base, para

argumentar a favor, y además tenían que buscar más evidencias. Los estudiantes hicieron una lista de argumentos a favor y en contra

de esta idea basada en los documentos consultados (referencia, afirmación y dato concreto). También lo podían complementar con

otros recursos (noticias, campañas, etc.), pero siempre procurando que el núcleo de la argumentación fueran recursos científicos. Los

papeles en el grupo se podían dividir entre investigadores (en esta fase) y oradores (en la siguiente), aunque se recomendó que

todos/as participen en ambas fases y así se hizo. La fase de debate (2h), se hizo en los grupos de prácticas y se repitió el debate 2

veces en cada grupo. La persona moderadora (profesorado) sorteó los grupos a enfrentarse y la postura (a favor o en contra). Se

otorgaron 4 minutos para la preparación del debate. Transcurrida la fase preparatoria, los dos grupos debatieron. La duración fue de

34 minutos máximo, por tanto, las intervenciones por turnos tenían un tiempo limitado, entre 2 y 5 minutos por fase (exposición

inicial, 1ª refutación, 2ª refutación, conclusiones). En cada turno solo podía intervenir uno de los miembros del grupo, a no ser que

entre el grupo se acordase dividir el tiempo de intervención entre dos o más. El resto de los estudiantes que no pertenecían a los

grupos que estaban debatiendo actuaron de observadores/as, tomando nota del debate. La segunda fase de conclusiones y redacción

de un documento de reflexión se realizó tras el debate, ya que cada cada grupo redactó un documento que pasó a formar parte del

portfolio de la asignatura incluyendo tanto la preparación como el debate. El trabajo en equipo de la asignatura Prevención y

resolución de conflictos (40% de la evaluación de la asignatura) se basa en la resolución de casos de conflictos partiendo de una

serie actual cuyo contexto es un IES, y se ha realizado a lo largo de los dos cursos del proyecto. Hay que destacar que en este último

curso la modalidad de enseñanza ha sido online lo que ha dificultado el proceso. Se han combinado tres aspectos que integran el

proceso de aprendizaje: la exposición y aplicación de los conocimientos en todas las prácticas, el trabajo en equipo como una

plataforma para analizar los conflictos que aparecen en la serie Merlí donde de forma aplicada conectan lo aprendido desde la

experiencia, y el feedback durante el proceso de aprendizaje. Los equipos de trabajo seleccionaron dos conflictos entre los que
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identificaron en uno de los capítulos de la serie Merlí, para posteriormente realizar un análisis en el que aplicasen los contenidos

teóricos de la asignatura. Tuvieron que identificar los elementos estructurales de los conflictos seleccionados; clasificarlos;

identificar las posiciones, intereses y necesidades de cada una de las partes del conflicto; describir las habilidades para el conflicto

de las partes intervinientes, así como sus emociones; junto con la descripción y análisis del marco organizativo institucional del

instituto de enseñanza secundaria ficticio en el que se desarrollaba dicho conflicto, señalando sus relaciones y posibles

intervenciones a desarrollar para intervenir en los conflictos. Con el desarrollo de este trabajo grupal, el alumnado tuvo que poner en

juego procesos directamente vinculados con el desarrollo del pensamiento crítico de manera cooperativa. Así, en una primera fase, el

alumnado tuvo que comparar y argumentar las diferencias y similitudes entre distintas ideas o perspectivas a partir de los conflictos

seleccionados, al tiempo que generaba nuevas formas de pensar en función de los datos ofrecidos por la ficción analizada, o procedía

a organizar la información; actividades todas ellas vinculadas con los procesos de análisis e interpretación de datos. En un segundo

momento, el alumnado tuvo que poner en práctica los contenidos teóricos de la asignatura, por lo que debió comprender textos

académicos y de investigación para poder expresar las ideas contenidas en ellos con sus propias palabras durante el diálogo con el

resto de miembros del grupo de trabajo, así como juzgar la relevancia de dichas informaciones con respecto a la situación analizada

o expresar ideas y propuestas innovadoras teniendo en cuenta el contexto, entre otras; acciones que, en definitiva, venían a estimular

el desarrollo del juicio de una situación específica teniendo en cuenta datos objetivos y subjetivos. Finalmente, durante el desarrollo

del trabajo grupal, el alumnado tuvo que indagar para tener toda la información que le permitiese poder plantear soluciones

contextualizadas a las situaciones analizadas; argumentar sus propias propuestas e interpretaciones, valorar las ideas expuestas por

los miembros del grupo a fin de alcanzar acuerdos que permitiesen incorporar nueva información, y tener en cuenta las

consecuencias de las decisiones tomadas para resolver el conflicto seleccionado; lo que supuso, finalmente, realizar procesos de

inferencia de las posibles consecuencias de las propuestas y decisiones tomadas basándose en un juicio autorregulado.Han

participado 14 profesores/as por curso académico en la realización del proyecto, quienes han colaborado en la coordinación de la

actividad, el análisis de resultados, la difusión del proyecto en artículos y congresos, la evaluación de los estudiantes y la

participación en las 7 reuniones de seguimiento del proyecto, además de los grupos específicos para realizar los diferentes trabajos.

A continuación se facilita la relación de reuniones realizadas 01/10/2019: reunión inicial del proyecto (Fase I 2019-2020)

22/01/2020: reunión de seguimiento 10/03/2020: análisis de resultados 26/05/2020: cierre evaluación 2019-2020, planteamiento de

futuro y organización para la difusión 10/12/2020: Seguimiento de la fase II (2020-2021) del proyecto 14/01/2021: Análisis

preliminares y organización de los grupos de trabajo (artículos y comunicaciones) y de la difusión 19/05/2021: Evaluación final fase

II y organización de la elaboración de la memoria.
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9 - Conclusiones del proyecto
Conclusiones:lecciones aprendidas, impacto. 

Este proyecto pone de relieve la importancia de las competencias transversales, la necesidad de la implicación social del alumnado y

el compromiso educativo de todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria para estimular el pensamiento

crítico (competencia necesaria en el S.XXI), de tal forma que formemos ciudadanos críticos, activos y comprometidos con el

entorno, y específicamente con su labor profesional. Fomentar la implicación y la participación en el proceso de aprendizaje resulta

de gran interés tanto para el centro como para la titulación, ya que incide en la calidad educativa y ayuda al profesorado a evaluar las

competencias transversales de una forma consensuada y procesual. Esto revierte en la motivación de la comunidad educativa y en la

conexión con la investigación, valorando la importancia de conectar la teoría con la práctica educativa, generando así a futuro un

mayor impacto social. En cuanto al pensamiento crítico en relación a la práctica de debates destacar la importancia de que dar

espacio a ese tipo de práctica ampliando el tiempo para que se pueda profundizar más. Por otra parte, el cambio realizado en cuanto

a que el debate no sólo conecte con la asignatura sino con un tema de actualidad, no sólo aumenta la motivación, sino que favorece

una experiencia educativa que se puede trasladar posteriormente a su ámbito profesional, de compromiso y reflexión desde los

cotidiano buscando una mayor reflexión crítica y compromiso como ciudadano. En relación con el profesorado se abre la posibilidad

de compartir buenas prácticas poniendo especial atención al pensamiento crítico desde una perspectiva de mejora social compartida,

lo que facilita la cohesión de la asignatura. Con respecto al alumnado hay dos perspectivas interesantes, su propio desarrollo y la

transferencia de los aprendizajes a su rol como docente. Por otra parte, la participación genera mayor compromiso con su

aprendizaje. En cuanto al pensamiento crítico en relación a la resolución de conflictos, los datos muestran la necesidad de trabajar

más profundamente sobre la inferencia de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado (tercera dimensión),

dada su relevancia en los procesos de análisis y resolución de conflictos. Las habilidades más relevantes han sido: información

basada en datos científicos (28,9%) y generar nuevas ideas o estrategias de resolución de conflictos (15,62%), lo que confirma que

durante la asignatura los estudiantes tuvieron que utilizar profusamente la información teórica y empírica para llevar a cabo su

trabajo y que fueron capaces de trascender las estrategias y tendencias interpretativas adquiridas a lo largo de su proceso de

socialización. Por tanto, los resultados obtenidos permiten confirmar la utilidad de la metodología de simulaciones para desarrollar

el pensamiento crítico entre los docentes en fase de formación inicial. Sin embargo, se constata que resulta más adecuada para

desarrollar las habilidades de análisis de datos y elaboración de juicios acerca de un conflicto que para aquellas habilidades que

tienen que ver con la toma de decisiones basada en un juicio autorregulado. Se encontraron puntuaciones medias elevadas en tres de

los seis constructos del cuestionario (aprendizajes realizados, metodología y valor) y algunas diferencias significativas en el patrón

de respuesta en función de la edad y el sexo de los participantes. En sus relatos el alumnado identificó cinco competencias clave

desarrolladas durante la asignatura: observación, empatía, comunicación, creatividad y análisis y resolución de problemas. Los

resultados ponen de relieve el valor de la metodología formativa, la cual ayudó a trascender, mediante el trabajo en equipo, la

tradicional alienación del profesorado respecto a los saberes académicos descrita en la literatura científica. Sería recomendable

efectuar un seguimiento longitudinal para comprobar la aplicación de aprendizajes en la praxis docente. Por otra parte, en relación

con el profesorado se abre la posibilidad de compartir buenas prácticas poniendo especial atención al pensamiento crítico desde una

perspectiva de mejora social compartida, lo que facilita la coordinación del profesorado y cohesión de las asignaturas.
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10 - Continuidad y Expansión
Transferibilidad (que sirva como modelo para otros contextos), Sostenibilidad (que pueda mantenerse por sí mismo), Difusión realizada.

Actualmente ambas propuestas metodológicas están consolidadas como parte de las asignaturas, el hecho de que participe todo el

profesorado implicado en la misma asegura su mejora y viabilidad y la sostenibilidad del mismo a pesar de las adaptaciones

realizadas ante la situación de pandemia. Por otra parte, tanto los instrumentos utilizados como los generados como la metodología

pueden ser transferidos a otras áreas educativas modificando el contenido. Además, entronca con la necesidad de seguir trabajando

en la mejora de la implementación de las competencias transversales y en la facilitación de la consecución de los ODS, siendo el

pensamiento crítico clave para ello. En cuanto a la difusión de los resultados, además de la memoria correspondiente para la difusión

de los resultados en nuestra propia universidad (UZ) - Julio 2021, 9 participantes han participado en tres congresos internacionales

presentando 4 comunicaciones para compartir la experiencia y los resultados obtenidos, todas ellas realizadas en 2021, ya que por

motivos de la pandemia se pospusieron: CIPE2020 Congreso Internacional de Psicología y Educación. 17-19 junio 2021. Córdoba -

Palomero Fernández, Pablo; Gómez Puyoles, Julio José; Coma Roselló, Teresa; Íñiguez Berrozpe, Tatiana. Desarrollo de

competencias para la convivencia en la formación inicial del profesorado de educación secundaria. CIIEB2020 Congreso

internacional de Inteligencia Emocional. 20-23 mayo 2021. Mauri Medrano, Marta; García Goncet, Daniel; Coma Roselló, Teresa y

Íñiguez Berrozpe, Tatiana. Las series televisivas como recurso didáctico: autopercepción del pensamiento crítico en la asignatura de

Prevención y Resolución de conflictos. CIMIE 2021. IX Congreso Nacional e Iberoamericano de pedagogía. 1-2 julio 2021 en

Barcelona (online). Dos comunicaciones: García Goncet, Daniel; Gómez Puyoles, Julio José; Mauri Medrano, Marta; Palomero

Fernández, Pablo. Experiencia con metodologías activas, describir la experiencia metodológica y los cambios necesarios en

situación de pandemia. Encuesta al alumnado. Y Aiger Vallés, Montserrat; Laguna Hernández, Marta; Sierra Berdejo, María; Coma

Roselló, Teresa. Desarrollo del pensamiento crítico a través del debate en el aula.Además, hay cuatro artículos en proceso de

elaboración: Pensamiento crítico y análisis de conflictos. Una experiencia de formación del profesorado mediante simulaciones;

Desarrollo del pensamiento crítico a través del debate en el aula y Desarrollo del pensamiento crítico a través del debate en el aula.
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11 - Resultados del proyecto indicando si son acordes con los objetivos 
planteados en la propuesta y cómo se han comprobado 

 
 

Dadas las circunstancias de pandemia, el proyecto se ha desarrollado de forma distinta en los cursos 2019-
2020 y 2020-2021. En el primer curso ésta pudo desarrollarse con normalidad, ya que las asignaturas eran 
todas del primer cuatrimestre. Si bien en el presente curso académico, por motivos de seguridad sanitaria, 
las actividades de debate si bien se ha tenido que reducir a uno, en el trabajo en equipo la diferencia ha sido 
muy relevante ya que toda la asignatura ha sido online y con alumnado que no eran del mismo grupo y por 
tanto no se conocían de forma presencial lo que ha dificultado la realización del mismo, aunque se ha 
mantenido como experiencia práctica. Los datos se muestran por tipo de actividad/asignaturas. En ambos 
casos se realizó pre-test y post-test. 
 
 
Análisis descriptivo 2019-2020. Asignaturas: “Sociedad, familia y procesos grupales” y “Orientación 
en el contexto social”  
 
Para analizar los datos se llevó a cabo un primer examen descriptivo de los resultados del pre-test y del 
post-test de un total de 308 informantes, de los que 33,8% son hombres y 66,2% mujeres, el 45,5% tiene 
entre 17 y 24 años, el 35,1% entre 25 y 34, el 12,7% entre 35 y 44 y el 6,8% entre 45 y 55 años, el 50,6% 
del total trabajan. A continuación, se testó la influencia de las variables sociopersonales en los constructos 
analizados mediante el test ANOVA para la variable sexo y un análisis mediante regresión lineal para la 
variable edad. Por último, se implementó una comparación de muestras relacionadas mediante la prueba de 
T-Student con el objetivo de analizar los posibles cambios en las valoraciones del post-test respecto al pre-
test, una vez concluida la práctica.  
 
Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales 
De los tres constructos analizados que conforman el Pensamiento Crítico: Análisis e interpretación de 
datos, Juicio de una situación específica con datos objetivos y subjetivos e Inferencia de las consecuencias 
de la decisión basándose en el juicio autorregulado; hay que destacar que los tres tienen valores que 
podríamos considerar medios, siendo 2,9 (DT 0,4) y 3,0 (DT 0,4) y 2,8 (DT 0,3) respectivamente.  
Aplicando estadística bivariante a los constructos en relación a las variables sociodemográficas en el Pre-
Test, encontramos que existe una relación significativa entre el sexo y el A2. Juicio de una situación 
específica con datos objetivos y subjetivos, siendo mayor en el caso de los hombres (3,1) que en el caso de 
las mujeres (3,0). En el resto de los constructos la media es superior en el caso de las mujeres, pero la 
diferencia no resulta significativa. 
En cuanto al cruce con la edad, existe una relación significativa en A1 y A2. En el primer constructo A1, de 
17 a 24 años puntúa como media 2,8*** (DT: 0,5), de 25-24 es 2,9*** (0,4), de 35 a 44 es 3,1*** (0,4) y 
de 45 a 55 es 3,2 *** (0,3) (***p<0,001). Como puede apreciarse la recta de regresión (Figura 1) entre 
edad y este constructo muestra una tendencia positiva, de tal forma de que a medida que aumenta la edad se 
incrementa la puntuación media sobre el grado de A1. Análisis e interpretación de datos. 
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Figura 1. Recta de regresión entre edad con A1 
 

 
p<0,001 
 
En el segundo constructo A2. Juicio de una situación específica con datos objetivos y subjetivos, de 17 a 24 
años puntúa como media 2,9* (DT: 0,4), de 25-24 es 3,0* (0,4), de 35 a 44 es 3,1* (0,5) y de 45 a 55 es 3,3 
* (0,5) (*p<0,05). Como puede apreciarse la recta de regresión (Figura 2) entre edad y este constructo 
muestra una tendencia positiva aunque menos significativa que en el caso anterior. 
 
Figura 2. Recta de regresión entre edad con A2 
 

 
p<0,05 
 
En cuanto al cruce de los constructos con el estado laboral, existe una relación significativa con el segundo 
de ellos, A2. Estar trabajando supone una media de 3.1* (DT: 0,4), mientras que aquellos que no trabajan 
puntúan 2,9* (0,4).  
 
Comparativa pre-test y post-test 
El análisis mediante T-Student para muestras relacionadas muestra que hay un cambio positivo y 
significativo en el tercer constructo una vez llevada a cabo la práctica, y considerando solo los casos en los 
que se tenía seguridad de que era el mismo sujeto el que contestaba el pre-test y el post-test (n.=48). La 
Inferencia de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado (A3), ha visto 
incrementado su media una vez realizada la práctica. 
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Tabla 7. Comparativa pre-test y post-test para muestras relacionadas en los constructos sobre pensamiento 
crítico. Media, desviación estándar y significación estadística. 
 

Constructo Media pre-test (DE) Media post-test (DE) 

A1. Análisis e interpretación de datos 2,9 (0,4) 2,8 (0,5) 

A2. Juicio de una situación específica con 
datos objetivos y subjetivos 

3,1 (0,4) 3,1 (0,4) 

A3. Inferencia de las consecuencias de la 
decisión basándose en el juicio 
autorregulado 

2,7* (0,3)  2,8* (0,3) 

*p<,05 
n.= 48 
Dentro de este constructo, el ítem 14 es significativo “La mayoría de las veces soy capaz de considerar de 
forma inmediata todos los aspectos que afectan a una problemática”, que pasa de un 2,7 (DT: 0,8) a un 3,0 
(DT: 0,6) p<,05, una vez realizada la práctica. 
 

 
 
Asignatura: Prevención y Resolución de conflictos  

Los datos analizados son del curso 2019-2020, ya que el 2020-2021 fue totalmente online, y, si bien se 
mantuvo la experiencia, el análisis estadístico no arrojó evidencias significativas. 

El análisis de este cuestionario se ha llevado a cabo tanto de forma descriptiva, como mediante 
comparación de medias según características sociodemográficas empleando la prueba ANOVA y la 
regresión lineal para medir el nivel de la significatividad estadística de la influencia. La muestra la han 
conformado 51 informantes (22 hombres y 29 mujeres) pertenecientes a los tres grupos de la asignatura, el 
21,6% entre 17 y 24 años, el 43,1% entre 25 y 34, el 21,6% entre 35 y 44 y el 11,8% entre 45 y 55 años. 
Además, el 49% de ellos trabajan. Dado que la edad era una de las variables que arrojaban significatividad 
en uno de los constructos, se procedió a realizar una regresión lineal entre ambas variables. Además, se 
planteó un cuestionario de evaluación grupal con preguntas abiertas orientadas a conocer las experiencias y 
reflexiones que los estudiantes tuvieron al finalizar la asignatura de Prevención y resolución de conflictos.  

En el post-test, de los tres constructos analizados que conforman el Pensamiento Crítico: Análisis e 
interpretación de datos, Juicio de una situación específica con datos objetivos y subjetivos e Inferencia de 
las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado; hay que destacar que en los dos 
primeros la media es alta 3,0 (DT 0,4) y 3,2 (DT 0,4) respectivamente, mientras que en el tercero es media 
2,9 (DT 0,4).  
La estadística bivariante de los constructos de Pensamiento Crítico muestra que es significativo el tercer 
constructo, Inferencia de las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado, en 
relación con la edad, por tanto, a mayor edad, mayor puntuación en ese constructo, es decir aumenta la 
media. Por otra parte, hay que señalar que no se ha encontrado relación con el sexo, grupo o sobre el hecho 
de que trabaje. 
De 17 a 24 años puntúa como media 2,6* (DT: 0,4), de 25-24 es 2,9* (0,3), de 35 a 44 es 2,9* (0,3) y de 45 
a 55 es 3,1* (0,3) (p=0,02). Como puede apreciarse la recta de regresión (Figura 1) entre edad y este 
constructo muestra una tendencia positiva (r2 lineal = 0,04), de tal forma de que a medida que aumenta la 
edad se incrementa la puntuación media sobre el grado de Inferencia de las consecuencias de la decisión 
basándose en el juicio autorregulado. 
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Figura 1. Recta de regresión entre edad y el tercer constructo de pensamiento crítico 
 

El cruce de la edad con el ítem 3 (Comprende textos de investigación y expresar esas ideas leídas con sus 
palabras), relativo al segundo constructo (Juicio de una situación específica con datos objetivos y 
subjetivos) y con el ítem 7 (Argumenta con apertura mental para valorar las ideas de otros y poder 
incorporar nueva información), relativo al tercer constructo (A pesar de los argumentos en contra, 
mantengo firmes mis creencias), es estadísticamente significativo. De tal forma que a medida que aumenta 
la edad se incrementa la media en ambos ítems, tal y como se observa en la Tabla 1.   

Tabla 1. Variables significativas de pensamiento creativo en relación con la edad 
Variable Pensamiento Crítico Media 

(DT) 17-
24 

Media 
(DT) 25-
34 

Media 
(DT) 35-
44 

Media 
(DT) 45-
55 

3/ Me resulta fácil explicar con mis 
propias palabras lo que acabo de leer.  

2,9* 
(0,7) 

3,0* 
(0,5) 

3,6* 
(0,7) 

3,5* 
(0,8) 

 7/ A pesar de los argumentos en contra, 
mantengo firmes mis creencias 

2,9* 
(0,5) 

2,3* 
(0.8) 

2,3* 
(0,6) 

2,8* 
(0,8) 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 
Por otra parte, las impresiones de los estudiantes acerca de sus experiencias durante la asignatura presentan 
reflexiones en torno a la importancia del uso de la serie para comprender la teoría, lo cual les ayudada en la 
mejor comprensión global de la materia. En cuanto al uso de series de televisión, consideran el poder de 
atracción de éstas, lo cual favorece la disposición para el aprendizaje al presentar situaciones cotidianas que 
motivan la reflexión. 

Por tanto, esta investigación muestra la importancia de la edad en la autopercepción sobre la Inferencia de 
las consecuencias de la decisión basándose en el juicio autorregulado, lo cual hace pensar en la 
importancia de establecer grupos mixtos de edad para que haya un mayor estímulo en el proceso de 
aprendizaje para la resolución de conflictos en equipo, algo que viene a reforzar el potencial de los 
agrupamientos heterogéneos (Johnson, 1999; INCLUD-ED, 2011; Pujolàs, 2010; López, 2018). Este 
aspecto es relevante, ya que tanto el análisis como el juicio de situaciones muestra mayor nivel de 
desarrollo en cuanto al pensamiento crítico se refiere. Por otra parte, de las reflexiones de estudiantes se 
desprende que el uso de series de televisión bajo un modelo de análisis específico, además de favorecer el 
desarrollo del pensamiento crítico, se observa que muestran una mayor disposición para el aprendizaje, ya 
que la visualización de situaciones cotidianas les hace implicarse y experimentar procesos de empatía. Por 
ello, podemos concluir que “la televisión sigue siendo un medio verdaderamente importante y significativo 
de nuestra cultura, y con grandes posibilidades de ser utilizado en los contextos educativos” (Cabero, 
2007). 
Sin embargo, también aparecen dificultades, como el tiempo que le implica al profesorado la selección de 
las series o escenas adecuadas, teniendo en cuenta que la producción de las mismas ha aumentado 
exponencialmente, y además, cada vez se tratan más crudamente los temas. 
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El modelo de análisis permite que el uso de las series se convierta en una estrategia eficaz para el desarrollo 
del pensamiento crítico, ya que facilita la reflexión para tomar conciencia de su vivencia de construcción 
colectiva y su repercusión en el proceso de aprendizaje ante situaciones contextualizadas entendiendo la 
complejidad de situaciones conflictivas cotidianas.  

Finalmente señalar que este trabajo permite al profesorado involucrado en este proyecto educativo valorar 
las aportaciones que el uso de las series televisivas como recurso didáctico han hecho en el desarrollo de su 
propia práctica docente e identificar aspectos de mejora. Y por el otro lado, permite compartir y difundir la 
metodología implementada a través del uso de las series como medios digitales que promueven el 
aprendizaje en contextos y situaciones específicas. 

 
Otro de los estudios se realizó para saber la percepción que tenían sobre la utilidad de la metodología e 
identificar las competencias clave que habían desarrollado. Participaron 122 estudiantes (57 hombres y 65 
mujeres), agrupados en 27 equipos de trabajo. Se utilizó metodología cuantitativa para el primer objetivo, 
mediante la aplicación de un cuestionario creado ad hoc (33 ítems tipo Likert con cuatro niveles de 
respuesta), respondido individualmente por 51 informantes (22 hombres y 29 mujeres) y analizado con 
apoyo del software SPSS; y cualitativa para el segundo objetivo, mediante análisis de contenido de los 
relatos escritos por los estudiantes (agrupados en 27 equipos de trabajo) con apoyo del software Atlas Ti. 

Se encontraron puntuaciones medias elevadas en tres de los seis constructos del cuestionario (aprendizajes 
realizados, metodología y valor) y algunas diferencias significativas en el patrón de respuesta en función de 
la edad y el sexo de los participantes. En sus relatos el alumnado identificó cinco competencias clave 
desarrolladas durante la asignatura: observación, empatía, comunicación, creatividad y análisis y 
resolución de problemas. 

Los resultados ponen de relieve el valor de la metodología formativa, la cual ayudó a trascender, mediante 
el trabajo en equipo, la tradicional alienación del profesorado respecto a los saberes académicos descrita en 
la literatura científica. Sería recomendable efectuar un seguimiento longitudinal para comprobar la 
aplicación de aprendizajes en la praxis docente. 
 

 

 


