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1. Identificación del proyecto

Título: Mejora de las competencias transversales y del proceso de evaluación formativa y sumativa en

alumnado de nuevo ingreso en la asignatura Observación en la escuela: Una experiencia inter-

universitaria

Programa: PIIDUZ (Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la UZ)

Línea: PIIDUZ_1

Centro: Facultad de Educación

2. Coordinadores del proyecto

Coordinador Elena Escolano Pérez

Correo electrónico eescola@unizar.es

Departamento Departamento de Psicología y Sociología

Centro Facultad de Educación

3. Resumen del proyecto

Muchos  estudiantes  inician  sus  estudios  universitarios  careciendo  de

competencias transversales como es el aprendizaje autónomo y autorregulado. La

participación  del  alumnado  en  el  proceso  de  evaluación  formativa  es  una



estrategia  que  contribuye  al  logro  de  dichas  competencias.  Este  proyecto,  a

desarrollar en la asignatura Observación en la escuela (1  semestre; 6 cr.) del

Grado en Magisterio en Educación Infantil  en la Facultad de Educación, tiene

como  principales  objetivos:  1)  potenciar  la  adquisición  de  competencias

transversales en el alumnado; 2) mejorar el proceso de evaluación formativa y

sumativa de la asignatura; 3) mejorar el aprendizaje del alumnado en contenidos

de la asignatura. Para ello, entre otras cuestiones, se acompañará al alumnado (a

través de un aprendizaje reflexivo y metacognitivo) en el proceso de construcción

de una batería de preguntas objetivas referidas al contenido de la asignatura y el

posterior proceso de evaluación de la calidad de estas preguntas (aspecto que

revierte en cómo estudian y aprenden los estudiantes). Ello implicará el uso de

diferentes métodos y técnicas como son las TICs y experiencias de gamificación a

través de trabajo autónomo individual del estudiante, y trabajo en pequeño y gran

grupo.  Participará  profesorado de  diferentes  universidades  con el  fin de  crear

redes de colaboración y extender la experiencia a dichas universidades.

4. Participantes en el proyecto

Nombre y apellidos Correo electrónico Departamento Centro

Jairo Rodríguez Medina jairodairo@gmail.com

María Antonia Acero

Ferrero

macero@unizar.es Departamento de Psicología y

Sociología

Facultad de

Educación

5. Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de

ficha-resumen del proyecto

Otras fuentes de financiación sin detallar cuantía

Ninguna

Tipo de proyecto (Experiencia, Estudio o Desarrollo)

Experiencia

Contexto de aplicación/Público objetivo (titulación, curso...)

Centro: Facultad de Educación 

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Infantil 

Curso: 1º

Asignatura: Observación en la escuela (asignatura del 1er semestre)

er



Curso académico en que se empezó a aplicar este proyecto

2021-2022

Interés y oportunidad para la institución/titulación

Se ha analizado la calidad de uno de los elementos que componen el sistema de

evaluación de la asignatura, siendo la evaluación uno de los indicadores que

ACPUA considera en el proceso de renovación de las titulaciones. Por tanto, esta

experiencia supone un “pequeño gran paso” dirigido hacia la mejora de la

titulación. 

Esta y otras experiencias dirigidas a la mejora de la calidad de las titulaciones

pueden ser una oportunidad para que la UZ mejore su posición en los rankings

nacionales e internacionales.

Además, potenciar el aprendizaje y competencias del alumnado contribuye no

solo a reducir la tasa de abandono sino a incrementar su éxito (indicadores de la

calidad de las universidades). Potenciar en el alumnado las competencias supone

formar buenos profesionales que serán altamente demandados por los

empleadores. La inserción laboral de los egresados es otro indicador de calidad de

las universidades.

Métodos/Técnicas/Actividades utilizadas

Métodos/técnicas utilizadas

- Trabajo autónomo individual del alumnado.

- Trabajo en pequeño grupo del alumnado.

- Trabajo en gran grupo del alumnado.

- Uso de las TIC.

- Trabajo en grupo por parte de los miembros del equipo.

- Grupo de discusión.

- Técnicas de análisis de datos. 

 

Actividades realizadas por los estudiantes



- Cumplimentación de los cuestionarios iniciales y finales sobre las competencias

transversales y los conocimientos de la asignatura.

- Participación en las actividades para potenciar el proceso de aprendizaje

reflexivo y metacognitivo.

- Grupo de discusión sobre la valoración de la experiencia.

 

Actividades del equipo del proyecto

- Búsqueda en la literatura de posibles instrumentos de evaluación  (búsqueda y

selección del cuestionario sobre competencias transversales).

- Construcción de pruebas de evaluación sobre los conocimientos de la

asignatura.

- Impartición de la asignatura: acompañamiento, guía, evaluación formativa, etc.,

especialmente en lo referido a las actividades dirigidas a potenciar el proceso de

aprendizaje reflexivo y metacognitivo.

- Recogida de datos, a través de observación, de información sobre las

aportaciones, participación e implicación del alumnado en el proceso de

aprendizaje reflexivo y metacognitivo.

- Participación en grupo de discusión.

- Extracción y análisis de datos.

- Elaboración memoria final.

- Actividades de difusión (comunicaciones a congresos).

Tecnologías utilizadas

- Google Forms 

- Correo electrónico

- Drive

- Google Meet

- Programa de análisis de datos SPSS.

- Software Rasch Winsteps

- Dispositivos móviles y ordenadores personales del alumnado y profesorado.



Tipo de innovación introducida: qué soluciones nuevas o creativas

desarrolla

Respecto al actual proceso de enseñanza/aprendizaje en la asignatura

Observación en la escuela, el proyecto ha supuesto:

 - Mayor implicación y participación activa del alumnado en el proceso de

enseñanza/aprendizaje  de la asignatura. 

- Comprobación de la calidad de las preguntas objetivas de elección múltiple que

son parte de las pruebas de evaluación. 

- Mayor uso de las TICs.

- Potenciación de los procesos de aprendizaje reflexivos y metacognitivos.

- Establecimiento de una red de trabajo entre profesorado ya no solo de la UZ

sino también de otra universidad.

Impacto del proyecto

Impacto: Alto, ya que los participantes han sido estudiantes de 1er curso, y el

proyecto ha contribuido a facilitar su proceso de adaptación a las nuevas

características del contexto de enseñanza/aprendizaje que supone para ellos los

estudios universitarios. Ello conlleva beneficios a corto y largo plazo en su

formación. 

Eficacia: Buena.

Eficiencia: Buena, si bien el proyecto ha sido más costoso de lo inicialmente

previsto. Los problemas de conexión a la red existentes en el aula han dificultado

la realización de determinadas actividades que el profesorado había elaborado (y

que finalmente debieron realizarse en papel). Algunas actividades del alumnado

han requerido más tiempo del inicialmente previsto.

Características que lo hacen sostenible

Alta implicación del profesorado.

Uso de tecnología de libre disposición y de recursos tecnológicos (dispositivos

móviles y ordenadores) en propiedad del alumnado.

Inclusión de las actividades dentro de las horas de trabajo autónomo del

alumnado y en las dedicadas a trabajo presencial.



Posible aplicación a otras áreas de conocimiento

El proceso y metodología de trabajo del proyecto es aplicable a cualquier área de

conocimiento, independientemente del centro, Grado y curso, ya que: a) las

competencias trabajadas en el proyecto son competencias transversales esenciales

para todo estudiante universitario; b) son muchas las asignaturas de numerosos

Grados en cuyo proceso de evaluación se incluyen pruebas objetivas de elección

múltiple.

Por supuesto, la experiencia también es aplicable a los otros dos centros de la

Universidad de Zaragoza donde se imparte el Grado en Educación Infantil y, por

tanto, la asignatura Observación en la escuela, así como a otras universidades

donde se imparte la asignatura.

6. Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al

estado del arte, conocimiento que se genera.

Necesidades

1) Mejorar las  competencias transversales en el alumnado universitario de nuevo

ingreso:  en la  universidad el  proceso de aprendizaje  es  menos guiado que en

etapas anteriores, lo que le exige al alumnado aprender a generar y regular su

propio proceso de aprendizaje. Esto implica, entre otras muchas cuestiones, la

necesidad  de  desarrollar  competencias  transversales  necesarias  para  un

aprendizaje autónomo y regulado en el que los estudiantes deben convertirse en

protagonistas.

2)  Mejorar  el  proceso  de  evaluación  tanto  formativa  como  sumativa  de  la

asignatura  Observación  en  la  escuela:  la  evaluación  en  esta  asignatura

contempla,  entre  otros  elementos,  la  realización  de  pruebas  objetivas  de

preguntas de elección múltiple. Tanto en la literatura como en la práctica, en la

mayor parte de ocasiones, se considera que este tipo de pruebas son objetivas

aplicando este término únicamente a su corrección: una respuesta o está bien o

está mal.  Sin embargo, una prueba de este tipo también debe ser objetiva en

cuanto a la formulación de las preguntas: qué y cómo se pregunta. Este aspecto

es frecuentemente olvidado. Así, a pesar de la proliferación del uso de las pruebas

objetivas, con frecuencia estas no presentan la suficiente calidad, sobre todo por

dos razones: 1) No es tan fácil redactar buenas preguntas objetivas, sobre todo si

se quiere comprobar algo más que pura memorización y estimular un estudio

inteligente. 2) No es frecuente planificar estas pruebas, aunque sea de manera

muy  elemental,  por  lo  que  puede  haber  más  preguntas  de  lo  que  es  fácil



preguntar y pocas preguntas de lo más importante, de modo que la prueba puede

quedar desequilibrada y no ser representativa de los competencias propias de la

asignatura.

3) Mejorar el aprendizaje del alumnado en contenidos propios de la asignatura.

Con la ayuda del  profesorado,  se acompañará al  alumnado en un proceso de

aprendizaje reflexivo y metacognitivo.

 

Mejoras 

1)  En  el  alumnado:  1a)  Conocimiento  y  reflexión  sobre  sus  competencias

transversales  y  la  importancia  que  tienen  para  su  futura  formación  y

empleabilidad. 1b) Construcción de un aprendizaje significativo, profundo y de

calidad. 1c) Incremento de su motivación, interés e implicación en el aprendizaje.

2) En el proceso de evaluación de la asignatura Observación en la escuela: Se ha

comprobado la calidad del  proceso de evaluación del  alumnado, ya que se ha

comprobado las propiedades psicométricas de las preguntas de elección múltiple

que  forman  parte  de  las  pruebas  de  evaluación  sumativa.  La  participación

reflexiva y metacognitiva del alumnado en la evaluación formativa también se ha

incrementado, lo que ayuda al alumnado a construir un aprendizaje de mejor

calidad.

3)  En el  profesorado:  3a)  Mejora de sus funciones docentes (entre  las  que se

encuentra la evaluación).  3b) Mejora de su proceso de autoevaluación. Ambas

mejoras se han logrado gracias a la participación en la experiencia y el análisis de

las preguntas objetivas que compondrán parte de las pruebas de evaluación. 3c)

Establecimiento  de  redes  de  trabajo  entre  profesorado  de  diferentes

universidades. 3d) Crecimiento personal y profesional de los docentes.

Conocimiento generado

- Adquisición de competencias transversales por parte del alumnado.

- Aprendizaje reflexivo y metacognitivo en el alumnado. 

- Banco de ítems con buenas propiedades psicométricas para la evaluación del

aprendizaje del alumnado.

- Establecimiento de redes de trabajo inter-universitario.

-  Autoconocimiento  en  el  propio  profesorado  para  su  crecimiento  personal  y

profesional.



7. Objetivos iniciales del proyecto

Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.

1) Potenciar la adquisición de competencias transversales en el alumnado de

nuevo ingreso (en concreto, alumnado de la asignatura Observación en la

escuela, del Grado en Magisterio en Educación Infantil en la Facultad de

Educación).

2) Mejorar el aprendizaje de contenidos propios de la asignatura Observación en

la escuela en dicho alumnado.

3) Mejorar el proceso de evaluación formativa y sumativa de la asignatura

Observación en la escuela. 

4) Construir un banco de preguntas objetivas calibradas para la evaluación de la

asignatura. 

5) Incrementar la motivación, participación e implicación del alumnado.

6) Establecer redes de trabajo entre docentes de distintas universidades.

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.

Características de la muestra

Estudiantes de la asignatura Observación en la escuela, pertenecientes a los 2

grupos de 1  curso del Grado en Magisterio en Educación Infantil de la Facultad

de Educación, que se han acogido al proceso de evaluación continua de la citada

asignatura  (N=  121,  representando  el  96.4%  del  alumnado).  Son,  por  tanto,

estudiantes de nuevo ingreso en la UZ. 

 

Calendario;  métodos/técnicas;  actividades previstas por los estudiantes y

por el equipo del proyecto

1) Septiembre-Octubre: Evaluación inicial

-  Revisión,  por  parte  del  equipo  del  proyecto,  de  la  literatura  y  selección  del

cuestionario  de  evaluación  inicial  sobre  las  competencias  transversales.

Preparación del mismo a través de Google Forms.

er



- Construcción por parte del equipo del proyecto del cuestionario de evaluación

inicial sobre los conocimientos de la asignatura. Se preparó a través LimeSurvey.

Sin embargo, finalmente, por problemas de conexión en el aula, debió realizarse

en papel.

- Cumplimentación por el alumnado de los 2 cuestionarios de evaluación inicial

(competencias transversales y conocimientos de la asignatura). Aunque el primero

de ellos se preparó a través de LimeSurvey, finalmente debió realizarse en papel

por problemas de conexión en el aula.

Esta fase inicial se extendió un poco más en el tiempo frente a lo inicialmente

previsto dado el calendario de diferentes llamamientos del alumnado de nuevo

ingreso  en  la  UZ,  con  el  fin  de  que  todos  ellos  pudieran  participar  en  la

experiencia desde sus inicios.

 2) Octubre a Diciembre (incluido): Desarrollo de la experiencia

- El profesorado, al finalizar cada sesión de clase en gran grupo (1 sesión semanal

de 2 h de duración), lanzaba una pregunta cuya respuesta exigía un proceso de

reflexión, metacognición y relación de los contenidos explicados.

-  El  alumnado,  debía  reflexionar  de  modo  individual  (trabajo  autónomo

individual) sobre su respuesta.

-  A  la  siguiente  sesión,  el  profesorado  solicitaba  a  los  estudiantes  que

compartieran primero en pequeño grupo y luego en gran grupo, su respuesta

argumentada.  La profesora guiaba al  gran grupo en el  proceso de reflexión y

aprendizaje metacognitivo hasta que el alumnado construía la respuesta correcta.

-  El  profesorado  recogía,  a  través  de  observación,  información  sobre  las

aportaciones, participación e implicación del alumnado en el proceso de reflexión

y trabajo en gran grupo realizado en cada sesión. 

-  El  profesorado realizó tutorías con el  alumnado que lo solicitó para resolver

dudas acerca de las preguntas y respuestas trabajadas a través del proceso de

reflexión.

 3) Enero: Evaluación final de la experiencia

- Preparación por parte del equipo del proyecto del cuestionario de evaluación

final sobre las competencias transversales (realizado a través de Google Forms). 

- Elaboración por parte del equipo del proyecto del cuestionario de evaluación

final sobre los conocimientos de la asignatura. 

- Cumplimentación por el alumnado de los dos cuestionarios de evaluación final,

referidos  a:  competencias  transversales  (a  través  de  Google  Forms)  y

conocimientos de la asignatura.



- Grupo de discusión con el alumnado para valoración de la experiencia. 

-  Grupo de discusión entre  los  miembros del  equipo para la  valoración de la

experiencia (a través de Google Meet).

4) Febrero-Junio: Análisis de datos finales y Difusión 

- Preparación de los datos para su análisis (equipo del proyecto).

- Realización de los análisis de datos (equipo del proyecto).

- Elaboración de la memoria (equipo del proyecto).

- Actividades de difusión por parte del equipo del proyecto (equipo del proyecto).

9. Conclusiones del proyecto

Conclusiones: lecciones aprendidas, impacto.

Los  objetivos  generales  se  han alcanzado:  1)  los objetivos  generales  se  han

alcanzadobjetivos generales se han alcanzade competencias transversales en el

alumnado; 2) se ha mejorar el proceso de evaluación formativa y sumativa de la

asignatura; 3) se ha mejorado el aprendizaje del alumnado en contenidos de la

asignatura.

Además,  también  se  han  alcanzado  otros  objetivos  más  específicos.  El

proyecto ha permitido: 4) disponer de un banco de preguntas objetivas calibradas

para la evaluación de la asignatura; 5) incrementar la motivación, participación e

implicación del  alumnado;  6)  establecer una red de trabajo entre docentes de

distintas universidades; 7) contribuir al  crecimiento personal y profesional de los

docentes.

Consideramos que el impacto de la experiencia ha sido alto: los participantes son

estudiantes recién ingresados en la universidad, por lo que favorecer desde estos

momentos  iniciales  el  logro  de  competencias  transversales  que  son

imprescindibles durante toda su formación repercute no solo a corto plazo en su

aprendizaje, formación y éxito sino también a largo plazo.  Se trata de aprender a

aprender desde los inicios. El sentirse competentes y con habilidades requeridas

en  el  contexto  universitario  contribuye  a  evitar  los  abandonos  en  próximos

cursos.

La eficacia del proyecto ha sido buena, si bien su eficiencia ha sido algo menor

en este primer año de experiencia, especialmente por el tiempo requerido para su

implementación, y la inadecuada cobertura para la conexión a internet existente

en el aula.



Como lecciones aprendidas de cara a mejorar la experiencia,  sería necesario

ajustar el tiempo dedicado a la experiencia en las clases presenciales. El proceso

de aprendizaje en el alumnado de primer curso se produce a unos ritmos que

requieren  más  tiempo  de  guía  y  acompañamiento  del  profesorado  que  el

inicialmente  planteado.  Los  resultados  referidos  a  la  autopercepción  del

alumnado en cuanto a sus altos niveles de competencias transversales iniciales

contrasta con la información recogida a través de observación del profesorado.

 Así, consideramos que los resultados obtenidos a través de los cuestionarios

contestados por el alumnado al inicio de la experiencia deben ser considerados

con cautela, máxime cuando se trata de estudiantes recién ingresados en la

universidad. A pesar de los grandes beneficios que conlleva la autoevaluación

para la formación y el aprendizaje del alumnado, existen estudios que indican que

el alumnado no está lo suficientemente preparado para realizar una

autoevaluación objetiva, tendiendo a sobreestimar sus capacidades y a

considerarse más competente de lo que realmente es (Barber, 1997; Lew et al.,

2010; Martínez-Mínguez y Flores, 2014). Además, la literatura indica que son

especialmente los estudiantes objetivamente menos competentes los que

presentan una tendencia a creerse mejores de lo que realmente lo son, y basan

sus autopercepciones en un sesgo muy complaciente y optimista respecto de sus

propias destrezas, que tienden a enaltecer (Kruger y Dunning, 2009). En

definitiva, la autoevaluación implica otra competencia que, como todas, deben

enseñarse y adquirirse. Consideramos que el proceso de aprendizaje reflexivo y

metacognitivo desarrollo en esta experiencia ha contribuido a ello.
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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 .

Transferibilidad: alta, ya que 1) las competencias transversales (aspecto central

del proyecto) son necesarias en todos los Grados; 2) son muchas las asignaturas

en las que, dentro de su proceso de evaluación, se incluyen pruebas objetivas de

elección múltiple; 3) el banco de preguntas construido puede ser de utilidad para

todo el profesorado que imparta la asignatura Observación en la escuela, tanto en

otros centros de la Universidad de Zaragoza como de otras universidades.

Sostenibilidad: buena, y se espera incremente a lo largo de los años. Aspectos

que hacen posible la sostenibilidad del proyecto son: 1) uso de tecnología de libre

disposición y  de  recursos  tecnológicos  (dispositivos  móviles  y  ordenadores)  en

propiedad del alumnado; 2) su realización tiene lugar, fundamentalmente,  dentro

de las horas destinadas a trabajo autónomo del alumnado y en las dedicadas a

trabajo presencial  (si  bien en el  futuro debe ajustarse este último aspecto).  3)

Aunque para el profesorado el primer curso de desarrollo de la experiencia ha

implicado  una  mayor  carga  de  trabajo  que  la  prevista  inicialmente  (en  parte

debido a la inadecuada cobertura para el uso de internet existente en el aula), se

espera  mejorar  este  aspecto  en  el  futuro,  contribuyendo  a  incrementar  su

sostenibilidad.

Difusión

Se ha participado en los siguientes congresos:

-  Congreso  Internacional  de  Innovación  Educativa  en  Educación  Superior.

Organizado por Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU). 6,7 y 8 de Abril de

2022.

Título de la comunicación oral presentada: Incremento de la validez y fiabilidad

del proceso de evaluación del alumnado universitario

Autores: Escolano-Pérez, Elena; Rodríguez-Medina, Jairo; Acero-Ferrero, Marian

- Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del

Conocimiento (CIINECO). 

Título de la comunicación oral presentada: Competencias transversales:

fortalezas y debilidades autopercibidas en el alumnado universitario de nuevo

ingreso

Autores: Escolano-Pérez, Elena; Acero-Ferrero, Marian; Rodríguez-Medina, Jairo.



 -  A fecha cierre de memoria, se está buscando otro congreso en el que poder

participar con otra tercera comunicación, si bien la cuantía del remanente en

estos momentos, no alcanza para ello. 

11. Resultados del proyecto indicando si son acordes con los

objetivos planteados en la propuesta y cómo se han comprobado

Método de evaluación, Resultados.

Método de evaluación

1.- Para analizar el nivel de competencias transversales, se hizo uso de la 

metodología selectiva. En concreto, se llevó a cabo un diseño ex post facto

retrospectivo.

Como instrumento para evaluar la autopercepción que el alumnado tenía sobre

sus niveles de competencias transversales su usó el “Cuestionario para valorar

las competencias transversales de estudiantes universitarios” de Arias Barranco

(2015). Este instrumento está compuesto por 42 ítems, a contestar en una escala

Lickert de 4 puntos, y permite evaluar la percepción que el propio estudiante

tiene sobre su nivel en las siguientes siete competencias trasversales: 1) gestión

de proyectos: implica la capacidad de planificar, organizar y administrar los

recursos necesarios para llevar a cabo satisfactoriamente un determinado trabajo

dentro de los criterios establecidos de coste y tiempo; 2) resolución de problemas:

capacidad para identificar determinadas dificultades, planificar posibles

soluciones y ejecutar aquellas más efectivas; 3) pensar de forma crítica, lógica y

creativa: capacidad para encontrar y aplicar nuevas perspectivas a situaciones

cotidianas, fruto de la inventiva y del análisis y razonamiento lógico, posibilitando

la creación de nuevos puntos de vista, métodos y técnicas apoyados en

fundamentos racionales e innovadores; 4) trabajo autónomo: capacidad para

desarrollar de manera independiente determinadas tareas, lo que implica

iniciativa personal para determinar sus propios objetivos, planificar y llevar a

término el plan para conseguirlos, además de responsabilidad, perseverancia, el

conocimiento de uno mismo, la autoestima, la autocrítica, el control emocional, la

capacidad de elegir, de calcular riesgos, de enfrentarse a los problemas y de

demorar la necesidad de satisfacción inmediata de aprender de los errores y

asumir riesgos; 5) aprender a aprender: capacidad para adquirir nuevos

conocimientos de forma autónoma, evaluando y reflexionando sobre lo realizado y

aprendido con la finalidad de corregir posibles errores, autorregulándose y

gestionando su propio aprendizaje (teniendo en cuenta cuestiones como el

tiempo, la organización eficaz de la información y la posibilidad de hacerlo en

forma grupal o individual); 6) comunicación de ideas: capacidad para interactuar

con otras personas de manera oral o escrita, de forma clara y concisa,

entendiendo la información recibida, interpretándola y expresándose de modo

comprensivo para los receptores; 7) trabajo en equipo: capacidad para trabajar



con otras personas con el fin de lograr un objetivo común, a través del esfuerzo

en conjunto, la asunción de responsabilidades, el manejo de conflictos y la

comunicación, permitiendo establecer relaciones de compañerismo y el sentido de

pertenencia del grupo.

El alumnado cumplimentó el instrumento a través de Google Forms en dos

ocasiones, al inicio y final de la experiencia. La cumplimentación tuvo lugar fuera

del horario académico, como parte del trabajo autónomo a desarrollar en la

asignatura Observación en la escuela.

Para el análisis de los datos se llevaron a cabo análisis descriptivos a través de

estadísticos de tendencia central y dispersión (media, desviación típica, valor

mínimo y máximo) con el fin de conocer qué niveles de competencias mostraban

los estudiantes y, por tanto, determinar en cuáles se percibían más o menos

competentes en cada momento (al inicio y final de la experiencia). También se

analizó la existencia de diferencias entre el nivel de competencias iniciales y

finales (prueba t para muestras relacionadas). 

Estos análisis se realizaron a través del software SPSS v. 26.
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2) Para analizar la mejora del aprendizaje de contenidos propios de la asignatura

Observación en la escuela se calculó la tasa media de eficacia del alumnado en la

evaluación inicial y final, atendiendo al número de preguntas acertadas en cada

prueba. 

Posteriormente se llevó a cabo una comparación de medias (prueba t para

muestras relacionadas) entre dichas tasas de eficacia.

Para todo ello se hizo uso del software SPSS. Aunque se denomina evaluación

inicial, es necesario matizar que no se corresponde con el inicio de la materia,

(dado que entonces es previsible que todo el alumnado hubiera fallado todas las

preguntas) sino con el primer cuestionario de contenidos específicos de la materia

contestado por el alumnado. 

 



3) Para comprobar la mejora en el proceso de evaluación formativa y sumativa de

la asignatura Observación en la escuela se tuvo en cuenta los registros realizados

por el profesorado durante los momentos de desarrollo de la experiencia en las

clases. 

 

4)  Para  valorar  las  propiedades  psicométricas  de  las  preguntas  objetivas  de

elección múltiple, se realizó lo siguiente.

Se analizó el desajuste de los ítems (ítem misfit) para determinar si alguno de los

ítems no aporta información suficiente sobre la variable latente (en este caso

conocimientos de la asignatura Observación sistemática), atendiendo a los valores

infi y outfit.

Para comprobar la fiabilidad se empleó el índice de separación de ítems y el índice

de separación de personas.

También se analizaron las curvas características de los ítems (CCI), que

representan la relación entre la proporción de respuestas correctas a un ítem y el

nivel de habilidad de los sujetos, aplicando el modelo de Rasch (1960). 

5)  Para  valorar  la  motivación,  participación  e  implicación  del  alumnado,  se

atendió a los registros realizados por el  profesorado durante los momentos de

desarrollo  de  la  experiencia  en  las  clases.  También  se  realizaron  grupos  de

discusión.

Resultados

1.- Competencias transversales 

La  figura  1  representa  los  valores  medios  obtenidos  para  cada  competencia

trasversal valorada en la evaluación inicial y final.

Figura 1. 

Nivel de Competencias trasversales autopercibidas por el alumnado: Medias.



 

Los resultados obtenidos indican que el alumnado presentó niveles altos en todas

las competencias transversales, tanto en la evaluación inicial como final, ya que el

valor medio alcanzado en todas las competencias fue superior a 3 (siendo el valor

máximo posible 4). 



En  la  evaluación  inicial,  la  competencia  en  la  que  más  competentes  se

autopercibieron  los  estudiantes  fue  trabajo  en  equipo  (M=  3.73),  seguido  de

gestión de proyectos (M= 3.49); aprender a aprender (M= 3.38); pensar de forma

crítica, lógica y creativa (M= 3.27) y trabajo autónomo (M= 3.22) y resolución de

problemas  (M=  3.22),  estas  dos  últimas  mostrando  el  mismo  nivel.  La

competencia  en  la  que  se  autopercibieron  como  menos  competentes  fu

comunicación de ideas (M= 3.18).

En  la  autoevaluación  final,  al  ordenar  las  competencias  en  las  que  se

autoperciben más y menos competentes, se obtuvieron solo algunas diferencias

respecto a la evaluación inicial. Las competencias en las que se autopercibieron

más competentes en primer, segundo y tercer lugar son las mismas: trabajo en

equipo (M= 3.73); gestión de proyectos (M= 3.56) y  

aprender a aprender (M= 3.49). Cambiaron entre sí el orden las competencias que

ocuparon  el  cuarto  y  quinto  lugar,  que  ahora  son,  respectivamente,  trabajo

autónomo  (M=  3.37)  y  pensar  de  forma  crítica,  lógica  y  creativa  (M=  3.36).

Resolución de problemas (M= 3.31) y comunicación de ideas (M= 3.24) siguen

siendo  las  dos  competencias  en  la  que  se  autopercibieron  como  menos

competentes.

Al  comparar  cuantitativamente  estas  competencias  iniciales  y  finales,  se

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las siguientes: pensar de

forma crítica, lógica y creativa (p = .03); trabajo autónomo (p = .004) y aprender a

aprender (p = .003). En las restantes competencias, salvo en trabajo en equipo, si

bien en la  evaluación final  hubo un incremento,  este  no fue estadísticamente

significativo. En la competencia trabajo en equipo, los estudiantes manifestaron el

mismo nivel tanto en la evaluación inicial como final, siendo en ambos casos, tal

y como ya se ha expuesto, la competencia en la que se autopercibieron como más

competentes.

2.- Aprendizaje de contenidos propios de la asignatura.

Al comparar la tasa media de aciertos obtenidos por los estudiantes (siendo 1 el

valor  máximo  que  indicaría  que  se  acertaron  todas  las  preguntas)  en  la

evaluación inicial y final se obtienen diferencias significativas (p = .000), siendo

mayor la tasa media de aciertos al final que al principio de la experiencia (0.78 vs

0.58, respectivamente). 

3 y 5.- Proceso de evaluación formativa y sumativa; motivación, participación e

implicación del alumnado



Respecto al proceso de evaluación formativa y sumativa, así como en lo referido a

la motivación, participación e implicación del alumnado, los registros realizados

por el profesorado durante los momentos de desarrollo de la experiencia en las

clases evidenciaron que en los momentos iniciales, la participación del alumnado

era escasa, destacando solo un pequeño grupo de estudiantes que participaban

tras  muchos  mensajes  de  ánimo  y  motivación  de  la  profesora  para  que  lo

hicieran.  Además,  las  participaciones  eran  escuetas,  con  poca  reflexión  y  sin

interacción entre el grupo. Por tanto, inicialmente el nivel de competencias tanto

transversales como específicas que mostraba el alumnado en el aula fue bajo. En

estos momentos iniciales fue muy importante la guía y modelado de la profesora.

Conforme la experiencia (y el curso) avanzaba, la participación del alumnado se

incrementó, destacando preguntas que el propio alumnado planteaba y se iban

contestando acompañado de un proceso reflexivo y metacognitivo en el  que el

apoyo  del  profesorado  fue  pasando  de  una  naturaleza  más  directa  a  otra

indirecta.

En los grupos de discusión el alumnado valoró satisfactoriamente el aprendizaje

obtenido, destacando muy positivamente que “habían aprendido a aprender y no

estudiar de memoria”. También manifestaron los esfuerzos tan grandes que esto

les había supuesto y los “nervios” sentidos ante las pruebas por ser para ellos un

tipo  de  preguntas  nuevas  las  que  implican  “reflexión  y  relación  entre  los

conceptos aprendidos”, a pesar de reconocer que se había trabajado muy intensa

y positivamente durante las clases este aspecto.

4.- Propiedades psicométricas de las preguntas objetivas de elección múltiple

Todos los valores infi y outfit se situaron en el rango adecuado, es decir, valores

entre 0.5 y 2 (Linacre,  2002).  Más concretamente, valores infit [0.82 — 1.14],

valores  outfit  [.75  —  1.26].   Por  tanto,  todos  los  ítems  aportan  información

suficiente sobre la variable latente (en este caso conocimientos de la asignatura

Observación sistemática).

Respecto a la fiabilidad, indicar que el valor de separación de los ítems fue 3.88 y

para  las  personas  de  2.19.  Dado  que  valores  superiores  a  2  se  consideran

adecuados (Duncan et al., 2003), nuestros resultados son adecuados. Es decir,

los ítems que componen la prueba representan distintos grados de dificultad y

son suficientemente sensible para distinguir entre los estudiantes de alto y bajo

rendimiento.

El  gráfico de  personas e  ítems,  también llamado mapa de  Wright,  representa

gráficamente  el  nivel  de  dificultad de los  ítems y  el  nivel  de  habilidad de las

personas, en este caso, el dominio de los contenidos de la asignatura observación

sistemática (Figura 2). El modelo de Rasch emplea la misma medida (logits) para

la dificultad y para el nivel de habilidad por lo que es posible comparar ambos



para contrastar si el nivel de dificultad de los ítems es adecuado para la muestra

de estudiantes. En caso de ser adecuados, las distribuciones de los ítems y de los

estudiantes  deberían  solaparse  considerablemente.  Es  precisamente  lo  que

sucede en los resultados obtenidos (Figura 2).

Figura 2

Mapa de Ítems y Personas

Se  observa  que  la  mayoría  de  los  ítems  se  solapan  con  la  habilidad  de  los

estudiantes por lo que parece un conjunto de ítems adecuado para evaluar los

conocimientos de los estudiantes. Los ítems 8, 18, 19, 23 y 28 parecen medir

partes similares del rasgo y, por lo tanto, desde la perspectiva de la medición, son

redundantes  o  bien  pueden  considerarse  intercambiables,  de  tal  forma  que

podrían emplearse en diferentes pruebas. Esto es de especial interés para poder

diseñar pruebas diferentes pero de la misma dificultad a utilizar en las diferentes



convocatorias de evaluación. Este parece ser también el caso de los ítems 2, 6, 7 y

20; los ítems 5, 14, 17, 24 y 30; los ítems 9, 25, 33 y 34; los ítems 16, 22, 32 y

35; los ítems 12, 26 y 29; y los ítems 13 y 36.

Por otra parte, el mapa de Wright también muestra la necesidad de diseñar ítems

para completar los vacíos de medición, por ejemplo,  en la parte inferior de la

escala,  de modo que sería preciso diseñar ítems para evaluar los niveles más

bajos  de  habilidad  con  mayor  precisión.  Del  mismo  modo,  sería  conveniente

también diseñar ítems para cubrir los vacíos de la parte superior de la escala

para evaluar los niveles más altos de habilidad con mayor precisión.
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