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;ulDdo en un programa formativo promovemos competencias relacionadas con el "saber hacer"; después de 

Iinir c:sta competencia, debemos establecer los instrumentos con los cuales vamos a valorar el nivel adquirido para 

obtener unos resultados lo más válidos posible para nues~o estudio. El caso concr:to que presentamos 
Integra la competencia "saber hacer" en un programa de formaclOn para estudiantes del Master de Profesor de 
[ JUCOCIÓ/l Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (abreviamos el 

titulo B profesorado de educación secundaria). Se trata de un máster de reciente creación, al implantarse a través de la 
Orden Mi nisterial ECl/3858/2007, de 27 de diciembre, mediante la cual, se ha determinado los requisitos para la 

verificaCIón de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las profesiones de Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, con la pretensión 

de: atraer a los mejores, incentivándoles de forma adecuada para que no abandonen el sistema educativo y desarrollen 

la profesión docente con vocación y compromiso, sin escatimar esfuerzos para que su actividad obtenga el 

r~conoc:imi ento y respaldo social que merece (Consejo Escolar del Estado, MEC, 20 I O). En esta misma línea, la Ley 

OrgAnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, constató en sus articulos 94, 95 y 97 la necesidad de regulación de la 

pmfesi6n de profesorado de Educación Secundaria, obligatoria y postobligatoria. Nuevamente, en el artículo 100, se 

coteja la necesidad de formación pedagógica y didáctica de estos profesionales: 
1. La formaciÓn inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas 

por la ordenación general del sistema educativo. Su contenido garantizará la capacitación adecuada para afrontar los 

retos del sistema educativo y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas. 

2. Para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley, será necesario estar en 
posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el 
Gobierno establezca para cada enseñanza. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios oportunos con las universidades para 
la organización de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el apartado anterior. 

4. La formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley se adaptará al 
Slstemn de grados y postgrados del espacio europeo de educación superior según lo que establezca la correspondiente 

norlllllliva básica. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Capítulo III. Formación del profesorado. 
Art J00). 

lunto a este nuevo contexto formativo, nos encontramos con que las nuevas enseñanzas universitarias se basan 

en UDll formación en competencias (RO 1393/2007), término que anteriormente no se había tratado en Educación 

Superior, aunque sí haya sido una constante para los titulados de Formación Profesional, estableciéndose para ellos la 

neCesIdad de transferir los aprendizajes de los centros educativos a los diferentes campos profesionales y sociales 
(Carabaña, 2011). Cuando hablamos de competencia debemos ¡ener claro que aludimos a " ... una construcción, a 

partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente 

~rol:cioncs, do~umentos, informaciones y otros) que son IIlovili7.ados para lograr un desempeño (Le Boterf , 1996, 
_3) • estableclendose como característica principal de la misma "su aplicabilidad, su transferencia, el saber movilizar 

los ConOcimientos que se poseen en las diferentes (y cambiantes) situaciones de la práctica (Cano 201 J, 25)". 

Por todo ello , y, en concreto en nuestro estudio, pretendemos el desarrollo de competencias relativas al "saber 
hacer" . El instrumento que diseñamos para registrar el nivel de desarrollo adquirido ha sido la rúbrica, ya que permite 

c~luar tanto los resultados del aprendizaje como el procedimiento y los procesos para llevarla a cabo durante el 

miSmO (Medina y Verdejo, 2008, 130), permitiendo establecer diferentes niveles de desempeño y calidad en la 
IIt!qUisición de la competencia. 

Un Qrercamienlo multidimensional a las variables psicol.t5Ricas v nlura'¡w, ,,, 
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'ograma "Taller de Convivencia. E-TALCO" 
El programa "Taller de Convivencia. E-TALCO" va destinado a la formación del futuro profesorado de 

ucación secundaria, con la intención de contribuir en la mejora del perfil de dichos profesionales, a la vez que 

vorecer la adquisición de competencias. En particular, nos referimos a competencias relativas a la resolución de 

,nflictos y convivencia. Profundizando en una serie de competencias, tal y como se desarrollan en la Orden 

inisterial ECI/385812007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 

ulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria 

bligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma; concretamente, aludimos a las siguientes: 

!ladro 1. Competencias (elaborado a partir de la Orden Ministerial EClI385812007, de 27 de diciembre) 
Conocer los procesos de interacción y comlmicación en el aula, dominar dcstrezas y 
habilidades sociales necesarias para fomenlar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y 
abordar problemas de disciplina y resolución de conllictos. 

Competencias generales Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial alención a la equidad, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades cntre hombres y mujeres, la 
fonnación ciudadana y el respelo de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la 
toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 
Conocer los procesos de interacción y comtmicación en el aula y en el centro, abordar y 
resolver posibles problemas. 
Promover acciones de educación emocional en valores y fonnación ciudadana. 

Competencias específicas Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los 
estudjantes. 

Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite en 
aprendizaje y la convivencia. 
Comunicarse de manera efectiva, de fonna verbal y no verbal, lanto utilizando sus recursos 
personales como apoyándose en las tecnologías de la infonnación y de la comwlicación 

Competencias transversales Mantener un equilibrio socioemocional basado en la autoestima, la automotivación, la 
autocrítica y el autocontrol. 
Ejercer su profesión con responsabilidad, actuando con empalía y ejerciendo el liderazgo. 

En los siguientes subapartados, presentamos la estructura y las especificaciones que confimlan el programa a 

aluar a través de una rúbrica. 

iseño del programa 
A partir de estas competencias, diseñamos el programa para satisfacer todas las necesidades de los futuros 

centes de educaci ón secundaria en este ámbito. 

2.1.1. Determinacióll de competencias 
El primer paso para el diseño del programa es la determinación de las competencias que han de adquirir los 

:tudiantes, estas competencias se potencian también con las señaladas en el Decreto 10271201 J , de 15 de julio, por 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 

Las competencias en las que se pretende hacer hincapié en nuestro curso formativo hacen referencia a los 
Ijetivos: 

OG 1: Que los estudiantes sepan aplicar, como profesionales docentes, los conocimientos adquiridos y su 

pacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

.ultidisciplinares) relacionados con la especialidad cursada. Y a las siguientes competencias generales señaladas en 
Orden EC1/3858/2007: 

CG5: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y 

valores, la igualdad de. derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de 

)5 derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un fururo 
stenible; 

CG7: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales 

cesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de 
nflictos. 

Teniendo en cuenta las competen.;ias anteriores, planteamos las competencias que se implementaran en el 

rograma "Taller de Convivencia. E-TALCO": 

La evaluación eOIl níbrica,· en la detecció'l de habilidades para. 

a. Competencias,llara la interacción en conflictos: l.Entender el conflicto como parte consustancial a la vida er 
sociedad; 2. Ser capaz de diferenciar conceptos como conflicto, agresividad, agresión y violencia; 3. Ser competente 

en el conocimiento y desarrollo de estrategias de solución de conflictos acordes con la educación para la convivencia. 

b. Competencias para el autocontrol personal: l. Ser competente en la regulación de los propios sentimientos 

conocimiento y control de los propios sentimientos ... , reconocer los sentimientos de los demás, respondel 

adecuadamente a los sentimientos de los otros; 2. Adquirir destrezas para la dirección de situaciones de estrés ~ 

tensión. 

c. Competencias para la mejora de la relación intemersonal: 1. Desarrollar actitudes favorecedoras de 1, 
convivencia, como empatía y asertividad; 2. Ser competente en la comunicación verbal y no verbal, desarrollando 

habi lidades de relación interpersonal; 3. Adquirir competencias para el manejo de grupos. 

d. Competencias basadas en estrategias de resolución de conflictos: l. Ser competente para el impulso d( 

estrategias de resolución de conflictos en el centro educativo; 2. Conocer técnicas concretas de resolución df 

conflictos (negociación de conflictos y mediación de conflictos) 

Contenidos 
La consecución de estas competencias, se constiruyen mediante cinco ejes temáticos que engloban, a su vez. 

contenidos diversos, los cuales se pueden observar en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Relación de bloques temáticos y contenidos. 
Bloques Contenidos 

1. Del~nninación del conflicto; 2. Profundización en ~I ténnino; 3.
1. Conflicto 

Dirección de conflictos; 4. Profundización en el análisis de conlllctos. 
1. Conversaciones que requieren Wl alto grado de autocontrol yequilibrío 

2. Relaciones con uno mismo 
eOlocional. 
1. Habilidades básicas de comunicación y relación inlerpersonal: 2.

3. Relaciones con los otros 
Actitudes que favorezcan la convivencia (cmpatía, asertividad, etc.) 
1. Habilidades sociales para la dirección de grupos; 2. Melodologías de

4. Dirección de grupos 
trabajo favorecedoras de convivencia en grupos 

5. Estralegias de resolución de conflictos l. Negociación centrada en intereses; 2. Mediación. 

Metodología didáctica y actividades formativas 
La metodología de trabajo se desarrolla en dos modalidades, ambas se desglosan en 30 horas de trabajo para el 

participante en el curso, di ferenciadas en función de la modalidad: 

• 	 Modalidad presencial: se desarrollan sesiones expositivas, con una metodologia activa y participativa 

Para ello, combinarán sesiones expositivas con actividades prácticas de aprendi ·zaje cooperativo 

incluyendo videos e imágenes que ay~tdcn a comprender la naturaleza de los contenidos a adquirir. 

• 	 Modalidad e-learning: las sesiones se plantean teniendo en cuenta lo trabajado en la modalidad presencial 

El panicipante, interactúa, en esta modalidad de trabajo, con una plataforma online (Moodle). Se di 
acceso a la información teórica mediante temas elaborados, junto a los que se incorporan dinámicas dI 

trabajo colaborativo, utilizando foros, wikis, etc. 

Ambas modalidades conllevan una gran variedad de recursos, entre los que se encuentran: recursos audiovisuale: 

y visuales (imágenes y videos), que complementan los contenidos teóricos a adquirir que son presentados a lo 

estudiantes en ambas propuestas (en modalidad presencial se muestra los contenidos y se entregan los tema 

elaborados; en la modalidad e-leaming se presentan los contenidos mediante los temas elaborados). 

Evaluación de programa 
La evaluación de programa la desarrollamos mediante un estudio cuasi experimental pretest-postest (Campbell 

Stanley, 1966: Anguera, Chacón y Blanco, 2008) configurando como grupo control a los participantes de 1 

modalidad presencial. Con este tipo de esrudio evaluativo, comprobamos las competencias adquiridas por lo 

estudiantes, tanto en "saber ser", "saber hacer", como "saber ser" (Delors. 1996; Martínez CIares y Echeverri 

Samanes, 2009; Villa Sánchez y Poblete Ruiz, 2008, Martínez, 2012), estas tres competencias se definen, a la ve, 

como las variables de evaluación del pro¡''Tama. En conseCllcncia se diseñan diferentes instrumentos. Mostramos e 

esta contribución el diseño de la rúbrica de evaluación. como instrumento para la variable constituida por 1 
competencia "saber hacer". 
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Método 
Como ya hemos señalado, esta investigación se constituye como un estudio cuasi experimental 

el cual planteamos la evaluación del programa mediante las tres variables que lo definen, siendo una 

hacer", constituida por habilidades y destrezas en la gestión de grupos, fruto del aprendizaje y la eJtperi llllll1 

valoración de esta variable, se configuran dos supuestos prácticos a partir de un estudio de casos reales 

para ello se tuvo en cuenta las aportaciones de diferentes autores Torrego (2000-2006), Ortega (2006), 

y Funes (20 11) a través de los cuales se comprobó la casuística más habitual en los centros educativos de 
Secundaria. Los participantes en el curso "Taller de Convivencia. E-TALCO", han de resolverlos 

pasos oportunos que desarrollaría en una situación similar. Los supuestos prácticos a los que ha de dar 
estudiante son los siguientes: 

Supuesto 1: 
Imagina que eres profesor en 4" ESO (15-16 años). Tus alumnos están reali7.ando un trabajo grupal. 

15 minutos, Mateo se levanta dando voces a Paula. Mateo señala que está harto de que ella decida siempre 

mientras Paula dice que si ella no toma la iniciativa, ninguno es capaz de comenzar las tareas ... 

Preguntas: 
l . Describe cuál crees que es exactamente el conflicto que aquí se presenta. 

2. ¿Sabrías decirnos cuáles son las necesidades, interés y posicíones de cada uno? 

3. ¿Cómo actuarías ante esta situación poniéndote en el papel del profesor? 


Supuesto 2: 


En la sesión de evaluación del tercer y último trimestre en 4" de ESO, el profesor de matemáticas 


acta con el 90% de suspensos en la clase. Tú eres el tutor del grupo y esta situación no te gusta nada, piensas 

pro fesor "se está pasando". Intentas indicarle que esto no puede ser, ya que se trata del último trimestre 
impidiendo que los estudiantes puedan finali7.ar sus estudios en junio obligándoles a presentarse en septiealllll! 
impidiendo a algunos de ellos realizar los estudios que quieren. El profesor te argumenta contundentemcnte 

alunIDos " no saben" y por ello "no pueden aprobar", diciéndote que en su asignatura "manda él", Notas que a 
enfadado y tú empiezas a sentir que estás a punto de explotar. 

Preguntas: 

l . Describe cuál crees que es exactamente el conflicto que aquí se presenta. 

2. ¿Qué crees que está pasando para que el ambiente se haya puesto "tenso"? 

3. ¿Cómo reconducirías esta situación para llegar a una satisfacción del conflicto adecuada? 

Una vez definidos los supuestos prácticos se plantea la valoración de los análisis desarrollados 
estudiantes, para ello, se diseñan rubricas de evaluación, Es en el diseño y valoración de la misma en lo que ... 
centramos a continuación. 

Diseño del illslrumenlo de evaluación. Rúbrica 
La elaboración de una rubrica como instrumento de evaluación viene motivada y fundamentada • 

evaluaciones de diagnóstico, ya que puede ser empleada como un instrumento de evaluación de diagnÓIÚCC 

constituir escalas (Moya y Luengo, 2011) graduadas en la adquisición de competencias, Concretamente, UDS 

ventajas de las rubricas es que "sirven para evaluar el grado de desarrollo de una capacidad o del domino • 

habilidad, cometidos que muy dificilmente se podrían conseguir con pruebas objetivas" (Nieto, 2005, 58), 

Cuando hablamos de competencias también debemos tener presente el establecimiento de indicadores de 

dominio, como paso previo a la elaboración de una rubrica. Para posteriormente, desarrollar una matri 
indicadores, incluyendo los criterios de cada competencia (Moya y Luengo, 2011), Este es uno de los 
establecimos en primer lugar para la elaboración de la rubrica, que presentamos, incluyendo como criteriot 
siguientes: 

Descripción del conflicto. 
. Determinación de posiciones, necesidades e intereses (de cada uno de los implicados en el conflicto). 

Desencadenantes del conflicto, 

ACUlación ante el conflicto o cómo reconducir la situación, 
Estos indicadores son los que se determinan como elementos que deberían de incluir las rubricas 

dependiendo del supuesto práctico. Teniendo en cuenta, que cada supuesto práctico incluye una serie de 
acuerdo con los indicadores anteriores, planteamos una rubrica de evaluación analítica (para ca.da unO 
supuestos), dividiendo cada una de los indicadores en las dimensiones posibles (Medina y Verdejo, 1999). 

La evaluadón con rúbricas e/1 la detección de habilidades para ,.. 

Grupo de Investigación de 
das mediante revisión interna de jueves (tres jueces Miembros del 

,Vd y Orientación -GE20-).
rúbricas elaboradas quedaron configuradas de la siguiente forma: 

Imagen I Y2. Rúbricas de evaluación 
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Implc ,",'ntación de la rúbrica 
Una '. ,z di señadas las rubricas -evaluación objetiva de las respuestas-, y dando comienzo al curso "Taller d 

cun"vencia. E-TALCO", se prosiguió a la aplicación de los cuestionarios del prestest (al comienzo del curso) y de 
L.(al finali2lll' el curso), donde se encontraban los supuestos prácticos, Con el objetivo de comprobar si I 

n/Q'~S "Id programa Taller de convivencia. E-TALCO, produce cambios significativos, en las competencil 

('Junoda,r con el "saber hacer", en resolución de cOliflictos Y convivencia" se cumple. 

CIIud ' muerua participante en este estUdio, procedfa de la población concreta conformada por la totalidad de 1, 

y E~elI del Má,ster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación profesion 
de ~ a de Idiomas en la Universidad de Salamanca en el curso 2011-12 (N= 244). La muestra fue seleCCIona 

la 77 ,k'atoria entre todas las especialidades, mediante un primer contacto en el mes de diciembre, en el cual 
II "rU11l del pr ,ormattvo, ~ '1" d a vez. d' IreCClOn. ' b para que pue n l'ograma ~. I su we,ac, ,tan o es, una da rea Izar 

http:l'Ioa.p-..rcarn.-,~c_.nD
http:finali7.ar
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prescripción en el programa. El número de candidatos fue elevado, por lo cual se procedió a una 
en cuenta los criterios siguientes: orden de preinscripción y ponderación de las 
configurándose, finalmente, una muestra representativa de 50 sujetos (25 en la modalidad 

online) . 
Resultados 

CaD el fin de conseguir mayor fiabilidad en la valoración del componente "saber hacer" para 
cada fase (pre y postest), seguimos un procedimiento de revisión por jueces. Tres investigadores 
calificaron a partir de la rúbrica cada una de las respuestas emitidas por los participantes, 
calificación sobre 10 puntos como media de su respuesta a los dos supuestos presentados. Los 
por evaluador se presentan a continuación: 

Cuadro 3. Resultados pretest-postest por jueces 

Evaluador X Sx N 

EvaLMador I 
Prelf!J't 

Postest 

2,8222 

5,4251 

0,59012 

1,16418 
49 

Evaluador 2 
Prl!lest 

Postes' 

4,3324 

5,5685 

1,33005 

1,41181 
49 

Evaluador 3 
PreU!sr 

POsl es' 

3,0350 

6,1514 

0,61545 

0,93462 
49 

Cuadro 4 . Resultados diferenciados entre prestest-postest 

Prueba de T relaeio.adII 

X Sx N 	
p 

Prest~sl 3391 0,6818 49 
-19,151 0,000 

POSlest 5,711 0,938 49 

Cuadro 5. Resultados diferenciados entre modalidad online (GO) y presencial 

Como podemos observar en la valoración de los jueces se establecen bastantes similitudes, 
discriminación proporciona entre la fase pretest y postest el evaluador 2. 

Para comprobar la hipótesis que presentamos anteriormente"el programa Taller de convivMdi 

produce cambios significativos, en las competencias relacionadas con el saber Meer, en resoluci6ll .4fj 

convivencia ", realizamos una prueba inferencial, basada en el contraste de medias entre rnuesIrU 
para el conjunto de los datos. En el cuadro 4, se muestran los resultados globales en comparaCiÓD 
pretest y la medida postest. Así se observa que existen diferencias estadísticamente significativas 
nivel de habilidad mostrado, antes de iniciar el Programa, y el nivel después de concluir el prograJIII.,~ 
podemos afirmar que uno de los objetivos con los que diseflamos el programa se cumple. 

Sin embargo, en un segundo momento, quisimos evaluar la influencia que pudiera tener una 
trabajo totalmente no presencial , respecto a una metodología totalmente presencial. Para ello, una 
que los dos grupos (presencial y online) mostraban puntuaciones similares estadísticamente (t='I 
de iniciar el programa, aplicamos la prueba inferencial de diferencias de medias en muestraS 
finalizar el mismo. La hipótesis que planteamos era: "Los resultados en "saber hacer", son 
metodología didáctica, presencial u online, empleada", se ha cumplido estadísticamente 
Comprobamos que no existían diferencias estadísticas (n.s. 0,05) en habilidad hacia la resolución 
aula, medido a través de las rúbricas elaboradas para este fin. 

....~UQ nOS abre varias vías de discusión, destacando en este apartado las que, desde nuestro punto 

gnificati vidad . •¡u" planleamos es, la validez de las rúbricas para el registro del nivel de competencia que 
eStUdio. Consideramos adecuado la utilización de las rúbricas, observando que nos ofrece 

~~ de: expertos sobre el nivel de desarrollo de una habilidad compleja de detectar, al valorar 
IIlUestra una habilIdad profesIOnal que realmente se constata en el desarrollo profesional, no 
rUbrica se observa el cambio producido antes y después. Este aspecto nos abre un nuevo punto 

• b necesidad de contar con otros indicadores de transferencia de la habilidad. ¿Hasta qué punto 

di: que la formación recibida tendrá impacto sobre el desarrollo docente de los futuros profesores? 
~ púSlc:riormenle al taller, y tras la realización de las prácticas en centros educativos de estos 

ti t= UD grupo de discusión con ocho partJclpantes en el curso. Los resultados, en un principio, apuntan hacia 

... de lo apmKlldO. resaltándose de gran utJhdad el taller para el desarrollo profesional. 
lID relld CtIO h" anteriores, se proyecta la validez de las modalidades de enseñanza, presencial u online, más 

IIJ ....ÓIIdClertI"nados objetivos docentes. Aqui nos planteamos si sólo una metodología online puede llegar a 
111 101 e>I~illntcs como una presencial. Aclaramos que se llevaron a cabo actividades 10 más similares 

....... c:on el miSDlo contenido teórico, discusiones en clase frente a foros online, acti~idades de reflexión en el 

.. tI'cI* • wcu:i en Moodle, etc. Como comprobarnos por los resultados, a ruvel estadlshco, no ofrecerían duda 

.... la _llIud de amt>as modalidades para lograr este objetivo. Sin embargo, a la luz de los resultados totales del 

....uo. obICrW[l\IlS que lB metodología más adecuada se aproximaba a modalidades b-Iearning, donde lo presencial 

kI 0Dlinc tuv\I:nn un peSO similar. ..... u:rmilL1r. c-ornentar que estamoS realizando un segundo taller, intentando mejorar sobre lo aprendido en este 

fIIIDI"'.Eapc:rllmos obtener resultados al finalizar el curso. 
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