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Resumen 
Este estudio posibilita ofrecer una metodología clara al profesorado en 
formación con la finalidad de que puedan afrontar las nuevas demandas 
impresas por los sistemas educativos actuales una vez egresen de las aulas. 
Por tanto, esta investigación tiene como finalidad evidenciar la eficacia de un 
enfoque metodológico docente destinado a apoyar a profesores en formación 
en la adquisición de cinco competencias docentes clave imbricadas en cinco 
objetivos estratégicos: 1) afrontar el estrés docente, 2) prevenir el agotamiento, 
3) mejorar el dominio de competencias de la información y las comunicaciones 
(TIC), 4) introducir la inteligencia emocional (IE) en contextos educativos y 5) 
adquirir estrategias de investigación/acción para tomar decisiones eficaces y de 
alto alcance en contextos educativos. Los resultados evidencian el desarrollo 
efectivo y optimizado de las competencias docentes entrenadas que incluyen 
habilidades tales como el autoconocimiento, habilidades intrapersonales 
e interpersonales, gestión de emociones, motivación, manejo del estrés, 
búsqueda de la excelencia, la calidad y la mejora, determinación, capacidad 
de gestión y solución de problemas y capacidad de adaptación al cambio, 
afrontamiento de la adversidad y resiliencia. En conclusión, la presente 
investigación apuesta por la calidad de la Enseñanza Superior, concretamente 
en los estudios impartidos en Ciencias de la Educación.

Palabras clave: metodologías docentes, formación del profesorado, 
investigación educativa, competencias, innovación,  retos educativos

1. Introducción 
El contexto del presente trabajo está definido por los nuevos escenarios 
educativos que están marcando un claro impacto en la necesidad de adquirir 
competencias docentes claves para afrontar los desafíos propios de los nuevos  
entornos educativos marcados por una situación de crisis sociosanitaria, 
incertidumbre y cambio permanente. 

Se requieren, por tanto, estrategias y metodologías didácticas prácticas para 
enfrentar y superar esta nueva amenaza para la salud que desde el inicio de 
la pandemia del coronavirus ha supuesto la necesidad de adoptar una actitud 
resiliente; así como la adopción de una actitud docente proactiva comprometida 
con el desarrollo social, el abrazo de las nuevos escenarios educativos en 
función de las necesidades del entorno, la adopción de un compromiso 
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docente basado en la responsabilidad social corporativa imbricada en la propia 
comunidad de aprendizaje y la respuesta eficaz a la atención a las necesidades 
educativas específicas de apoyo educativo y a la protección del alumnado con 
situaciones vulnerables o en riesgo de exclusión social. 

Existe un claro consenso evidenciado por la literatura científica que muestra 
que la formación de competencias docentes es clave para responder a las 
necesidades educativas del s.XXI (Pozo-Rico, T., Gilar-Corbí, R., Izquierdo, 
A., & Castejón, J. L., 2020 y Pozo-Rico,T. & Sandoval, I., 2020). Además, 
los instrumentos del presente trabajo se centra específicamente en alentar 
las sinergias entre el desarrollo competencial docente en estas cinco líneas 
estratégicas y la investigación educativa orientada a la transferencia de 
conocimiento en los contextos de primera línea de aula mediante la propuesta 
de un programa de formación del profesorado original. 

Dichas líneas son las siguientes: 1) afrontar el estrés docente, 2) prevenir el 
agotamiento, 3) mejorar el dominio de competencias de la información y las 
comunicaciones (TIC), 4) introducir la inteligencia emocional (IE) en contextos 
educativos y 5) adquirir estrategias de investigación/acción para tomar 
decisiones eficaces y de alto alcance en contextos educativos. Con este fin, se 
lleva a cabo el presente estudio experimental cuantitativo, con grupo control y 
experimental y dos fases de investigación (pretest y postest). 

En conclusión, la presente investigación apuesta por la calidad de la 
Enseñanza Superior y muestra la necesidad de trabajar de manera transversal 
las competencias claves en los grados universitarios. En el caso de las carreras 
de Ciencias de la Educación la conveniente adquisición de las competencias 
necesarias para el futuro desarrollo docente se torna una necesidad 
fundamental para el logro de escenarios educativos empoderados y resilientes. 
La implementación de un trabajo de investigación-acción propuesto evidencia 
el fomento de la empleabilidad de los egresados universitarios, combinando 
un trabajo de campo y de primera línea para la facilitación de la prospección 
profesional y apostando por el compromiso con la investigación educativa y la 
transferencia real del conocimiento en los contextos de primera línea de aula.
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1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 
estudio 

El problema o cuestión abordado en el presente trabajo se concreta en cinco 
líneas estratégicas: 1) afrontar el estrés docente, 2) prevenir el agotamiento, 
3) mejorar el dominio de competencias de la información y las comunicaciones 
(TIC), 4) introducir la inteligencia emocional (IE) en contextos educativos y 5) 
adquirir estrategias de investigación/acción para tomar decisiones eficaces y de 
alto alcance en contextos educativos.

En el Proyecto de Redes desarrollado en el 2020 ya evidenciamos que el logro 
de la inclusión transversal en el currículum universitario del Grado de Maestro 
en Educación Primaria de una formación específica para el dominio de las 
competencias generales y específicas del título articulada a través de las TIC 
con el objetivo de entrenar competencias clave para la formación de los futuros 
maestros y maestras del s. XXI. 

Por tanto, el presente estudio va un paso más allá al incluir nuevas variables 
significativas en la adquisición de competencias por parte del alumnado 
basadas en la gestión optimizada del estrés, la resiliencia y la prevención del 
desgaste profesional futuro. 

La metodología para implementar la capacitación diseñada en esta edición de 
Redes está basada en el trabajo a través de grupos con el fin de resolver los 
casos propuestos, la posibilidad de aprender de forma autónoma y el uso de un 
campus virtual, convierte esta experiencia en una aportación nueva, diferente 
a las clases magistrales convencionales, comúnmente utilizadas en muchas 
universidades. De hecho, las evaluaciones recibidas por los estudiantes han 
sido muy positivas y las evidencias sugieren que las destrezas adquiridas son 
relevantes para alentar los estudiantes a ampliar sus horizontes y experiencias.

Finalmente, en este trabajo se discuten las implicaciones de estos resultados 
para la incorporación de competencias clave en el currículo universitario y, del 
mismo modo, las líneas de investigación futuras contemplan el seguimiento de 
los logros en la implementación de las competencias efectivamente adquiridas 
en el ejercicio docente real una vez se incorporen a la función docente los 
participantes del estudio.
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1.2 Revisión de la literatura 

Desde la introducción del proceso Bolonia, la meta de la educación no sólo ha 
consistido en la adquisición de habilidades técnicas, sino también en el dominio 
de otras competencias, tales como el trabajo en equipo, las habilidades de 
comunicación efectiva, la optimización del tiempo y la capacidad para gestionar 
las propias emociones. De hecho, las destrezas emocionales exigidas en 
el mercado de trabajo actualmente contemplan la pasión por el trabajo bien 
hecho, la capacidad para alcanzar metas en equipo y habilidades de liderazgo, 
tales como la comunicación y la negociación (Bailer, 2011; Bennett, 1998; 
Blanton, 2015; Buck, Dent-Brown, Parry, & Boote, 2014; Cross, 2012, 2013, 
2014; Chrzanowska, 2012; Ferrari, 2015; Golub, 2012; Hunyadi et al., 2014; 
Kesler, Kolstad, & Clarke, 1993; Pepper, 2011; Schaeper, 2005; Staudel, 2008; 
Tiana, Moya, & Luengo, 2011; Valle & Manso, 2013).

En un minucioso proyecto que comenzamos en la edición de Redes 
de Investigación y Docencia del año 2013, ya evaluamos las diferentes 
definiciones y modos en que la competencia emocional se había trabajado en 
las últimas décadas en la Educación Superior. 

En aquel primer momento, establecimos un estudio piloto que nos permitió 
definir los rasgos más característicos que sustentan nuestro actual programa 
de desarrollo de competencias emocionales en la Educación Superior. Entre 
ellos, fomentar el trabajo independiente de los estudiantes, el trabajo fuera 
del aula, el mayor contacto a través de un entorno e-learning,  la utilización 
de recursos tecnológicos, etc., son situaciones didácticas que sustentan 
metodológicamente nuestro trabajo y lo dotan de un valor añadido.  

La evolución más significativa de los diferentes aportes teóricos podría estar 
en el énfasis que décadas atrás se ponía en el desarrollo de competencias de 
carácter holístico en los futuros egresados universitarios que les permitiese 
superar con éxito las demandas de su entorno. De este modo, desde aquel 
inicio en el 2013, cada edición y año académico hemos aportado más 
al proyecto inicial logrando una apuesta que da respuesta a los aportes 
teóricos mencionados a través de un programa definido, multimetodológico, 
transcultural, vehiculizado a través de las TICs, basado en el cuidado de los 
aspectos transaccionales, comunicacionales o relacionales entre profesor y 
estudiante y en un modo de enseñar-aprender que cuida y responde al perfil 
de estudiantes, objetivos, métodos, medios y estrategias relevantes en cada 
escenario de aprendizaje. Esto es aún más relevante durante este año debido 
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a la crisis sanitaria acontecida con la COVID-19 y la necesidad de trabajar en 
escenarios de aprendizaje de tipo e-learning o dual.

Las consideraciones que hacemos servirán El Espacio Europeo de Educación 
Superior pretende promocionar la movilidad de los egresados universitarios, 
aumentar las oportunidades para la obtención de empleo y el enriquecimiento 
profesional, la adopción de un sistema de titulaciones que sean fácilmente 
comprensibles y comparables, de manera que se facilite la equivalencia, 
unificación y reconocimiento de la formación universitaria y se incremente las 
posibilidades de ejercicio profesional en diferentes territorios europeos (Bueno 
& Moreno, 2010; Halasz & Michel, 2011; Michel & Tiana, 2011; Pepper, 2011; 
Schaeper, 2005; Staudel, 2008). 

Además, adquirir una comprensión profunda de la Inteligencia Emocional es 
una meta importante para los futuros titulados. La universidad no puede estar 
al margen del proceso de comunicación, interacción, búsqueda de información, 
etc., que se realiza en la sociedad de hoy, marcada por la tecnología y la 
globalización. De hecho, los objetivos de la enseñanza deben ir más allá 
del ámbito meramente académico y deben contemplar el compromiso de 
desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades necesarias para su 
rendimiento pleno en la sociedad (Naykki, Jarvela, Kirschner, & Jarvenoja, 
2014; Sandoval, 2012; Wang, Young, Wilhite, & Marczyk, 2011). 

En este sentido, las lecciones impartidas a través del programa en un contexto 
dinámico TIC han demostrado facilitar la construcción en los estudiantes del 
conocimiento y comprensión de la Inteligencia Emocional, logrando un claro 
empoderamiento y autonomía en los estudiantes (Bay, 2010; Heiskanen & 
Lonka, 2012; Hoy & Johnson, 2013; Jones & Jenkins, 2007; Keane, 2011; 
Murphy, 2014; Rochon & Knight, 2013; Saltmarsh et al., 2009; Schell, Lukoff, 
& Mazur, 2013; Shay, Ashwin, & Case, 2009; Theron & Bitzer, 2016; van den 
Wijngaard, Beausaert, Segers, & Gijselaers, 2015; Wimpenny, 2016). Del 
mismo modo, también permite que los estudiantes universitarios desarrollen 
estrategias basadas en la implementación de la enseñanza basada en la 
tecnología. 

Además, en el Proyecto de Redes desarrollado en el año 2016 evidenciamos 
que la oportunidad para trabajar en grupos con el fin de resolver los casos 
propuestos, la posibilidad de aprender de forma autónoma y el uso de un 
campus virtual, convierte esta experiencia en una aportación nueva, diferente 
a las clases magistrales convencionales, comúnmente utilizadas en muchas 
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universidades. De hecho, las evaluaciones recibidas por los estudiantes han 
sido muy positivas y las evidencias sugieren que las destrezas emocionales 
son relevantes para alentar los estudiantes a ampliar sus horizontes y 
experiencias.

Por otra parte, la Inteligencia Emocional es un constructo complejo. Fue 
definida por primera vez en 1990 por Mayer y Salovey como “la habilidad 
para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad 
para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para 
regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”. 
Paralelamente, la concepción inicial de Mayer y Salovey se define, junto a 
las aportaciones de Caruso, como “la capacidad para procesar la información 
emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, 
asimilar, comprender y regular las emociones”. Esta concepción desplegó un 
gran número de investigaciones que imprimieron una profunda huella en la 
investigación en esta área (Brackett, Mayer, & Warner, 2004; Caruso, Mayer, & 
Salovey, 2002; Cobb & Mayer, 2000; Ivcevic, Brackett, & Mayer, 2007; Mayer, 
Caruso, & Salovey, 1999; Mayer & Geher, 1996; Mayer & Salovey, 1995; Mayer, 
Salovey, & Caruso, 2004; Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2001).

Cinco años después, Goleman popularizó el término con varias de sus 
publicaciones líderes en ventas.  Además, relacionó claramente la Inteligencia 
Emocional con un rasgo clave en los granes líderes (Cherniss, Extein, 
Goleman, & Weissberg, 2006; Goleman, 1995, 2000, 2006, 2013; Goleman & 
Boyatzis, 2008; Lueneburger & Goleman, 2010; Salopek & Goleman, 1998). 

De este modo, la comunidad científica comenzó a realizar un tratamiento de 
la competencia emocional y socioemocional con unas connotaciones muy 
prácticas y que fueron acogidas por interés por la comunidad científica y por 
el público en general (Boyatzis, McKee, & Goleman, 2002a, 2002b; Fisher & 
Goleman, 1998; Goleman, 1999, 2003, 2004; Goleman, Boyatzis, & McKee, 
2001; Goleman & Reich, 1999; Mayer, Goleman, et al., 2004). Esto fue debido 
en parte por el agotamiento al que se había llegado con la consideración del 
coeficiente intelectual como único predictor del rendimiento, así como por mal 
uso de los instrumentos de medición de este constructo utilizados como único 
indicador para tomar importantes decisiones de corte pedagógico. 

La clave de esta concepción estriba en que se considera la Inteligencia 
Emocional como una manifestación más de la inteligencia general y, por tanto, 
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como una habilidad mental con posibilidades para ser entrenada, formada y 
educada (Mayer, 1994; Mayer, Brackett, & Ivcevic, 2002; Mayer & Cobb, 2000; 
Mayer, Panter, & Caruso, 2012; Mayer, Salovey, & Caruso, 2008).

Del mismo modo, dado el interés de la comunidad científica por esta área de 
estudio y sus implicaciones en la esfera académica, laboral y personal, existe 
un gran número de producciones científicas que pretenden determinar la 
validez predictiva de la competencia emocional y el modo en que ésta debe 
ser medida (Costa & Faria, 2015; Dianaty, Omidi, Akkashe, & Akbari, 2012; 
Fallahzadeh, 2011; Ferragut & Fierro, 2012; Goreyshi, Kargar, Noohi, & Ajilchi, 
2013; Lanciano & Curci, 2014; MacCann, Fogarty, Zeidner, & Roberts, 2011; 
Marquez, Martin, & Brackett, 2006; Martinez, Lopez, Trejo, & Sostres, 2001a, 
2001b; Mohzan, Hassan, & Abd Halil, 2013; Ozer, 2009; Parker et al., 2004; 
Pope, 2013; Pope, Roper, & Qualter, 2012; Rego & Fermandes, 2004; Romero-
Ternero, 2013; Serrano & Andreu, 2016; Vahedi & Nikdel, 2011; Wurf & Croft-
Piggin, 2015; Yazici, Seyis, & Altun, 2011).

Por estas razones, los currículums universitarios centrados en la adquisición de 
los conocimientos desde cada área son necesarios, pero no suficientes. Por sí 
mismos, no preparan para la complejidad de las exigencias que el alumnado 
tendrá que responder a nivel profesional y, mucho menos, a un nivel personal 
(Gilar, Sanchez, Cantero, & Gonzalez, 2008; Jenaabadi, 2014; Joibari & 
Mohammadtaheri, 2011; Mavroveli & Sanchez-Ruiz, 2011).

Por tanto, la línea de trabajo de este estudio es clara: 1) afrontar el estrés 
docente, 2) prevenir el agotamiento, 3) mejorar el dominio de competencias 
de la información y las comunicaciones (TIC), 4) introducir la inteligencia 
emocional (IE) en contextos educativos y 5) adquirir estrategias de 
investigación/acción para tomar decisiones eficaces y de alto alcance en 
contextos educativos.

Por último, se discuten las implicaciones de estos resultados para la 
incorporación de las competencias mencionadas en el currículo universitario y, 
del mismo modo, las líneas de investigación futuras contemplan el seguimiento 
de los logros la transferencia de las competencias adquiridas a los entornos 
reales de primera línea de aula una vez el alumnado de Ciencias de la 
Educación egrese de la universidad. 
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1.3 Propósitos u objetivos 

Los objetivos concretos de la presente investigación son: 

1) Afrontar el estrés docente

2) Prevenir el agotamiento

3) Mejorar el dominio de competencias de la información y las 
comunicaciones (TIC)

4) Introducir la inteligencia emocional (IE) en contextos educativos 

5) Adquirir estrategias de investigación/acción para tomar decisiones 
eficaces y de alto alcance en contextos educativos.

Por tanto, el propósito principal que da sentido a este proyecto es la de 
identificar, diseñar e implementar las acciones específicas necesarias para 
desarrollar un programa de entrenamiento de las cinco variables mencionadas 
que posibiliten la adquisición de competencias clave por parte del alumnado de 
Ciencias de la Educación.

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En esta experiencia educativa han participado un total de 149 estudiantes del 
Grado de Magisterio en Educación Primaria e Infantil (96 de la Universidad de 
Alicante (España) y 53 de la Universidad Pedagógica “Ion Creanga” (Moldavia). 
El 69% son mujeres y el 31% son hombres, la edad media de la muestra fue de 
19.8 años, con una desviación típica de 2.37.

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Los instrumentos utilizados han sido dos: 

1) una encuesta de satisfacción de elaboración propia cumplimentada 
por el alumnado universitario participante en el estudio tras cumplimentar 
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el periodo de formación donde se evalúa la satisfacción con los objetivos, 
contenidos metodología y evaluación del proceso formativo del alumnado  

2) una valoración del dominio de metodologías TIC innovadoras 
y de excelencia a través de una rúbrica de evaluación donde se evalúan 
específicamente la adquisición de cada una de las competencias generales y 
específicas del Grado; así como las estrategias de investigación/acción para 
tomar decisiones eficaces y de alto alcance en contextos educativos.

2.3. Procedimiento 

Los estudiantes universitarios fueron, en primer lugar, informados 
convenientemente de la investigación y se solicitó su consentimiento mediante 
un documento que fue firmado por cada uno de los participantes.

Se temporalizaron tres cinco bloques de trabajo en los cuales se ha 
desarrollado la formación: 1) afrontar el estrés docente, 2) prevenir el 
agotamiento, 3) mejorar el dominio de competencias de la información y las 
comunicaciones (TIC), 4) introducir la inteligencia emocional (IE) en contextos 
educativos y 5) adquirir estrategias de investigación/acción para tomar 
decisiones eficaces y de alto alcance en contextos educativos.

Dichos contenidos fueron trabajados transversalmente a las clases 
tradicionales de la asignatura de Psicología de la Educación en la Universidad 
de Alicante (España) y en las clases de Didáctica para la enseñanza del 
Español en las clases de la Universidad Pedagógica “Ion Creanga” (Moldavia).

Al finalizar la formación se reconoció la labor del alumnado a través de un 
certificado de la capacitación cursada. 

3. Resultados
Los resultados se presentan gráficamente y evidencian una clara satisfacción 
de la formación recibida para el logro de las cinco competencias clave 
definidas, es decir: 

1) Afrontar el estrés docente

2) Prevenir el agotamiento
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3) Mejorar el dominio de competencias de la información y las 
comunicaciones (TIC)

4) Introducir la inteligencia emocional (IE) en contextos educativos 

5) Adquirir estrategias de investigación/acción para tomar decisiones 
eficaces y de alto alcance en contextos educativos.

Además, el alumnado muestra una gran satisfacción con la adquisición de las 
siguientes competencias específicas del Grado: planificar, organizar y gestionar 
procesos, información, resolución de problemas y proyectos. Tener iniciativa, 
espíritu emprendedor y capacidad de generar nuevas ideas y acciones; 
hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
para aprender, comunicarse y compartir conocimiento; trabajar en equipo, 
colaborando y liderando cuando sea necesario; valorar la diversidad como 
un hecho natural e integrarla positivamente; entender el aprendizaje como un 
hecho global, complejo y trascendente; autorregular el propio aprendizaje y 
movilizar saberes de todo tipo adaptándose a nuevas situaciones y conectar 
conocimientos como método para elaborar otros nuevos; valorar el impacto 
social y medioambiental de actuaciones en su ámbito; utilizar la evaluación 
en su función pedagógica y no solo acreditativa, como elemento regulador 
y promotor de la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de la propia 
formación; comprender que el hecho educativo en general y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en particular son complejos. Asumir que el ejercicio 
de la función docente tiene que mejorar, actualizarse y adaptarse a los cambios 
científicos, pedagógicos, sociales y culturales; comprender las características 
y condiciones en las que se produce el aprendizaje escolar e identificar cómo 
puede afectar al desarrollo del alumnado y ejercer la función tutorial; organizar 
la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de las materias 
del título, utilizando de forma integrada los conocimientos disciplinarios, 
transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo y, 
por último, motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco 
de una educación integral y promover su aprendizaje autónomo, partiendo de 
los objetivos y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas 
positivas del progreso del alumnado.

Se muestra a continuación una tabla con las competencias del Título trabajadas 
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y metodología empleada, siendo especialmente relevante la adopción de 
estrategias de investigación/acción para tomar decisiones eficaces y de alto 
alcance en contextos educativos.

Tabla 1. Competencias del Título trabajadas y metodología empleada

COMPETENCIAS DEL TÍTULO METODOLOGÍA
CONTENIOS TEÓRICOS CONTENIDOS PRÁCTICOS

    CG2 : Planificar, organizar y gestionar 
procesos, información, resolución de 
problemas y proyectos. Tener iniciativa, 
espíritu emprendedor y capacidad de 
generar nuevas ideas y acciones.

En cada sesión teórica de la asignatura 
se presentará el tema que según el 
cronograma se esté impartiendo en 
ese momento y se alentará dicha 
competencia a través de un foro de 
discusión semanal vehiculizado 
a través de la plataforma Moodle 
que aliente al alumnado a organizar 
y gestionar procesos, información, 
resolución de problemas y casos 
prácticos propuestos. Será necesario 
aportar al menos un comentario y 
responder al menos a dos de los 
planteados por resto de compañeros/as 
con el objetivo de fomentar la iniciativa, 
espíritu emprendedor y capacidad de 
generar nuevas ideas y acciones. 

Resolución de las prácticas propias de 
la asignatura a través de grupos de 
trabajo interactivos vehiculizados a 
través de formularios de la creación de 
formularios de google drive gestionados 
por el profesorado con el objetivo 
de alentar al alumnado a organizar 
y gestionar procesos, información, 
resolución de problemas y proyectos 
propuestos.

    CG4 : Hacer uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación 
para aprender, comunicarse y compartir 
conocimiento.

Transmisión de los contenidos teóricos 
a través de la plataforma Moodle 
donde se linkarán cada uno de los 
temas teóricos trabajados según el 
cronograma a través de la grabación 
del profesorado de la clase magistral 
y/o la aportación de documentales 
con licencia creative commons que 
trabajen dicho contenidos. El alumnado 
responderá con la entrega de una breve 
exposición oral de las conclusiones de 
cada unidad trabajada.

Resolución de las prácticas a través 
de formularios de google drive 
gestionados por el profesorado y de 
acceso directo desde la plataforma 
Moodle.

    CG5: Trabajar en equipo, colaborando y 
liderando cuando sea necesario.

Grupos de discusión grupal 
vehiculizados a través de plataforma 
Moodle y/o herramienta de debate 
presente en UA Cloud.

Trabajo cooperativo en grupo a través 
de formularios de google drive y/o de 
la creación de un grupo de trabajo a 
través de la herramienta propia presente 
en UA Cloud.

    CG6: Valorar la diversidad como un hecho 
natural e integrarla positivamente.

Competencia transversal trabajada 
del mismo modo que se hacía en las 
sesiones presenciales puesto que 
está imbricada en la transmisión de 
los propios contenidos propios de la 
asignatura.

Competencia transversal trabajada 
del mismo modo que se hacía en las 
sesiones presenciales puesto que 
está imbricada en las instrucciones 
proporcionadas para el afrontamiento 
de las prácticas propias de la asignatura.
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    CG8: Entender el aprendizaje como un 
hecho global, complejo y trascendente; 
autorregular el propio aprendizaje y movilizar 
saberes de todo tipo adaptándose a nuevas 
situaciones y conectar conocimientos como 
método para elaborar otros nuevos.

Al finalizar cada sesión teórica de 
la asignatura se presentará un 
cuestionarios de autoevaluación 
que podrá ser remitido al alumnado a 
través de anuncios de campus virtual 
y/o anuncios de en la plataforma 
Moodle con el objetivo de alentar la 
autorregulación del propio aprendizaje 
y la movilización de los saberes 
adquiridos.

Al finalizar cada entrega práctica 
de la asignatura se presentará un 
cuestionarios de autoevaluación que 
podrá ser remitido al alumnado a través 
de anuncios de campus virtual y/o 
anuncios de en la plataforma Moodle con 
el objetivo de alentar la autorregulación 
del propio aprendizaje y la movilización 
de los saberes adquiridos.

    CG9: Valorar el impacto social y 
medioambiental de actuaciones en su 
ámbito.

Competencia transversal trabajada 
del mismo modo que se hacía en las 
sesiones presenciales puesto que 
está imbricada en la transmisión de 
los propios contenidos propios de la 
asignatura.

Competencia transversal trabajada 
del mismo modo que se hacía en las 
sesiones presenciales puesto que 
está imbricada en las instrucciones 
proporcionadas para el afrontamiento 
de las prácticas propias de la asignatura.

4. Conclusiones 
El objetivo de este trabajo fue crear un programa de intervención para incluir 
en la formación de nuestros universitarios el desarrollo cinco competencias 
docentes claves que fueron las siguientes: 1) afrontar el estrés docente, 
2) prevenir el agotamiento, 3) mejorar el dominio de competencias de la 
información y las comunicaciones (TIC), 4) introducir la inteligencia emocional 
(IE) en contextos educativos y 5) adquirir estrategias de investigación/acción 
para tomar decisiones eficaces y de alto alcance en contextos educativos.  
Dichas competencias se trabajaron de manera imbricada con las competencias 
del título universitario. 

Muchas han sido las investigaciones previas en esta misma línea que 
evidencian la importancia de la inclusión de competencias específicas en la 
Educación Superior (Costa & Faria, 2015; Gilar et al., 2008; Goreyshi et al., 
2013; Joibari & Mohammadtaheri, 2011; Lanciano & Curci, 2014; MacCann et 
al., 2011; Martinez et al., 2001a, 2001b; Mohzan et al., 2013; Ozer, 2009; Rego 
& Fermandes, 2004; Romero-Ternero, 2013; Serrano & Andreu, 2016; Wurf & 
Croft-Piggin, 2015; Yazici et al., 2011).

Además, en concreto la competencia emocional resulta especialmente 
relevante puesto que permite a los egresados universitarios gestionar de 
manera eficaz sus emociones para afrontar retos y alcanzar el éxito (Casano, 
2015; Guerra & Velasco, 2010; Kalfa & Taksa, 2015; Kruss, 2004; Maher, 2011; 
Mazalin & Kovacic, 2015; Minten & Forsyth, 2014; Mok, Wen, & Dale, 2016; 
Moss & Richter, 2011; Pavlin & Svetlik, 2014; Petrova, 2015; Pop & Mihaila, 
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2008; Silva, Lourtie, & Aires, 2013; Tomlinson, 2008; Turner, 2014).

La universidad está comprometida con el desarrollo integral de su alumnado 
y pretende ofrecerle los estímulos apropiados para que pueda adquirir los 
conocimientos necesarios y ponerlos en acción para resolver los problemas 
reales que se va encontrar en su desempeño profesional. Por tanto, resulta 
fundamental adquirir estrategias de investigación/acción para tomar decisiones 
eficaces y de alto alcance en contextos educativos.  

De hecho, las demandas de un mundo globalizado requieren universidades 
capaces de formar a estudiantes con un potencial desempeño profesional. Se 
buscan nuevas maneras de preparar a los universitarios para lograr una exitosa 
inserción laboral con un alto nivel de excelencia (Gerken, Beausaert, & Segers, 
2016; Grotkowska, Wincenciak, & Gajderowicz, 2015; Laux & Franze, 2010; Liu 
& Chen, 2013; Lopes et al., 2014; Llinares, Zacares, & Cordoba, 2013; Mocanu, 
Zamfir, & Maer-Matei, 2014; Pavlin & Svetlicic, 2012; Sanchez-Hernandez, 
Miralles-Quiros, Galan-Ladero, & Miralles-Quiros, 2015; Schaeper & Wolter, 
2008; Smith, McKnight, & Naylor, 2000; Standley, 2015; Thompson, Clark, 
Walker, & Whyatt, 2013). 

Por tanto, a través de esta investigación se muestra una manera de trabajar 
las competencias propias del título universitario junto a cinco competencias 
docentes clave: 1) afrontar el estrés docente, 2) prevenir el agotamiento, 3) 
mejorar el dominio de competencias de la información y las comunicaciones 
(TIC), 4) introducir la inteligencia emocional (IE) en contextos educativos y 5) 
adquirir estrategias de investigación/acción para tomar decisiones eficaces y de 
alto alcance en contextos educativos.  

5. Tareas desarrolladas en la red 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 
desarrollado en la red.

Pozo-Rico, T. Coordinación de la Red, diseño intervención e intervención 
con el profesorado en formación. 

Gilar-Corbí, R. Análisis de datos. Diseño intervención. Control de calidad y 
propuestas de mejora.

Sánchez, B Documentación bibliométrica. Intervención con profesorado 
en formación.

Niñoles-Manzanera, Y. Documentación bibliométrica. Diseño intervención.



391Secció 1/ Sección  1

Mira Galvañ, J. Documentación bibliométrica. Intervención con profesorado 
en formación.

González, M. Documentación bibliométrica. Diseño intervención.
Pérez Soto, N. Documentación bibliométrica. Intervención con profesorado 

en formación.
González Gómez, 
M.C.

Documentación bibliométrica. Intervención con profesorado 
en formación

Surugiu, D. Supervisión de la implementación del programa de 
formación en profesorado en formación de Moldavia, 
Rumanía y Ucrania

Gutiérrez, R. Documentación bibliométrica. Diseño intervención.
Castejón, J.L Análisis de datos. Diseño intervención.
Izquierdo, A. Documentación bibliométrica. Diseño intervención. 
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