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RESUMEN 

Desde el marco constructivista del aprendizaje, basado en 
métodos activos para el desarrollo de competencias, se 
presenta una práctica docente efectuada en un espacio 
natural con maestros en formación, desde las áreas de las 
Didácticas de Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y 
Educación Física. El objetivo es cuantificar y analizar el 
nivel de logro de competencias adquiridas y la valoración 
didáctica y logística de los participantes. Se recurre a un 
cuestionario de evaluación y valoración y a una adaptación 
de la técnica del tendero de los deseos. Los datos, 
siguiendo una metodología mixta, se analizan 
cualitativamente y con estadística descriptiva e inferencial, 
para obtener frecuencias y averiguar si hay diferencias 
significativas con las calificaciones de clase. Destaca un 
elevado aprendizaje vivencial, que ha facilitado un 
aprendizaje trasversal también considerable pero un 
aprendizaje específico variable según el área de 
conocimiento, interpretado como resultado de una 
distinta percepción entre la teoría de clase y la realidad 
del medio. Así, el desarrollo de competencias ha sido más 
evidente en Ciencias Sociales (78% del máximo evaluado y 
sin diferencias significativas con las calificaciones medias 
de clase), frente a, en el otro extremo, las competencias 
propias de Educación Física, de menor adquisición 
significativa que los valores de calificación de clase. Se 
concluye que las salidas requieren cierta asiduidad para el 
desarrollo de competencias percibidas como ajenas al 
medio, especialmente desde un punto de vista 
interdisciplinar.  

PALABRAS CLAVE:  salida didáctica; práctica docente; 
competencias; Ciencias Sociales; Ciencias Experimentales; 
Educación Física. 
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Didactic fieldtrip to a natural area for the development of 
interdisciplinary competencies of teachers in training 

ABSTRACT 

This paper presents a teaching practice carried out in a natural area with teachers in 
training, from the areas of Didactics of Social Sciences, Experimental Sciences and Physical 
Education. The constructivist framework of learning, based on active methods for the 
development of competencies is followed. The objective is to quantify and analyze the level of 
achievement of acquired competencies and the didactic and logistical assessment of the 
participants. An evaluation and assessment questionnaire and an adaptation of the technique of 
the shopkeeper of wishes are used. Data, following a mixed methodology, are qualitatively 
analyzed and descriptive and inferential statistically processed to obtain frequencies and find 
out if there are significant differences with class qualifications. A high experiential learning 
stands out, which has facilitated a considerable transversal learning but a variable specific 
learning according to the area of knowledge. This is interpretated as a result of a different 
perception between the classroom theory and the reality of the environment. The development 
of competencies has been more evident in Social Sciences (78% of the maximum evaluated and 
without significant differences with the average class qualifications). In the other side, the 
competencies of Physical Education have been developed with less significant values than class 
qualifications. It is concluded that fieldtrips require a certain assiduity for the development of 
competencies perceived as alien to the environment, especially from an interdisciplinary point 
of view. 

KEYWORDS: fieldtrip; teaching practice; competences; Social Sciences; Experimental 
Sciences; Physical Education. 

Introducción 

Las salidas didácticas en el aprendizaje competencial 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se diseñan 
titulaciones basadas en la adquisición de competencias. Adquirirlas supone lograr los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias para adaptarse y dar respuesta 
a toda situación que lo requiera, independientemente del contexto (Amor y Serrano-
Rodrı́guez, 2019). Se debe garantizar una formación en la que se integren todas las 
competencias (genéricas, especı́ficas y transversales) para alcanzar el desarrollo 
integral y posibilitar la inserción laboral de los titulados (Asún et al., 2013). 

Esto ha supuesto un cambio de paradigma hacia metodologías activas en el que el 
alumnado se convierte en protagonista para la adquisición de las competencias 
profesionales (López Facal, 2013; López-Pastor, 2011; Mogensen y Schnak, 2010). 
Los procesos de innovación marcan el camino para posibilitar este cambio desde la 
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calidad docente (Cano et al., 2018; Souto González, 2011), a través de buenas 
prácticas competenciales (Gabarda, 2015). 

Se propone un aprendizaje dialógico, en una continua confrontación con los 
demás (Freire, 1990). Sin embargo, en la educación superior aún sigue predominando 
el aprendizaje tradicional de clases magistrales (Rodríguez y Santana, 2015). Para la 
construcción de un aprendizaje basado en la adquisición de competencias es 
fundamental la acción didáctica (Martínez et al., 2012), planificada en buenas 
prácticas. 

Una salida didáctica puede ser un buen ejemplo de buenas prácticas por sus 
posibilidades competenciales, a partir de su definición como una actividad grupal de 
trabajo de campo con fines didácticos que tiene lugar fuera del aula, en un espacio 
geográfico que es fuente de conocimiento y al que accede el alumnado a través de una 
experiencia vivencial de motivación y desarrollo personal (Martínez-Hernández et al., 
2021). 

Según Crespo et al. (2018), las salidas facilitan la comprensión holística del medio, 
favoreciendo la concepción multicausal de procesos y elementos espaciales. Esta 
circunstancia las convierte en una estrategia de probada eficacia en la didáctica de 
distintas disciplinas, como las Ciencias Sociales (Moreno-Vera y Monteagudo 
Fernández, 2019; Prats Cuevas, 2001; Sousa Fernandes et al., 2016) y las Ciencias 
Naturales (Farmer et al., 2007), así como para un aprendizaje interdisciplinar 
(Benejam, 2003). El Manifiesto por el Aprendizaje Fuera del Aula (Council for 
Learning Outside the Classroom, 2006) destaca que cualquier joven debería 
experimentar el mundo que hay más allá del aula, como una parte esencial del 
aprendizaje y del desarrollo personal. El contacto con el medio natural puede 
favorecer la salud mental, emocional y social (Maller, 2009; Stern et al., 2008). Los 
beneficios, como señalan Martínez-Hernández y Yubero (2020), también se han 
demostrado para espacios urbanos e incluso espacios cerrados, como museos y 
similares. 

A pesar de su largo recorrido histórico (Aguilera, 2018), Pedrinaci (2012) señala 
que su número sigue siendo relativamente bajo, lo que produce en el estudiante la 
sensación de novedad. Rebelo et al. (2011) lo atribuyen principalmente a clases 
masificadas y la dedicación y consabida responsabilidad civil que conllevan. Solbes 
(2011) señala que las salidas mejoran la percepción de las asignaturas, que muchos 
estudiantes consideran a priori poco atractivas y desconectadas. Albaladejo y López 
(2020) actualizan estas consideraciones, lamentando que el conocimiento del entorno 
siga haciéndose hacia adentro y no hacia afuera. 

En el ámbito de la formación del profesorado, Costillo et al. (2014) argumentan 
que las salidas didácticas no solo benefician el plano afectivo, sino también el 
cognitivo y las competencias transversales, aumentando la calidad de la educación. 
Por ello, si los futuros profesores las realizan, pueden ver acrecentado su aprendizaje 
del medio natural, social y cultural, y, debido a un efecto cascada, también sus futuros 
alumnos. Peasland et al. (2019) apuntan que la educación superior debe incluir más 
formación en trabajos de campo. Domínguez Almansa y López Facal (2014) 
demuestran sus beneficios didácticos en el desarrollo de competencias de maestros 
en formación y alumnado de educación primaria. 
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Planteamiento y objetivos 

Las salidas fuera del aula se constituyen como una estrategia didáctica de 
reconocida eficacia para el desarrollo de competencias ligadas a múltiples disciplinas, 
aunque las experiencias en este sentido interdisciplinar, fundamentales en el 
aprendizaje por competencias (Zabalza, 2006), no son tan abundantes (Domínguez 
Almansa y López Facal, 2014). Este nuevo paradigma supone una orientación a la 
coordinación entre el profesorado (Arroyo et al., 2020). Surgen así propuestas 
educativas abordadas de forma conjunta entre diversas materias (interdisciplinares), 
con beneficios como la implicación activa de alumnos y docentes, la integración de los 
conocimientos y competencias que comparten las diferentes asignaturas que 
intervengan (Lavega et al., 2013), o capacidades esenciales como colaboración y 
comunicación (Redecker y Punie, 2013). Se trata de beneficios competenciales que 
muchos autores atribuyen a las salidas didácticas (Aguilera, 2018). 

A partir de estas consideraciones, se presenta una propuesta docente basada en 
una salida interdisciplinar a un espacio natural protegido y dirigida a maestros en 
formación. Tomando en consideración el paradigma actual del aprendizaje basado en 
competencias y el marco teórico acerca de las salidas didácticas, así como una 
metodología constructivista activa, de búsqueda de un aprendizaje significativo e 
interdisciplinar (Arroyo et al., 2020), la propuesta persigue desarrollar en el 
alumnado una serie de competencias definidas por las áreas de conocimiento de las 
Didácticas de las Ciencias Sociales, las Ciencias Experimentales y la Educación Física 
(en adelante, CC.SS, CC.EE y EF, respectivamente), las cuales son propiciadas por el 
aprovechamiento del entorno natural en que se desenvuelve la propuesta. El primer 
objetivo de la investigación es cuantificar y analizar el grado de aprendizaje adquirido 
por el alumnado tras la implementación de la propuesta. El segundo objetivo es 
cuantificar y analizar la valoración del alumnado sobre la eficacia didáctica y 
organizativa de la propuesta docente. 

Método 

Área de estudio y participantes 

El espacio natural en el que se ha desarrollado la propuesta docente es el Parque 
Regional de Sierra Espuña, en el interior de la Región de Murcia (sureste de España); 
concretamente en las instalaciones de la Finca Caruana (figura 1). El paisaje es de tipo 
mediterráneo litoral con rasgos de media montaña. Su localización dentro de un 
espacio natural protegido por la legislación autonómica (Decreto 13/95) ayuda a la 
conservación de sus elementos naturales y antrópicos. 
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Figura 1 

Finca Caruana: localización dentro del espacio natural de Sierra Espuña (izquierda) y plano 
de instalaciones (derecha) 

Fuente: www.fincacaruana.es (adaptación) 

Los participantes fueron estudiantes de tercer curso del Grado en Educación 
Primaria de ISEN, una titulación de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Murcia en su centro adscrito de Cartagena (España). En total eran 29 estudiantes (13 
chicos y 16 chicas), de edades comprendidas entre los 19 y los 24 años (M = 21, SD = 
1.3). El 100% conforma la muestra de estudio de esta investigación. 

Diseño metodológico y curricular 

La propuesta docente se presentó en forma de taller formativo complementario, 
de 13.5 horas de duración y equivalente a 0.5 créditos CRAU, dentro de la oferta 
educativa oficial del servicio de Estudios Propios de la Universidad de Murcia, bajo el 
título de “Taller Trabajo didáctico fuera del aula: Proyecto interdisciplinar en la 
naturaleza”. Tuvo una duración de dos días, por lo que hubo pernoctación, en el 
albergue de la Finca. Al alumnado se le proporcionó un Dossier de Actividades con 
toda la información logística y académica. 

Se estableció una estructura en 5 bloques, uno por cada una de las tres áreas de 
conocimiento involucradas, uno de aplicación conjunta y un bloque extra de didáctica 
general sobre dinámicas de grupo. Estos bloques desarrollan contenidos curriculares 
y competencias procedentes de materias vinculadas a las citadas áreas de 
conocimiento en el Grado de Educación Primaria, en relación con el medio natural. 
Los bloques, a su vez, se relacionaron con “Proyectos” (Tabla 1). 

http://www.fincacaruana.es/
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Tabla 1 

Relación curricular de cada Proyecto de la propuesta docente 

Proyecto y descripción Materias* 
(Comp.) Contenidos 

I. Sentidos: Familiarización con el medio 
natural. 

Juegos de presentación y juegos motores en 
el medio natural y en una zona de pistas 
para juegos tradicionales (2 horas). 

EFEPI 
(CM1, 
CM2) 

Juegos y actividades físico-
recreativas en el medio natural. 
Juegos y actividades de 
senderismo. 
Juegos y actividades de 
orientación. 

EFMNEP 
(CA) 

Actividades para dinamizar 
estancias en el medio natural. 

II.- Supervivientes: Indicadores naturales y 
senderos. 

Ruta de media montaña hacia una pinada, 
donde cumplimentar fichas de 
caracterización geomorfológica y 
reconocimiento de biodiversidad (2 horas). 

DCCEE 
(MD02, 
MD06, 
CM7, 
CM8) 

Contenidos de ciencias en el 
currículo oficial de Ed. 
Primaria. 
Actividades de enseñanza de 
las ciencias en Ed. Primaria. 

EyAMNI 
(MD01, 
MD03, 
MD04, 
MD05) 

Los seres vivos y ecosistemas. 
El medio y la sostenibilidad. 
La materia y la energía: 
diversidad, cambios y 
propiedades. 

III.- Rastreator: Juego de orientación, rastreo 
y pistas, identificando e interpretando un 

MTN. 
Localización de pistas: palabras que debían 
ser ordenadas para responder en qué edad 
geológica tuvo lugar la orogenia que 
levantó topográficamente Sierra Espuña 
(1.5 horas). 

CCSSD 
(CM7) 

Desarrollo del currículo de 
CC.SS. 

ETDCCSS 
(MD09) 

La dimensión espacial: 
representación, orientación, 
escala y simbología. 
El espacio vivido: la relación 
hombre-medio. 

MDECCSS 
(CM5) 

Estrategias de enseñanza: 
indagación mediante salidas y 
trabajos de campo. 

ATCCSS 
(CE2) 

Juegos de simulación: somos 
geógrafos. 

IV.- Exploradores: Organización de 
actividades en el medio natural. 

Organización (2 horas) y puesta en práctica 
(4 horas) de actividades en el medio 
natural dirigidas a estudiantes de 
Educación Primaria, siguiendo una ficha 
didáctica e inspirándose en lo aprendido en 
los proyectos anteriores. 

Aplicación práctica integral de los 
contenidos de EF, CC.EE y CC.SS  

(CB1, CB2, CB3, CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, 
CGT6, CGT7, CET1, CET2, CET4, CET5a, 
CET6c, CET7a, CET9, CET10a, CET10b, 

CET12a). 

V.- La luna: Juegos grupales nocturnos. 
Juegos nocturnos y dinámicas de grupo de 
interacción con el medio natural (2 horas). 

Dinámicas de grupo 
(CGT3, CET5a). 
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*Nota. Códigos de las materias y cursos en que se imparten: DCCEE- Didáctica de las CC.EE (2º); EyAMNI – 
Enseñanza y Aprendizaje del Medio Natural I (2º); CCSSD – CC.SS y su Didáctica (2º); ETDCCSS – Espacio 
y Tiempo en la Didáctica de las CC.SS (2º); EyAMNII - Enseñanza y Aprendizaje del Medio Natural II (3º); 
EFEPI – EF en Educación Primaria I (3º); MDECCSS – Metodología didáctica para la enseñanza de las 
CC.SS (3º); ATCCSS – El Aprendizaje en el Taller de las CC.SS (4º); TN – Talleres de Naturaleza (4º); 
EFMNEP – EF en el Medio Natural en Educación Primaria (4º). 
Fuente y desarrollo de los contenidos y competencias (“Comp.”): guías docentes de las materias 
correspondientes del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Murcia ofertado por ISEN: 
https://www.um.es/web/isen/contenido/estudios/grados/edu-primaria/2018-19 

Instrumentos y métodos de evaluación 

Para cuantificar el grado de aprendizaje adquirido por el alumnado y su 
valoración sobre la eficacia didáctica y organizativa de la propuesta docente, se 
recurrió, en primer lugar, a un cuestionario de evaluación. Su diseño, basado en una 
evaluación competencial (Luna y Reyes, 2015), está estructurado en 4 bloques (tabla 
2). 

Tabla 2 

Preguntas del cuestionario en relación con las competencias evaluadas y los bloques 
estructurales de la prueba 

Bloque Código de pregunta Código de competencia (materia)* 
1) Identificación anonimizada 0 – 

2) Aspectos formativos
(evaluación) 

Preguntas de respuesta breve 
sobre la didáctica de cada 
área (CC.SS: 1-4; CC.EE: 5-11; 
EF: 12-15). Se relacionan con 
las tareas abordadas y con los 
contenidos curriculares y las 
competencias de las materias. 
Se asume que haber 
alcanzado el conocimiento 
máximo de los contenidos de 
un área significa haber 
desarrollado al 100% sus 
competencias propias y, por 
tanto, haber adquirido el 
grado máximo de aprendizaje 
posible. 

1 CM7 (CCSSD) 
2 MD09 (ETDCCSS) 
3 CM5 (MDECCSS) 
4 CE2 (ATCCSS) 
5 MD01 (EyAMNI) 
6 MD03 (EyAMNI) 

7a MD04 (EyAMNI) 
7b MD04 (EyAMNI) 
8 MD05 (EyAMNI) 

9a MD02, MD06 (DCCEE) 
9b MD02, MD06 (DCCEE) 
10 CM7 (DCCEE) 

11a CM8 (DCCEE) 
11b CM8 (DCCEE) 
12a CM1 (EFEPI) 
12b CM1 (EFEPI) 
13 CM2 (EFEPI) 

14a CA (EFMNEP) 
14b CA (EFMNEP) 

3) Aspectos formativos 15 CGT1, CET1 

https://www.um.es/web/isen/contenido/estudios/grados/edu-primaria/2018-19
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(percepción) 
Preguntas de escala Likert 
(rango de 1 a 4), más una de 
respuesta abierta, sobre la 
percepción de aprendizajes 
adquiridos relacionados con 
competencias básicas de la 
etapa universitaria y 
competencias generales y 
transversales del Grado en 
Educación Primaria. 

16 CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CGT6, 
CGT7, CET2, CET4 

17 CGT5, CGT7, CET5a 

18 CGT1, CGT2, CGT6, CGT7, CET6c, 
CET12a 

19 CGT1, CGT2, CGT3, CGT5, CET7a, 
CET10b 

20 CGT1, CGT2, CGT5, CGT7, CET9 
21 CGT1, CGT6, CET10a 
22 CB1 
23 CB2 
24 CB3 

4) Aspectos organizativos
Preguntas de escala Likert 
(rango de 1 a 4) sobre la 
valoración de la logística. 

25 – 38 – 

*Nota. Ver Tabla1 para la codificación. 

Este cuestionario de evaluación fue validado en un proceso de revisión de 
expertos, procedentes de los ámbitos de las Didácticas de las CC.SS, CC.EE y EF, que 
puntuaron en una escala Likert de 1 a 4 de menor a mayor adecuación y relevancia 
cada uno de los ítems de la prueba, aportando observaciones y sugerencias. El 
resultado fue muy positivo, con un nivel de adecuación medio total de 3.87 sobre 4 
(SD = .19) y, de relevancia, de 3.99 sobre 4 (SD = .01). Los expertos sugirieron algunos 
matices en la redacción de ciertos ítems para lograr una mayor simplificación y 
comprensión de la prueba. Para asegurar la validez estadística de esta valoración 
conjunta inter-jueces por bloques se aplicó el coeficiente W de Kendall, que mide el 
nivel de concordancia entre las respuestas de varios sujetos (Spooren et al., 2007), 
resultando en un valor moderado (.572, con valor p < .05).  

En segundo lugar, para extraer más información sobre la valoración del alumnado 
en aspectos formativos y organizativos, se recurrió al análisis del registro de una 
técnica de evaluación semicuantitativa adaptada de la conocida como “técnica del 
tendero de los deseos”, llevada a cabo al final de la propuesta docente. Consiste en 
una evaluación formativa y compartida para recoger información más personalizada 
del proceso educativo (García-Herranz y López-Pastor, 2015) mediante la entrega al 
alumnado de una hoja en blanco en la que se le pide que escriba un “deseo”, el cual 
exprese el momento, actividad, situación, etc., que más o menos le ha gustado a lo 
largo del Taller. Escrito el deseo, el alumnado coge una pinza y lo cuelga en el tendero. 
Cuando todos están tendidos, se dialoga sobre los mismos. Después, el alumnado 
debe poner una pinza en aquellos deseos de otros compañeros con los que esté de 
acuerdo, conociéndose y explicitándose así la autoevaluación efectuada por los 
participantes. 
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Esta técnica posibilitó una evaluación abierta, registrada en una hoja de cálculo 
para cuantificar tipos de impresiones y su nivel de acuerdo por parte del alumnado. 
Tiene un uso mayoritario en la educación infantil, pero se puede utilizar en otras 
etapas desarrollando adaptaciones psicopedagógicas (López-Pastor y Pérez-Pueyo, 
2017). 

Análisis estadísticos 

Por un lado, se establecieron valores de 1 a 4, en función de menor o mayor 
corrección, para las respuestas del bloque 2 del cuestionario de evaluación, 
entendiendo estos valores como el rango de competencia adquirido. Por otro lado, se 
calculó el valor relativo de competencia de cada estudiante, sumando los valores de 
todas sus respuestas, así como el valor relativo de competencia promediado entre 
alumnos. Finalmente, estos valores se normalizaron, en datos porcentuales, como la 
proporción de logro alcanzado por cada alumno en cada área, así como la proporción 
de logro alcanzado en promedio entre todos los alumnos. Quedaron definidas así las 
variables que describen la competencia o conocimiento medio mostrado en cada área. 

Paralelamente, se establecieron tres categorías de respuesta para los valores de 
desarrollo competencial: “bien” (3-4), “mal” (1-2) y “no saben/no contestan” (en 
blanco). Para cada ítem y también de forma promediada entre ítems, se calculó la 
proporción de alumnos, en porcentaje, en cada categoría. Este mismo tratamiento se 
realizó para las variables “AF” (aspectos formativos y didácticos) y “AO” (aspectos 
organizativos), derivadas de los bloques 3 y 4 del cuestionario.  

En cuanto a los resultados del “tendero de los deseos”, que complementan los 
anteriores, se realizó una reclasificación, agrupando en 4 categorías los comentarios 
registrados: aspectos formativos (AF), aspectos organizativos (AO), aspectos 
psicológicos motivacionales (APM), y aspectos de relación social (ARS). 

Los datos fueron sometidos a análisis estadísticos mediante el programa SPSS, 
Versión 2017 para Windows. Se analizó la relación entre dos grupos de variables: 1) 
las variables descriptoras de la competencia en cada área específica calculadas a 
partir del bloque 2 del cuestionario (CO_código del área) y 2) variables que 
representaban las calificaciones obtenidas por cada alumno en cada área, extraídas 
de sus expedientes académicos del Grado (CA_código del área). En el caso de las áreas 
de CC.SS y CC.EE, al haber cursado los alumnos tres asignaturas en cada una, se 
calculó el promedio entre las calificaciones. 

Tras comprobar la normalidad de las variables, se realizaron análisis de la 
varianza (ANOVA de un factor) y análisis de correlación de Pearson, para comprobar 
la posible existencia de diferencias significativas en la distribución de los datos y 
detectar posibles correlaciones, dentro de cada área, entre la competencia mostrada 
en el cuestionario y la calificación obtenida en la(s) correspondiente(s) asignatura(s) 
del Grado. 
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Resultados 

Grado de aprendizaje 

Como se aprecia en la tabla 3, CC.SS es, de las tres áreas específicas, aquella en la 
que los alumnos muestran un mayor logro (77.6%), es decir, una mejor aplicación de 
los conocimientos adquiridos durante el Grado, con un valor medio de respuesta de 
3.36 sobre 4 y un valor total medio por alumno de 12.4 sobre 16. Por su parte, el área 
de EF a es la que muestra un menor logro o competencia (41.2%), con un valor de 
respuesta de 2.51 sobre 4 y un valor total medio por alumno de 8.2 sobre 20. En una 
situación intermedia se sitúa el área de CC.EE, con un 52.8% de logro y un valor 
medio de respuesta de 2.64 sobre 4 y de 21.1 sobre 40 como valor total medio por 
alumno. 

Tabla 3 

Grado de competencia y porcentaje de logro alcanzado por área (valores sumados de los ítems y 
promediado entre alumnos) 

Competencia_Área CO_CS CO_CE CO_EF 

Valor medio 3.36 2.64 2.51 

SD .66 .68 .87 

Mediana 3.50 2.70 2.30 

Nº Preguntas 4 10 5 

Valor máximo total 16 40 20 

Valor total promedio (alumnos) 12.4 21.1 8.2 

Logro alcanzado (en % y promedio entre alumnos) 77.6 52.8 41.2 

El grado de aprendizaje según categorías de respuesta se puede observar en la 
figura 2. En el área de CC.SS, la mayoría de respuestas son total o mayoritariamente 
correctas (84.5%) frente a un 7.76% de respuestas total o parcialmente incorrectas. 
Contrasta de nuevo con el área de EF, en la que existe prácticamente la misma 
proporción de respuestas incorrectas (31.03%) que correctas (31.72%). Destaca, 
tanto en CC.EE como en EF, una importante proporción de respuestas en blanco 
(21.03% y 37.24% respectivamente).  
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Figura 2  

Proporción (%) de las categorías de respuestas en cada área 

En la figura 3, se muestra de manera gráfica la proporción de las diferentes 
categorías de respuestas para cada pregunta del cuestionario y para cada área 
específica. En CC.SS, existe un predominio claro de respuestas correctas, que solo baja 
del 80% en la P4, aunque ligeramente. En el área de CC.EE, destaca cómo en las 
preguntas relacionadas con aspectos de didáctica de las ciencias (P9 a P11) se reduce 
notablemente la proporción de respuestas correctas (siendo menos de un 20% en 
P9b, P11a y P11b) y aumentan las respuestas incorrectas o en blanco. Esto evidencia, 
en el área de CC.EE, un mejor dominio de aspectos teóricos y conceptuales (P5 a P8) 
que didácticos y pedagógicos (P9 a P11). En EF, aparecen resultados con una gran 
dispersión, incluyendo desde preguntas con un porcentaje de acierto inexistente 
(P12a) hasta preguntas con un 0% de fallo (P14a). Destaca en esta área una 
proporción recurrente de respuestas en blanco en todos los ítems (desde un 13.8 % 
en P13 hasta un 72.4 % en P14b). 



ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 96 (35.3) (2021), 225-246 

Carlos Martínez-Hernández, María Isabel Cifo-Izquierdo, Pablo Farinós-Celdrán y Francisco Javier Robles-Moral 

236 

Figura 3  

Proporción (%) de las categorías de respuestas en CC.SS, CC.EE y EF 

Realizando en los datos anteriores análisis de varianza y de correlación (tabla 4), 
lo más destacable es la ausencia de diferencias significativas entre el conocimiento 
mostrado en el taller y la calificación media obtenida durante el Grado en las áreas de 
CC.SS y CC.EE. En el caso de CC.SS, además, aparece una correlación positiva y 
significativa entre el CO y la CA: el conocimiento adquirido en el grado es aplicado y 
demostrado en el taller a través de las respuestas dadas por los alumnos. La ausencia 
de correlación entre CO_CE y CA_CE, pese al resultado del ANOVA, podría estar 
explicada por la mayor dispersión de los datos en CO_CE. La calificación media en 
ambas áreas es bastante cercana (7.3 en CC.EE y 7.67 en CC.SS), aunque el valor de 
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competencia medio en la primera (2.67) es bastante más bajo que en la segunda 
(3.34). A esto se le une que los rangos en los que se mueve la desviación estándar y la 
mediana en CC.SS son mucho menores (DS = .6 - .7 y M = 3 - 4, según el ítem) que en 
CC.EE (DS = .4 - 1 y M = 2 - 4, según el ítem). En el área de EF, por su parte, sí se 
observan diferencias significativas entre CO y CA, encontrándose una correlación 
positiva y significativa. Las diferencias detectadas pueden ser debidas a que CO_EF es 
la que tiene un valor medio y un porcentaje de logro alcanzado más bajo de las tres 
áreas específicas, sin embargo, CA_EF presenta un valor medio muy cercano a las 
otras dos áreas. La correlación positiva puede ser explicada debido a que los alumnos 
con menor CA_EF son los que presentan una menor competencia en EF en el taller, 
aunque las medias de las distribuciones muestren diferencias significativas. 

Tabla 4 

Resultados ANOVA y Correlaciones de Pearson 

Variables Sig. ANOVA Coef. Cor. Pearson Sig. Cor. Pearson 
CO_CS vs CA_CS .127 .39 .037* 
CO_CE vs CA_CE .815 .11 .568 
CO_EF vs CA_EF .033* .478 .01* 

Valoración didáctica y logística 

La valoración de los aspectos didáctico-formativos (AF) y logísticos y 
organizativos (AO) se puede apreciar en la tabla 5, considerando los valores 
promediados entre ítems y alumnos. El grado de valoración por parte de los 
participantes en ambos aspectos fue elevado, con casi un 95% de respuestas 
satisfactorias (valores 3 y 4) y casi un 87% de valoración global. Se puede afirmar que 
los alumnos comprenden y valoran la intencionalidad formativa del taller y entienden 
la importancia y posibilidades didácticas de este tipo de enfoques integrales y activos 
(preguntas 15 a 24) y, al mismo tiempo, valoran positivamente su organización, 
adecuación, secuenciación y temporalización (preguntas 25 a 38).  

Tabla 5 

Grado de valoración de los aspectos formativos (AF) y aspectos organizativos (AO) 

AF AO 
Media (entre ítems) 3.54 3.55 
Desviación .51 .54 
Mediana 3.70 3.54 
% BIEN (3-4) 94.83 94.83 
% MAL (1-2) 3.10 2.96 
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% NS/NC 2.07 2.22 
Nº Preguntas 10 14 
Valor máximo total 40 56 
Valoración total promedio (alumnos) 34.79 48.59 
Valoración total (en % y promedio entre alumnos) 86.98 86.76 

El análisis del registro del “tendero de los deseos” permitió complementar la 
valoración y evaluación realizada por el alumnado. Esta evaluación abierta mostró 
otros aspectos como elementos clave en el proceso educativo, de tal forma que el 
alumnado relacionó un mayor grado de satisfacción con aspectos psicológicos 
motivacionales (APM), con un total de 27 pinzas (36.5%). Los aspectos de relación 
social (ARS) fueron considerados el segundo tipo con alto grado de impresión en la 
satisfacción, recibiendo un total de 20 pinzas (27%). Los AO, con 18 pinzas (24.3%), y 
los AF, con 9 (12.2%), fueron los menos comentados y valorados, pero igualmente 
recibieron una cierta atención. 

Discusión 

La salida didáctica al espacio natural de Sierra Espuña ha propiciado el desarrollo 
de competencias relativas a la formación de maestros, en línea con multitud de 
experiencias similares (Costillo et al., 2014; Delgado Huertos, 2015; Rebar y Enochs, 
2010), si bien es cierto que aquí las competencias relacionadas con el área de CC.SS se 
han manifestado de forma más evidente que las de las áreas de CC.EE y EF.  

Las competencias buscadas desde el enfoque de las CC.SS están 
fundamentalmente relacionadas con el pensamiento espacial y la capacidad de 
orientación, así como su tratamiento didáctico. Se trata de competencias de 
desarrollo cotidiano que tienen un carácter más procedimental que conceptual (Uttal 
et al., 2013), por lo que su puesta en práctica puede generar un aprendizaje más 
significativo, con resultados más directos que los propiciados con otro tipo de 
competencias más vinculadas a aspectos teóricos.  

La relación de los contenidos con el medio es una idea muy trabajada 
teóricamente en la didáctica de las CC.SS (Vilarrasa Cunillé, 2005), sobre todo desde 
la Geografía, concebida como la relación entre la actividad humana y el medio natural 
(Parra Monserrat y Morote Seguido, 2020), y esto permitido un traslado directo del 
aprendizaje dentro del aula a fuera de esta. Sin embargo, en CC.EE, con contenidos en 
este caso más vinculados a conceptos naturales que a procedimientos de 
experimentación, no se ha producido ese traslado de forma predominante, de modo 
que los estudiantes han sido mayoritariamente incapaces de relacionar de forma 
correcta la teoría de clase con su materialización en el medio natural. Precisamente 
uno de los objetivos más perseguidos por las salidas didácticas es propiciar esa 
relación entre la abstracción de los contenidos teóricos y su concreción en una 
realidad material (Domínguez Almansa y López Facal, 2014). En la literatura 
científica se habla de “educación ambiental” para lograr esta relación (Dale et al., 
2020) y que, como consecuencia actitudinal, se alcance una concienciación 
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ambientalista (Stern et al., 2008), considerando a los estudiantes como agentes de 
cambio (Fielding, 2001). Se deriva de nuestros resultados que una única salida 
didáctica puede no ser suficiente para lograr de forma completa esta educación 
ambiental, sí de forma inicial, así que parece aconsejable, como proponen Morag et al. 
(2013), plantear planificaciones didácticas a más largo plazo apoyadas en salidas 
sucesivas fuera del aula. 

Probablemente, en el área de EF también se ha dado un problema de conexión 
entre la teoría de clase, muy vinculada al espacio cerrado del pabellón y del patio 
escolar, y su puesta en práctica fuera del aula, en un espacio abierto y con escasos 
elementos antrópicos. Esta carencia de capacidad de vinculación ha resultado en un 
desarrollo incompleto de las competencias propias del área, muy relacionadas con un 
aprendizaje en sintonía con el medio natural y, por tanto, de carácter interdisciplinar. 
Se trata de un problema reconocido en la didáctica de la EF, ya que la naturaleza es un 
espacio poco habitual para la práctica escolar de la materia (Santos-Pastor y Martínez 
Muñoz, 2011), y precisamente la potenciación de salidas didácticas al medio se 
postula como una de las posibles soluciones, desde la base de la interdisciplinaridad 
(Gallego-Lema et al., 2019). 

No obstante, aunque los estudiantes no han alcanzado todo el desarrollo 
competencial previsto, sí han sido conscientes de que una práctica docente fuera del 
aula es una gran ayuda para conseguirlo, y han valorado muy positivamente la 
formación general que propician las salidas didácticas como la que llevaron a cabo, a 
través de un aprendizaje interdisciplinar con base en el medio natural. De esta forma, 
el medio actúa de argamasa para una educación integral, lo que constituye una de las 
fortalezas de las salidas didácticas (Crespo et al., 2018). Esta idea ha sido muy 
abordada. Benejam (2003) se refiere a las salidas como “experiencias integrales”. 
DeWitt y Storksdieck (2008) estudian cómo las salidas tienen más utilidad como 
experiencias de descubrimiento integral que como método de enseñanza de 
conceptos puntuales. Nazareth et al. (2019) incluso vinculan la adquisición de 
competencias de situación y orientación en el medio con el mejor desarrollo de las 
disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Debido a estas 
consideraciones, la salida a Sierra Espuña no solo encuentra su eficacia didáctica en el 
desarrollo de competencias propias de determinadas áreas de conocimiento sino 
también en su concepción interdisciplinar. 

El aprendizaje por competencias es clave en las experiencias de innovación 
educativa (Cañadas et al., 2020). Además de las competencias propias de cada área y 
de aquellas trasversales y básicas que han motivado esta práctica docente, la salida a 
Sierra Espuña también ha permitido que los estudiantes desarrollasen algunas de las 
competencias que, según la Orden ECI/3857/2007, forman parte de los requisitos 
para la validación de un estudio superior de magisterio: 1) Conocer las áreas 
curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas (…); 2) 
Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro; 5) 
Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos (…); y 9) Valorar la responsabilidad 
individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible. 
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Todas las competencias también se desarrollan dentro del aula, pero el 
tratamiento completo de muchas de ellas depende de actividades fuera del centro 
educativo. No se han observado diferencias significativas entre las calificaciones de 
clase de las áreas de CC.SS y CC.EE y el logro de competencia alcanzado en la salida 
para cada área, lo que pone de manifiesto la relación que existe entre el aprendizaje 
que se produce fuera del aula y el que se produce dentro. Solo en el área de EF ha 
habido diferencias significativas, probablemente derivadas de la mencionada carencia 
de vinculación entre la EF impartida de forma convencional y aquella que se apoya en 
un espacio natural abierto, que, tal como se deduce del amplio porcentaje de 
abstenciones en las preguntas de evaluación, ha generado una gran confusión entre el 
alumnado. Esta confusión también se ha dado en CC.EE, pero más reflejada en errores 
académicos, proporcionales al nivel de calificación de cada estudiante, que en el error 
estructural de concepción que se ha producido en la didáctica de la EF llevada a la 
naturaleza, transversal en todo el alumnado. Quizá en estas áreas haya que prestar 
mayor atención a la vinculación de los contenidos con el medio natural antes de salir 
del aula. 

Por último, desde un punto de vista organizativo y metadidáctico, los estudiantes 
han mostrado una satisfacción muy elevada con la práctica docente. Han sido muchos 
los que han puesto en valor aspectos psicológicos motivacionales, con afirmaciones 
como: “todas las actividades han sido muy adecuadas y divertidas, ha sido mucho 
mejor de lo que esperábamos” o “me ha dado muchas ideas para el futuro”. También 
han destacado los aspectos de relación social; por ejemplo, los estudiantes reconocen 
que de esta propuesta les “ha gustado la integración con los compañeros” o que “nos 
hemos conocido mejor, olvidando las diferencias presentes en el aula”.  

Resulta llamativo que los estudiantes destaquen aspectos emocionales sobre los 
didácticos. Otros autores como Heras et al. (2020), también constataron que las 
salidas de campo producen antes un beneficio emocional y social que cognitivo. 
Rajala y Akkerman (2019), por su parte, igualmente ponen el foco en la importancia 
de las emociones de los participantes en salidas didácticas, proponiendo un 
aprendizaje dialógico. No obstante, este beneficio emocional y social constituye 
asimismo un aprendizaje, focalizado en el desarrollo personal (Council for Learning 
Outside the Classroom, 2006), y probablemente suponga una condición muy 
favorable para facilitar paralelamente un aprendizaje ambiental y, también, un 
aprendizaje de corte más académico (Dale et al., 2020; Farmer et al., 2007; Stern et al., 
2008), apoyado en un aumento en la motivación del alumnado y en sus habilidades de 
indagación (Del Toro y Morcillo, 2011).  

Los resultados de aprendizaje competencial obtenidos en esta investigación 
avalan estas consideraciones, de forma más evidente en el área de CC.SS. Se puede 
afirmar que, en esta experiencia proporcionada a los futuros docentes fuera del 
contexto del aula, lo que según la literatura científica no es muy habitual a pesar de 
los múltiples estudios sobre sus beneficios, ha habido un aprendizaje vivencial 
elevado que ha facilitado un aprendizaje trasversal también considerable pero un 
aprendizaje específico variable según el área de conocimiento. 
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Conclusiones 

Los maestros en formación desarrollan competencias que los habilitan para el 
ejercicio de la profesión docente. Sin embargo, algunas pueden adquirir una 
dimensión más completa si se trabajan también fuera del aula, mediante salidas 
didácticas, que, a partir de un espacio geográfico, pongan en relación las 
competencias que en clase se presentan de forma estanca a través de materias 
diferentes. 

Ya hay multitud de estudios sobre experiencias de salidas. La que se presenta en 
esta investigación tiene como peculiaridad que ha permitido de forma explícita la 
interdisciplinaridad entre las áreas de CC.SS, CC.EE y EF, a través de la 
implementación de una práctica docente estructurada en proyectos y desarrollados 
de forma secuencial hasta un tratamiento interdisciplinar. 

La eficacia didáctica de la salida ha sido notable, por el grado de desarrollo de las 
competencias propias de la formación de maestros (más evidente en CC.SS, 
probablemente por una asociación automática y casi insoslayable de los contenidos 
con el medio natural). Asimismo, los estudiantes han sabido percibir su importancia 
para hacer implícitos, significativos y relacionables los aprendizajes del aula, así como 
para adquirir una experiencia de indagación desde el compañerismo y la motivación. 

Estos resultados refuerzan la idea de que las salidas didácticas propician un 
aprendizaje interdisciplinar y fortalecen la adquisición de competencias que dentro 
del aula pueden quedar incompletas, como las relativas al trabajo con otros 
compañeros, la concienciación ambiental o la capacidad de vincular conocimientos 
abstractos e independientes a una realidad tangible e interrelacionada. Por todo ello, 
parece razonable reclamar que las salidas tengan una mayor presencia curricular. 
Esto además tendrá repercusión en la trasposición con los futuros estudiantes de 
educación primaria, a los que se inculcará la importancia de salir del aula y, 
consecuentemente, un conocimiento más holístico del medio y una mayor 
sensibilización ambiental. 

No obstante, a raíz de las diferencias de logro, no parece recomendable 
conformarse con una única experiencia para ser capaz de relacionar de forma 
completa los contenidos y las competencias trabajados en clase con los requeridos 
fuera, sobre todo en disciplinas donde la vinculación con el medio es más abstracta 
desde la impartición teórica. 

Finalmente, se deben tener presentes algunas limitaciones de nuestro estudio, 
que hacen que los resultados deban considerarse prudentemente. Se trata de la 
muestra utilizada, de reducido tamaño, y de la puntualidad de la experiencia. 
También hay que tener en cuenta el inevitable halo de subjetividad que puede 
escapar en la valoración de los instrumentos de evaluación. 
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