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Resumen

En este capítulo se da a conocer la experiencia de diseño y aplicación de un 
Ciclo de Mejora en el Aula (CIMA) aplicado en el grupo 1 de la asignatura optativa 
Documentación Audiovisual, impartida durante el primer cuatrimestre del año 
académico 2022/2023 en cuarto curso del Grado en Comunicación Audiovisual y 
también del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, en la Facul-
tad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. La evolución en el aprendizaje 
de los estudiantes ha resultado bastante positiva, observándose en los resulta-
dos del CIMA, en forma de escaleras de aprendizaje, que estos han superado cla-
ramente obstáculos y han ascendido de nivel de conocimientos en la materia.

Palabras clave: Documentación audiovisual, comunicación audiovisual, do-
cencia universitaria, desarrollo profesional docente, innovación docente. 

Abstract

This chapter presents the experience of designing and applying an Improve-
ment Cycle in Classroom (ICIC) to be applied in the group 1 of the optional sub-
ject Audiovisual Documentation, taught in the first semester of the academic year 
2022/2023, in the fourth year of the Degree in Audiovisual Communication and in 
the Double Degree in Journalism and Audiovisual Communication, at the Faculty 
of Communication of the University of Seville. The evolution in student learning, 
evaluated in the form of learning ladders, has been very positive, observing in the 
ICIC results that they have clearly overcome obstacles and ascended in their level 
of knowledge in the subject.

Keywords: Audiovisual documentation, audiovisual communication, university 
teaching, teacher professional development, teaching innovation.



321
Un

a 
ex

pe
rie

nc
ia

 in
no

va
do

ra
 d

e 
do

ce
nc

ia
 e

n 
do

cu
m

en
ta

ci
ón

 a
ud

io
vi

su
al

Ru
bé

n 
Do

mí
ng

ue
z-

De
lg

ad
o

Esta obra se distribuye con la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Internacional (CC BY-NC-ND 4.0.)

Introducción

Diseñamos un Ciclo de Mejora en el Aula –CIMA– (Delord, Hamed y 
otros, 2020) para ser aplicado en el grupo 1 de la asignatura optativa Do-
cumentación Audiovisual, impartida, durante el primer cuatrimestre del 
curso 2022/2023, en cuarto año del Grado en Comunicación Audiovisual 
y también en el Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Este grupo 
cuenta con 60 alumnos, los cuales, para el periodo en que se desarrolla 
el CIMA, siguen las clases de forma presencial en un aula de informática.

Se trata de una materia de carácter práctico y técnico en la que tene-
mos experiencia docente e investigadora (tras años de impartición y coor-
dinación de la asignatura y diversas publicaciones). Sus objetivos son: a) 
Conocer el origen de los archivos audiovisuales y su proceso evolutivo ha-
cia la disciplina de la Documentación Audiovisual, comprendiendo la re-
levancia pasada, presente y futura de esta para el progreso social y el 
desarrollo cultural de los pueblos; b) Aprender los fundamentos básicos 
de esta disciplina técnica pensada para resolver problemas de la vida real 
relativos a la gestión, conservación y difusión de imágenes y c) Aprender 
las pautas de la investigación documental llevada a cabo por el documen-
tador audiovisual o audiovisual researcher en las fases de preproducción 
y producción de películas y series documentales y de ficción.

Este CIMA, de 15 clases y 30 horas, se desarrolla en la segunda parte de 
la asignatura, concretamente en los temas 5 (sobre análisis documental 
del contenido de documentos audiovisuales televisivos y fílmicos) y 6 (so-
bre investigación documental y fuentes en la producción de audiovisuales; 
estrategias de búsqueda y recuperación de información y sobre la figura 
del documentador audiovisual). Sucedería a la docencia de los cuatro pri-
meros temas, impartidos por otra profesora, en la primera parte del curso, 
relacionados con cuestiones introductorias, históricas y con las primeras 
etapas del proceso documental, especialmente las de selección de docu-
mentos (López-Hernández y Domínguez-Delgado, 2018).

Se trata de una asignatura diferente a la de aplicación de nuestro CIMA 
anterior, aunque con algunos contenidos relacionados. No obstante, pese 
a las diferencias entre las materias en contenidos, objetivos y el Grado 
donde se imparte (Domínguez-Delgado, Hansen y otros, 2019; Domínguez-
Delgado, Muñoz-García y otros, 2021), se han tenido muy en cuenta la ex-
periencia y conclusiones a las que llegamos.
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Diseño previo del CIMA 

Nos planteamos como principal objetivo en la aplicación de este CIMA 
suprimir la tradicional clase magistral teórica y romper con el esquema 
teoría-práctica-teoría-práctica, planificando clases más dinámicas y par-
ticipativas, y orientadas a la reflexión, a la aplicación práctica y a la cone-
xión con una realidad reconocible por parte de los estudiantes, dando un 
peso importante al análisis, la crítica, la ética y el debate.

Modelo metodológico y problemas claves 

Por ello, se ha optado por aplicar, dentro de cada uno de los dos temas 
que impartiremos, un modelo metodológico posible de tipo activo, cons-
tructivista e investigativo, con problemas y análisis no cerrados a discutir, 
debatir y contrastar, sucesivas actividades de diversa índole y un impor-
tante cierre final, al final de cada tema, que ayude a asentar ideas mejora-
das fundamentales, además de a dar coherencia al conjunto de actividades 
y al resto de la asignatura. Así, una posible representación gráfica de nues-
tro modelo sería similar a la de la figura 1:

P IA IM
T

AC

T

P: Problema; IA: Ideas alumnos; AC: Actividad contraste; T: Teoría; IM: Ideas mejoradas.

Figura 1. Modelo metodológico.

Partimos de un problema inicial, documentación audiovisual: ¿por qué, 
para qué y cómo?, que, aunque en realidad encierra tres subproblemas o 
interrogantes, hemos agrupado en uno, tanto en el modelo metodológico 
como en el mapa de contenidos y en la secuencia de actividades, por es-
tar los tres entrelazados (haciéndose para cada uno continuas alusiones a 
los otros). Así, partiendo de ese problema múltiple damos paso, para cada 
subproblema, a las ideas iniciales de los alumnos y/o a una fase de con-
traste, seguida siempre de las ideas mejoradas de los alumnos.
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En algunas actividades de contraste (las reflejadas como AC y T en la 
secuencia), así como en las ideas mejoradas, se inserta una selección de 
aspectos teóricos esenciales de la asignatura en relación con los conteni-
dos abordados en cada momento, suprimiéndose así la tradicional clase 
magistral y rompiendo con la estructura teoría-práctica-teoría-práctica, 
uno de nuestros principales objetivos del CIMA. 

Para finalizar, se lleva a cabo, en la última sesión, una actividad global 
de ideas mejoradas (que consideramos de gran importancia) como cierre y 
síntesis y conexión de todo el mapa (sus tres subproblemas y su totalidad 
de contenidos), en la que también se incluyen, como recuerdo y consolida-
ción, las nociones teóricas más fundamentales de la materia.

Mapas de contenidos

El diseño del mapa de contenidos, problemas y actividades para las 15 
sesiones de este CIMA es el que se puede observar en la figura 2 (cada co-
lor corresponde al tipo de contenido predominante):

Figura 2. Mapa de contenidos.
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Secuencia de actividades 

En la tabla 1 se ordenan cronológicamente las actividades realizadas a 
lo largo de este CIMA, en cada sesión, con indicación del nombre de la acti-
vidad (y fase del modelo metodológico a la que corresponde, entre parén-
tesis), el tiempo dedicado a cada una y la descripción de estas: 

Tabla 1. Secuencia de actividades del CIMA

Sesión 1. Documentación audiovisual: ¿por qué, para qué y cómo?

Actividad/ 
Tiempo Descripción

1. Cuestionario 
inicial (IA)
30 min

Cumplimentación individual por parte de los alumnos del cuestiona-
rio inicial de evaluación del CIMA.

2. Lluvia de 
ideas (IA)
30 min

Lluvia de ideas previas de los alumnos en respuesta al problema que 
nos planteamos en el CIMA y que encierra tres subproblemas. Ano-
tación de las ideas en la pizarra, separándolas para cada subpro- 
blema.

3. Presentación 
parte II (AC y T) 
60 min

Presentación de los contenidos, objetivos, competencias, metodolo-
gía y sistema de evaluación de la parte II de la asignatura por parte 
del profesor, y resolución de dudas.

Sesiones 2 y 3

4. Investigación 
y análisis en 
grupo (IA)  
60 min

En grupos de 5-6 personas y nombrando a un portavoz, se selecciona 
en cada grupo una base de datos popular diferente, de cualquier te-
mática y tipología de documento. Se Utiliza y analiza en profundidad, 
tomando notas, desde un punto de vista documental, tanto desde 
la perspectiva de los gestores como de los usuarios (Domínguez-
Delgado y López-Hernández, 2020a; Muñoz-García, López-Hernández 
y otros, 2021), centrando el análisis en aspectos e indicadores que 
son facilitados a modo de guion: temática, soporte/s documental/
es, gestor/es, perfil de usuarios, estructura de los registros, si cuenta 
con campos que identifiquen el contenido de los documentos (Do-
mínguez-Delgado, López-Hernández y otros, 2022), cómo se busca y 
recupera información… Concluir con los puntos fuertes y débiles de 
la base de datos y hacer propuestas de mejora. Esta actividad y las 
cuatro siguientes (de la 5 a la 8) están vinculadas a los subproble-
mas 2 y 3 del mapa.

5. Exposición 
debatida de 
resultados (AC) 
120 min

El portavoz de cada grupo de la actividad anterior proyecta y pre-
senta en 8-10 minutos la base de datos analizada, comentando sus 
resultados y conclusiones. Feedback general tras cada presenta-
ción, con debate y discusión sobre los pros y contras de cada una, de 
modo comparativo e ilustrativo. Inserción de algunas nociones teó-
ricas esenciales.
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Actividad/ 
Tiempo Descripción

6. Discusión  
(AC y T)  
60 min

Los alumnos traen leído un material sobre contenidos teóricos bási-
cos del tema 5 (primero de la parte II): análisis documental audiovi-
sual. Se discute lo leído y se resuelven dudas, orientando el debate 
con preguntas y mostrando ejemplos para valorar en la práctica.

Sesión 4

7. Investigación 
y análisis (AC) 
60 min

En grupos de 5-6 personas y nombrando a un portavoz, se selecciona 
en cada grupo una videoteca digital diferente de alguno de los prin-
cipales medios o plataformas audiovisuales y se hace un análisis (si-
guiendo un guion dado), desde el prisma de la gestión, del análisis 
documental de los vídeos en sus distintos formatos (Domínguez-Del-
gado y López-Hernández, 2016a, 2017a, 2017b y 2017c; Rodríguez-Ma-
teos y Pérez-Lorenzo, 2011; Pinto, 1993 y 2001), y, desde el prisma del 
usuario, los aspectos positivos y negativos como recurso documental 
para que los investigadores busquen y recuperen vídeos de forma efi-
caz y eficiente (Domínguez-Delgado y López-Hernández, 2016b, 2020b).

8. Presentación 
de resultados, 
puesta en 
común y 
discusión (AC) 
60 min

A modo de puesta en común, los portavoces de los equipos de la ac-
tividad anterior van interviniendo de forma voluntaria y presentando 
a la clase las distintas particularidades de cada una de las videotecas 
analizadas y valorando críticamente el análisis documental formal y 
el del contenido realizado a los vídeos. Se trabaja medio por medio 
y al final se establecen semejanzas y diferencias entre las videotecas 
digitales de unos y otros. Se discuten los resultados, poniéndolos en 
relación con la teoría de la asignatura.

Sesión 5

9. Ejercicio 
práctico de 
análisis (AC)
75 min

Se facilita un texto breve, una foto y un vídeo corto de carácter in-
formativo a los alumnos, que deben realizar la parte del análisis do-
cumental de contenido correspondiente a la indización, asignándole 
los descriptores temáticos, onomásticos, geográficos y cronológicos, 
siguiendo las normativas estudiadas y facilitadas (AENOR, 1990). Esta 
actividad y las cuatro siguientes (de la 10 a la 13) están vinculadas al 
subproblema 3 del mapa.

10. Corrección 
ejercicio (AC) 45 
min

Corrección global en la pizarra del ejercicio anterior y resolución de 
dudas de aplicación de la teoría a la práctica, recordando nociones 
teóricas y procedimentales esenciales del análisis documental de 
contenido y haciendo hincapié en los errores más habituales.

Sesión 6

11. Resolución 
caso (AC)  
90 min

Se facilita a los alumnos un listado desordenado de términos de un 
mismo campo semántico y se les pide que los organicen en forma de 
tesauro, siguiendo las mismas normas de construcción de tesauros 
estudiadas y facilitadas en la actividad 9 (AENOR, 1990).

12. Corrección 
ejercicio (AC)
30 min

Se pide a un voluntario que muestre su resolución del caso práctico 
anterior, proyectando el tesauro construido y recibiendo feedback y 
posibles correcciones de otros compañeros y del profesor, que re-
suelve dudas de aplicación y recuerda aspectos básicos de la norma.
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Actividad/ 
Tiempo Descripción

Sesiones 7 y 8

13. Ejercicio 
práctico de 
análisis (AC)
240 min

Se pide a los alumnos que analicen documentalmente el contenido 
(resumen documental e indización) de 2 de las escenas de la vida co-
tidiana que grabaron en la parte I y que, posteriormente, analicen 
forma y contenido (siguiendo una ficha dada y las normas estudia-
das) de una noticia audiovisual a elegir de un informativo televisivo 
(incluyendo minutado documental). El profesor supervisa y resuelve 
dudas de aplicación práctica. Tarea evaluable que se inicia en clase y 
se concluye en casa, para entregar en diez días.

Sesión 9

14. Debate  
(IA y AC)  
60 min

Se divide a la clase en dos grandes grupos y a cada uno se le asigna 
un posicionamiento contrapuesto en relación con la labor actual de 
los profesionales de la información y los comunicadores audiovisua-
les. A cada grupo se le pide defenderlo, estén o no de acuerdo, bus-
cando los argumentos más sólidos posibles. Primero, se da un tiempo 
a cada grupo para reunirse y consensuar los argumentos. Posterior-
mente, miembros de los dos grupos van interviniendo en un debate 
general, ofreciendo sus razonamientos y tratando de desmontar, con 
motivos y ejemplos reales de obras y medios audiovisuales, los argu-
mentos del otro. El profesor modera el debate y anota las principales 
ideas. Esta actividad y las siete siguientes (15 a 21) están vinculadas 
con los subproblemas 1 y 3 del mapa.

15. Puesta 
en común y 
discusión  
(IA y T)  
60 min

Partiendo de una síntesis de las ideas debatidas en la actividad 14, se 
realiza una puesta en común y discusión general sobre posibles solu-
ciones a la crisis de la información y a la baja calidad de numerosos 
productos audiovisuales e informativos, con lluvia de ideas e inser-
ción de nociones teóricas básicas sobre el papel que puede jugar la 
documentación y contenidos del tema 6: investigación documental 
y fuentes en producciones audiovisuales (De la Cuadra, 2002 y 2013; 
Hernández, Paz y otros, 2020; López de Solís, 2013).

Sesión 10

16. Visionado 
(IA)  
45 min

Tras un breve recordatorio de las ideas claves discutidas en la ac-
tividad 15, se analiza un corto documental premiado, valorando la 
calidad de la investigación documental realizada en la obra e iden-
tificando en ella las fuentes de información que aparecen, clasifi-
cándolas según la tipología facilitada y observando su adecuada o 
inadecuada atribución.

17. Puesta 
en común y 
discusión  
(AC y T)  
75 min

Los alumnos van dando voluntaria y alternativamente su opinión 
y valoración sobre la calidad documental del trabajo visionado en 
la actividad 16, e indicando fuentes de información que han apare-
cido, su tipología y su atribución, que son anotadas por el profesor 
en la pizarra, a la vez que añade nociones teóricas esenciales de la 
asignatura.
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Actividad/ 
Tiempo Descripción

Sesión 11

18. Visionado 
(IA) 120 min

Análisis de un largometraje documental premiado. Se pide atender 
especialmente a las fuentes de información que aparecen y valorar 
críticamente la investigación documental llevada a cabo, observando 
cómo se refleja en los títulos de crédito de la película.

Sesión 12

19. Puesta 
en común y 
discusión  
(AC y T)  
60 min

Los alumnos van dando voluntaria y alternativamente su opinión y 
valoración sobre la calidad documental de la obra de la actividad 
anterior, e indicando fuentes que han aparecido y su tipología y 
atribución, que son anotadas por el profesor en la pizarra, a la vez 
que conecta con nociones teóricas esenciales de esta parte de la 
asignatura.

20. Lluvia 
de ideas y 
discusión (IA)
60 min

Se proponen dos temas para abordar en futuras producciones audio-
visuales simuladas, uno de ficción y otro de no ficción, y se pide, a 
modo de lluvia de ideas, que sugieran para cada tema archivos a los 
que acudirían y fuentes que consultarían para hacer trabajos serios, 
rigurosos, completos y bien documentados. El profesor va listando 
las fuentes sugeridas, a la vez que va aludiendo a nociones teóricas 
esenciales del tema.

Sesiones 13 y 14

21. Investigación 
y análisis (AC)
240 min

Se pide a los alumnos que, individualmente, en parejas o en grupos 
de un máximo de cuatro, elijan 1 película documental (de un listado) 
y 2 noticias audiovisuales de informativos televisivos, y que valoren 
críticamente la investigación realizada en cada trabajo, identificando 
y clasificando las fuentes aparecidas, destacando los puntos fuertes 
y débiles y haciendo propuestas concretas de mejora, citando otras 
fuentes que podrían haberse incorporado, con el asesoramiento del 
profesor. Actividad práctica evaluable que se inicia en clase y se con-
tinúa fuera de estas, para entregar en 10 días.

Sesión 15

22. Cuestionario 
final (IM)  
30 min

Cumplimentación individual por parte de los alumnos del cuestiona-
rio general final del CIMA.

23. Debate 
y puesta en 
común global 
final (IM y T)
60 min

A modo de lluvia de ideas y de recordatorio, cierre y conclusión, el 
profesor, con la participación de los estudiantes, va anotando en la 
pizarra y partiendo del cuestionario final, las ideas claves extraídas 
de la realización de todas las actividades, contrastándolas y conec-
tándolas, a la vez que se recuerdan nociones teóricas esenciales en 
relación con el mapa (que se proyectará al final). Los alumnos van 
apuntando ideas y el profesor orienta con preguntas el debate.

24. Evaluación 
(IA) 30 min

Evaluación, por parte de los alumnos, del desarrollo del curso y del 
CIMA y propuestas de mejora futuras para la enseñanza-aprendizaje.
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Cuestionario inicial-final 

En la primera y en la última sesión, y con el fin de poder elaborar tras 
acabar el curso las escaleras de aprendizaje (Rivero y Porlán, 2017), pedi-
mos a cada alumno que, apuntando su nombre y apellidos o un alias que 
deberán recordar, completen un cuestionario con 5 preguntas: 

1. ¿Qué ideas o conceptos, vinculados o no a la Comunicación Au-
diovisual, crees que están relacionados con la disciplina de la 
Documentación?; 

2. ¿Por qué crees que debe estudiarse Documentación en los estudios 
universitarios de Comunicación Audiovisual?; 

3. ¿Qué funciones o tareas crees que puede llevar a cabo un archivo 
audiovisual de un medio televisivo en su trabajo diario?; 

4. ¿Qué entiendes por base de datos y para qué crees que sirven? Pon 
ejemplos de algunas que conozcas y/o hayas utilizado; 

5. ¿Qué crees que pueden ser las «etiquetas» o «metadatos» de los vi-
deos digitales que se suben a la web y para qué pueden servir? 

Es preciso aclarar que la 1ª es una pregunta de carácter general, la 2ª 
está vinculada al primer subproblema, la 3ª con el subproblema tercero y 
la 4ª y la 5ª con el segundo y tercer subproblema, al mismo tiempo.

Por otro lado, emplearemos también para la evaluación de la aplica-
ción del CIMA un diario de clase en el que iremos registrando todos los de-
talles posibles (positivos y negativos) acerca del desarrollo de cada una de 
las sesiones y actividades de la secuencia.

Aplicación del CIMA 

La experiencia de aplicación del CIMA diseñado ha sido en general muy 
positiva. Ha habido una asistencia elevada, aunque en la primera mitad 
esta fue mucho mayor y más constante y a partir del ecuador fue progresi-
vamente a menos, reduciéndose en la segunda mitad en un 25 %, aunque 
con oscilaciones entre sesiones. Principalmente, debemos destacar la gran 
participación y el alto grado de interés e implicación de los asistentes a las 
distintas actividades de la secuencia planificada.
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Relato resumido de las sesiones 

Las sesiones (y actividades) que consideramos que tuvieron un ma-
yor éxito, basándonos en el mayor interés e implicación mostrado por los 
alumnos y en la asistencia registrada, fueron, respectivamente, las sesio-
nes 2 y 3 (actividades número 4 y 5), la sesión 4 (actividades 7 y 8), las se-
siones 7 y 8 (actividad 13) y la sesión 10 (actividades 16 y 17). 

El resto tuvieron un desarrollo más o menos equilibrado, sin que po-
damos considerar que alguna no funcionara bien entre los asistentes, aun-
que sí echásemos de menos una asistencia mucho mayor, sobre todo en 
fechas limítrofes con días festivos que coincidieron con el curso.

Por otro lado, surgieron contratiempos que nos llevaron a modificar 
detalles del diseño previo, concretamente en relación con los tiempos pre-
vistos de las actividades: en la sesión 6, la actividad 11 pasó a abarcar 
30 minutos más, retrasándose con ello el inicio de la siguiente actividad a 
la sesión 7. También la actividad 21 tuvo que ampliarse en 60 minutos. 

Además, decidimos modificar el orden de algunas actividades recogi-
das en el diseño previo (la 20 la realizamos con anterioridad a la 21, en lu-
gar de después), adaptándonos a las circunstancias y la evolución de las 
sesiones y del aprendizaje de los alumnos, así como suprimir alguna acti-
vidad prevista inicialmente, por considerarla algo reiterativa o innecesaria 
dado el desarrollo del curso, y fusionar varias actividades en una (la 20 re-
sultó de una fusión de dos actividades diferentes previstas). 

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes

En la primera y última clase, fueron realizados y entregados por los 
alumnos un total de 49 cuestionarios iniciales y 31 finales, respectiva-
mente. De ellos, pudieron validarse 29, por haber sido realizados ambos 
(inicial y final) por los mismos sujetos. 

En las figuras de la 3 a la 7 siguientes, se observan los resultados com-
parativos iniciales y finales, en forma de escaleras de aprendizaje, para 
cada una de las 5 preguntas del cuestionario, con indicación de los obstá-
culos a superar por los alumnos para subir de peldaño o nivel:
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Figura 3. Escalera de aprendizaje de la pregunta 1.

Figura 4. Escalera de aprendizaje de la pregunta 2.
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Figura 5. Escalera de aprendizaje de la pregunta 3.

Figura 6. Escalera de aprendizaje de la pregunta 4.
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Figura 7. Escalera de aprendizaje de la pregunta 5.

Valoraremos a continuación cómo ha sido la evolución del aprendizaje 
por preguntas. Así, en la pregunta 1, un 53 % de los alumnos han superado 
los obstáculos y subido de peldaño en la escalera de aprendizaje (un 37 % 
ascendió uno, un 11 % dos y un 5 % hasta tres), el 42 % se han mantenido 
en el mismo nivel, sin superar obstáculos, y el 5 % han bajado de peldaño, 
en concreto, uno (figura 3).

En la pregunta 2, un 58 % de los sujetos han superado los obstáculos y 
subido de peldaño (un 53 % un escalón y un 5 % hasta dos), el 37 % se han 
mantenido en el mismo nivel y el 5 % han bajado un escalón en su apren-
dizaje (figura 4).

En la pregunta 3, un 37 % de los alumnos han superado obstáculos y 
subido de peldaño (todos ellos un escalón), un 58 % se han mantenido en 
el mismo nivel y un 5 % ha descendido (figura 5).

En la pregunta 4, un 21 % de los estudiantes han superado obstáculos 
y subido de peldaño (un 16 % un nivel y un 5 % hasta dos), el 63 % se han 
mantenido en el mismo escalón, sin haber superado obstáculos, y un 16 % 
han bajado un peldaño (figura 6).

Por último, en la pregunta 5, un 37 % de los alumnos han superado obs-
táculos y subido de nivel (un 26 % un escalón y un 11 % hasta dos), el 53 % 
se han mantenido en el mismo peldaño, sin superar obstáculos, y un 11 % 
han bajado uno (figura 7).

En definitiva, se observa, de forma general, una evolución bastante po-
sitiva en el aprendizaje de los estudiantes, pues en todas las preguntas re-
lacionadas con los subproblemas y contenidos más esenciales del mapa, 
más de un tercio de la clase ha superado nuevos obstáculos (en dos de las 
preguntas –la 1 y la 2 –, más de la mitad), con la única excepción de la pre-
gunta 4, en la que solo algo más de una quinta parte ha ascendido en la 
escalera. También en esta pregunta se ha registrado el dato más negativo 
en cuanto a descenso (un 16 % de los alumnos). En cuanto a los obstácu-
los superados, pueden resumirse, de modo general, en la adquisición, por 
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parte de los alumnos, de una visión mucho más amplia, sistémica y crítica 
de la materia.

En cuanto a la calificación de los estudiantes, cabe apuntar que se va-
loró su participación activa e implicación en las actividades y, en especial, 
tuvieron el mayor peso en puntuación las dos actividades prácticas de en-
trega obligatoria correspondientes a las actividades número 13 y 21, que 
hemos incluido en el mapa.

Evaluación del CIMA

Tras la aplicación de este CIMA, consideramos que los estudiantes han 
aprendido sobre una materia de la que partían con una base de cono-
cimientos mínima, que hemos podido aplicar adecuadamente el modelo 
metodológico propuesto en el diseño previo, que hemos cubierto el mapa 
de contenidos en su totalidad en las quince sesiones, dándose respuesta 
a los principales problemas planteados en él, y que hemos podido desa-
rrollar exitosamente las actividades planificadas.

Como principal fortaleza del CIMA, destacamos el positivo cambio de 
dinámica y metodología en la asignatura, suscitando un gran interés e im-
plicación por parte de los alumnos, en especial en la primera mitad de las 
sesiones, en ocasiones anteriores algo más insulsa y aburrida, por cen-
trarse quizás más de la cuenta en la teoría, y en la que los estudiantes no 
asumieran un rol tan activo y protagonista. 

Por último, como principal debilidad, señalamos la caída en la asis-
tencia a clase en la segunda mitad de las sesiones, si bien se han dado 
factores externos que podrían haber afectado: la cercanía a diversos días 
festivos de algunas sesiones y la carga de trabajo por las entregas de tra-
bajos finales de las distintas materias (esgrimida por los alumnos).

Aspectos a mantener o cambiar en un futuro CIMA 

Dada la evolución positiva en el aprendizaje de los alumnos y las for-
talezas apuntadas, mantendríamos en un futuro CIMA un mismo modelo 
metodológico y un similar mapa de contenidos y problemas y de diseño de 
actividades, aunque retocando ligeramente aspectos de estas últimas. No 
obstante, habría que buscar fórmulas para evitar el descenso de la asis-
tencia en la última parte del cuatrimestre, establecer mecanismos para 
conseguir de los alumnos un mayor número de cuestionarios validados, 
y plantear cambios en las actividades relacionadas con la pregunta 4 del 
cuestionario, en la que los resultados no fueron tan positivos.
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Principios Docentes para el futuro 

Tras la experiencia de este CIMA, podemos, por último, resumir nues-
tros principios docentes personales (y el esqueleto, por tanto, de nuestro 
modelo didáctico actual) en los siguientes: 

a) Conocer los modelos mentales de los estudiantes como punto de 
partida esencial (Porlán, 2017); 

b) No dar todo hecho a los alumnos, sino que descubran ellos mis-
mos, convirtiéndose en protagonistas de su aprendizaje (Bruner, 
1978; Vygotsky, 1978); 

c) Promover que se impliquen, esfuercen y participen activamente 
en clase; 

d) Crear, en términos de Bain (2005), un entorno para el aprendizaje 
crítico natural; 

e) Prescindir del tradicional esquema de clase magistral para ir al-
ternando una gran diversidad de métodos más dinámicos, con 
protagonismo del denominado por Finkel (2008) taller conceptual 
y la resolución de problemas, así como la exploración o investiga-
ción, el análisis crítico y el trabajo en equipo; 

f) Fomentar una actitud y un pensamiento crítico y complejo; 
g) Fomentar la ética y los valores y 
h) Motivar a los alumnos y tratarles con calidez y cercanía.
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