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Resumen  
La educación se concibe tradicionalmente como una herramienta de mejora política, y como un 
recurso imprescindible para fomentar la comprensión de la realidad y mejorar la convivencia 
social. Por esta razón, el cultivo de las competencias ciudadanas constituye uno de los 
principales cometidos en la formación del futuro profesorado. Sin embargo, la pandemia global 
ha cambiado radicalmente hábitos de vida y prioridades. En este contexto, el presente estudio 
demuestra, a través del análisis de una encuesta entre el alumnado de primer curso de los 
Grados de Maestro de la UPNA, cómo los recientes acontecimientos han afectado su 
consideración de los valores cívicos y su participación democrática, desarrollando algunas 
actitudes democráticas que podrían ser reforzadas con metodologías activas y socialmente 
comprometidas. 

Palabras clave:  

Educación para la Ciudadanía, Competencias Democráticas, COVID-19, Formación del 
Profesorado 

Objetivos o propósitos:  
La crisis producida por la difusión del COVID-19 no ha afectado solo el ámbito sanitario, sino 
también la realidad educativa, las relaciones sociales y la convivencia política. Esta comunicación 
pretende estudiar de qué forma la traumática experiencia del confinamiento, y el consecuente 
cambio radical de nuestros hábitos de vida que se ha generado en estos meses, han afectado 
estos distintos ámbitos de nuestra existencia. 
Este estudio tiene dos objetivos generales. El primero consiste en examinar si la pandemia ha 
alterado las competencias y aptitudes democráticas del alumnado universitario, especialmente 
de la población más joven, la cual más cambios ha padecido, a nivel educativo, durante la 
pandemia, es decir el alumnado de los grados de maestro de primer curso. Para este fin, el 
estudio se desarrolla en cuatro objetivos específicos:  

1- Determinar el impacto de la pandemia en la percepción de los valores democráticos en 
el alumnado de primer curso de los grados de maestro;  

2- Analizar posibles cambios en sus prácticas de participación democrática; 
3- Determinar posibles alteraciones en sus habilidades interpersonales. 
4- Determinar posibles alteraciones en sus habilidades intrapersonales 

El segundo objetivo general consiste en concretar de qué manera estas posibles alteraciones 
implican la necesidad de plantear una nueva formación para la ciudadanía democrática del 
profesorado en formación de cara al futuro. 
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Marco teórico:  
En la actual sociedad del conocimiento el papel de la educación en la formación de personas y 
ciudadanos constituye una cuestión frecuentemente olvidada, y sin embargo urgente, en la 
reflexión de teóricos de la educación (Honnet, 2013). La educación se concibe como instrumento 
de mejora política en sentido amplio: es decir, un recurso imprescindible para fomentar la 
comprensión de la realidad política y mejorar la convivencia social (Englund, 2000; Parker, 2002 
y 2006; Stitzlein, 2010; Brighouse y Unterhalter, 2010; Hanson and Howe, 2011). Por esta razón, 
resulta cada vez más relevante la función desempeñada por la educación en cuanto instrumento 
de empoderamiento en grado de permitir una participación política activa, consciente, y capaz 
de reformar la sociedad. En otras palabras, la educación no es solo una reproductora del orden 
social, sino más bien una de las herramientas más eficaces para vencer la pasividad social, 
elemento perjudicial para la realización de experiencias de participación democrática. La 
Universidad, en este contexto, juega un papel determinante en el refuerzo del compromiso y la 
responsabilidad social (Scotton, 2016).  
Por estas razones, es importante fomentar el desarrollo de las capacidades democráticas, en 
particular entre el profesorado en formación, ya que este, a su vez, será responsable de 
promover la concientización social de su alumnado. De hecho, es necesario que los futuros 
profesores sean  capaces de comprometerse a una mejora de la comunidad, para poder así ser 
agentes de transformación a favor de la justicia social. Por esta razón, en los últimos años se 
están desarrollando distintas metodología, en la enseñanza superior, que intentan fomentar 
tanto el pensamiento crítico como el desarrollo ético y el compromiso social del alumnado 
universitario. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje-servicio. 
Las capacidades básicas necesarias para fomentar una ciudadanía crítica y activa, han sido 
clasificadas, por ejemplo, por la filósofa Martha Nussbaum (2011). Entre ellas destacan la 
capacidad de imaginación, de expresar y vivir adecuadamente las emociones, de tener una 
relación positiva con nuestro cuerpo, de actuar como agentes sociales activos, de empatizar, de 
colaborar y divertirse en la realización de proyectos comunes, de tener una relación 
intersubjetiva sana con los demás seres humanos y con el medioambiente, de ser agentes 
morales responsables. En síntesis, la educación para la ciudadanía activa no puede prescindir de 
una educación holística e integral (Ricci y Pritscher, 2015). 
Sin embargo, en el contexto educativo español, el confinamiento ha determinado una serie de 
cambios que, al menos en teoría, parecen afectar enormemente el fomento de esta educación 
integral. Pues entre estos cambios destacan el rápido paso a una enseñanza a distancia o hibrida, 
que todavía se mantiene preferentemente en muchas instituciones de educación superior y 
universitarias (Martín Barbero, 2020; Daniel, 2020); el foco puesto cada vez más en la 
transmisión del contenido más bien que en el fomento de experiencias de diálogo compartido 
(Zubillaga & Cortázar, 2020); y la creciente pérdida de contacto interpersonal a favor de una 
progresiva individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje (Giroux, 2020). 
Significativamente, estos cambios parecen contribuir a poner en primer lugar el desarrollo de 
capacidades lógicas, racionales y matemáticas frente a otros tipos de habilidades más 
relacionadas con el bienestar emocional, interpersonal y social.  
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En este contexto, el presente estudio pretende comprobar si y en qué medida estos cambios 
están alterando las competencias democráticas de las y los jóvenes docentes en formación. 

Metodología:  
Para determinar el impacto de la reciente pandemia en las competencias democráticas del 
alumnado de primer curso de magisterio se ha diseñado un cuestionario pensado para ofrecer 
tanto una herramienta útil para el análisis, como para el posible diseño de intervenciones 
educativas que mejoren las habilidades democráticas del alumnado. 
Para el diseño del cuestionario se ha realizado un proceso de adaptación de otros cuestionarios 
ya existentes cuyo objetivo era evaluar la presencia de hábitos y prácticas que favorecen el 
civismo y la convivencia democrática, en particulares entre los jóvenes en la etapa escolar 
secundara y postsecundaria (Padilla Beltrán, 2011; Ochman & Cantú Escalante, 2013; Luescher, 
2015; Consejo de Europa, 2016; Yulita, 2018). 
En el cuestionario se han incluido las siguientes dimensiones: 1) Valoración de los principios 
democráticos; 2) Participación y responsabilidad social; 3) Valoración de las habilidades 
interpersonales; 4) Autoconcepto.  
El cuestionario consta de 63 ítems. Casi la totalidad de ellos (58) consiste en preguntas tipo Likert 
con cinco alternativas de respuesta (1: no, nunca, nada; 2: poco; 3: a veces; 4: mucho, muchas 
veces, 5 si/siempre). Para cada uno de estos 58 ítems las preguntas plantean una valoración por 
parte de las personas encuestadas respecto a la situación antes y desde la pandemia.  
Para la realización del estudio se propuso al alumnado cumplimentar la encuesta de forma 
totalmente libre y voluntaria. Además, la encuesta fue cumplimentada preservando en todo 
momento el anonimato de las personas participantes. Tras la recogida de los resultados, se 
procedió al análisis descriptivo de todas las variables. Sucesivamente, se realizaron los análisis 
estadísticos de los datos apareados. 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
El cuestionario fue suministrado durante el mes de noviembre de 2020 entre el alumnado del 
primer año de los grados en Educación Primaria e Infantil de la Universidad Pública de Navarra, 
en los dos idiomas oficiales de esta comunidad: euskera y castellano. Todo el alumnado presente 
contestó al cuestionario: n=105. Este número permite generalizar los resultados con un nivel de 
confianza superior al 90%, y un margen de error del 5% con respecto a la realidad de la titulación. 
El 95% de los encuestados tiene una edad comprendida entre los 17 y los 22 años, y el conjunto 
es representativo de la diversidad de género existente en el alumnado: (79% alumnas, 21% 
alumnos). 
A continuación, se presentan las respuestas del alumnado, limitadamente a aquellas que 
manifiestan una variación estadísticamente significativa entre antes y desde la pandemia, es 
decir 19 sobre 58 ítems respecto a todas las cuatro dimensiones consideradas. 
A partir de estos datos se puede apreciar como todas las dimensiones analizadas se han visto 
afectadas, de alguna forma, por la pandemia, exhibiendo generalmente un alza de los valores 
democráticos. 
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Tabla 1 
Variación en los valores democráticos 

 
En relación con la responsabilidad social del alumnado destaca el considerable aumento de la 
atención dedicada a la realidad que caracteriza el barrio, que pasa de ser un tema relevante para 
el 45.72% de las personas encuestadas, a serlo para el 63.81%. Aún así, este crecimiento se 
acompaña a una puesta en segundo lugar del compromiso solidario respecto al bienestar 
individual. Entre los temas que, desde la pandemia, preocupan cada vez más al alumnado 
destaca en particular la cuestión medioambiental. 
 
Tabla 2 
Variación en la participación democrática 

 
Con respecto a las relaciones interpersonales, cabe subrayar que el alumnado no solo es 
consciente de que su vida social, su ocio y sus conexiones con las demás personas, son cada vez 
más digitales, sino que también se muestra más dispuesto a considerar que estos tipos de 
contacto a veces pueden sustituir las relaciones personales. 
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Tabla 3 
Variación en las habilidades interpersonales  

 
Esta creciente digitalización de la vida social se refleja también en el ámbito personal, ya que el 
alumnado considera haber ganado de forma muy considerable nuevas competencias digitales 
desde la pandemia. En el ámbito de las habilidades intrapersonales destaca el desarrollo de un 
hábito más cuestionador y reflexivo tanto sobre la realidad social, como sobre el propio 
comportamiento individual. Aumenta sensiblemente la capacidad de estar solos, así como la 
resiliencia y la flexibilidad ante las adversidades, mientras que disminuye la confianza en la 
capacidad de lograr sus objetivos personales. 
 
Tabla 4 
Variación en las habilidades intrapersonales 

Resultados y/o conclusiones:  
A partir de los datos recogidos es posible concluir que la reciente crisis sanitaria ha alterado, a 
veces de forma considerable, algunas de las aptitudes democráticas del alumnado universitario 
en relación con todas las dimensiones analizadas. Además, contrariamente a lo que cabía 
esperar antes de realizar la encuesta, resulta que la mayoría de estos cambios parecen a primera 
vista ser beneficiosos en relación con el desarrollo de una aptitud democrática entre el 
profesorado en formación, de facto revela que desde la pandemia ha habido un incremento de 
los estándares democráticos fijados por el alumnado.  
Además, la creciente atención hacia temas de naturaleza política, junto con la aumentada 
atención a la realidad más próxima representada por propio barrio, demuestra que el futuro 
profesorado, desde el comienzo de la pandemia, ha madurado una mayor consciencia social en 
relación con aquellos temas que afectan de forma inmediata a su vida, aunque demuestre 
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escaso interés y solidaridad respecto a aquellas cuestiones que no inciden directamente en su 
existencia.  
Sin embargo, también es posible subrayar algunos cambios que parecen afectar negativamente 
el desarrollo de una mejor convivencia democrática, sobre todo con respecto a las habilidades 
intrapersonales. En particular, se aprecia que el creciente aislamiento social, junto con el 
aumento del tiempo de vida en entornos digitales, ha determinado un desplazamiento del foco 
de atención desde la comunidad hacia la individualidad. Si por una parte esto parece contribuir 
a una mejor relación con uno mismo y a un más juicioso autoconocimiento, por otro lado, parece 
haber afectado la capacidad empática del futuro profesorado, el cual ha visto también afectada 
su confianza respecto a la capacidad de conseguir sus propios objetivos.  
El estudio, por tanto, ha permitido comprender la magnitud del impacto del COVID-19 en las 
habilidades democráticas del futuro profesorado, y fijar nuevos objetivos y pautas a seguir con 
relación a la formación para la ciudadanía democrática de este colectivo.  

Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
Este trabajo demuestra que el alumnado que comienza su carrera universitaria manifiesta una 
creciente demanda de justicia social, y desea participar críticamente en la vida política de su 
propio entorno. Esto revela la profunda actualidad de las metodologías didácticas que fomentan 
el compromiso social del alumnado universitario, como por ejemplo el aprendizaje-servicio. En 
particular, a partir de los resultados de este estudio, resulta particularmente útil implementar 
propuestas de aprendizaje-servicio crítico (Mitchell, 2008). De hecho, uno de los aspectos más 
interesantes de este Aprendizaje-Servicio es su capacidad de promover el cambio social y, al 
mismo tiempo, el pensamiento metacognitivo sobre la actividad que se desarrolla. Una práctica 
de reflexión capaz de cuestionar prejuicios, dogmas intelectuales y sociales ampliamente 
aceptados, tal y como pide el propio alumnado. 
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