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Resumen:  
Introducción: Este estudio evalúa la aplicación del Teatro del Oprimido en la enseñanza-
aprendizaje del Trabajo Social. Se analiza la percepción del alumnado sobre los contenidos, 
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metodología y organización de la actividad, así como sobre la adquisición de competencias de 
pensamiento crítico a través de ella. Metodología: Participaron 114 estudiantes del Grado en 
Trabajo Social de la Universidad de Alicante (España). Se empleó el método cuantitativo de 
tipo descriptivo y explicativo. Se utilizó el cuestionario como instrumento de recogida de 
datos. Se realizaron análisis tanto univariados como bivariados. Resultados: Se observa una 
percepción positiva del alumnado acerca de la experiencia, valorando tanto el método empleado 
como el impacto de la actividad en la adquisición de competencias. Discusión: Se analizan e 
interpretan los principales resultados de la investigación, vinculándolos con el cuerpo de 
conocimiento preexistente. Conclusiones: Se concluye que el Teatro del Oprimido es un método 
eficaz para el desarrollo del pensamiento crítico. 
 
Palabras clave: educación superior; alumnado; trabajo social; diversidad cultural; 
competencias; pensamiento crítico; métodos pedagógicos; teatro. 
 

Abstract:  
Introduction: This study evaluates the application of the Theatre of the Oppressed in the 
teaching-learning of Social Work education. It analyses students' perceptions regarding the 
content, methodology and organization of the activity, as well as the acquisition of critical 
thinking competencies through it. Methodology: 114 students of the Degree in Social Work at 
the University of Alicante (Spain) participated. A descriptive and explanatory quantitative 
method was used. The questionnaire was the data collection instrument, and both univariate 
and bivariate analyses were conducted. Results: Students showed a positive perception of the 
experience, appreciating both the method used and the impact of the activity on the acquisition 
of competences. Discussion: The main research findings are analysed and interpreted in relation 
to the pre-existing body of knowledge. Conclusions: It is concluded that the Theatre of the 
Oppressed is an effective method for the development of critical thinking. 
 
Keywords: higher education; students; social work; cultural diversity; competencies; critical 
thinking; pedagogical methods; theatre. 

 

1. Introducción 
 
El pensamiento crítico es una competencia ampliamente analizada y discutida en ámbitos 
académicos y profesionales como la Educación. Sin embargo, son escasas las investigaciones 
que evalúan su adquisición a través del método del Teatro del Oprimido en el campo de la 
enseñanza-aprendizaje del Trabajo Social. 
  
El compromiso con las personas, los grupos y las comunidades oprimidas forma parte del ethos 
del Trabajo Social. En el caso del Trabajo Social Comunitario, por ejemplo, sus profesionales 
han de poseer conocimientos acerca de la comunidad y sus complejas dinámicas, así como la 
capacidad, teórica y metodológica, de analizar y cuestionar la individualización de los 
problemas sociales y las estructuras de poder existentes, máxime en el caso de comunidades 
de alta diversidad cultural (Aguilar, 2023; Aguilar y Buraschi, 2023; Gimeno, 2023). El 
pensamiento crítico, por ende, no solo es una competencia deseable, sino imperativa para una 
intervención comunitaria intercultural ética y eficaz. Según Aguilar, “un trabajo social 
irreflexivo siempre será un trabajo social opresivo” (2023, p. 19).  
 
El Teatro del Oprimido transforma el espacio teatral en un espacio educativo a la hora de 
analizar problemas sociales y aplicar soluciones desde la perspectiva de las personas 
directamente afectadas. Su utilización en la enseñanza del Trabajo Social puede cumplir una 
doble finalidad: por un lado, aportar un aprendizaje experiencial sobre un método de 
intervención social de potencial aplicación en el futuro profesional del alumnado, y, por otro, 
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desarrollar competencias profesionales relevantes para la intervención social.  
 
Esta investigación se centra en la segunda finalidad después de llevar a cabo la primera, es 
decir, pretende conocer la percepción del alumnado sobre la efectividad del Teatro del 
Oprimido para el desarrollo de una de esas competencias, la del pensamiento crítico. 
Asimismo, busca conocer su percepción acerca de la organización y metodología empleada en 
la actividad, así como descubrir posibles asociaciones con variables sociodemográficas como 
el género, la edad, la nacionalidad, la orientación política, la participación previa en 
actividades relacionadas y el interés por el eje temático, en este caso las migraciones.  
 
1.1. El fenómeno de las migraciones contemporáneas 
 
En la actualidad, las migraciones internacionales han adquirido una notoriedad sin precedentes 
en la agenda pública, afectando al conjunto de países, sean emisores, receptores o lugares de 
tránsito (Calvillo, 2020). De Haas et al. (2019) destacan como, a pesar de las diferencias 
territoriales, estas migraciones están determinadas por factores comunes que impactan a nivel 
global, constituyendo un fenómeno complejo con causas y consecuencias sociales, económicas, 
culturales y medioambientales. Su estudio, por consiguiente, requiere de un enfoque 
multidisciplinar, al igual que la atención social a quienes las protagonizan en primera persona 
(Blázquez y Martín, 2023).  
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2023, España cuenta con una 
población de 48.085.361 personas (24.519.768 mujeres y 23.565.593 hombres), de las cuales 
41.995.741 son de nacionalidad española (21.473.559 mujeres y 20.522.182 hombres) y 6.089.620 
de nacionalidad extranjera (3.046.209 mujeres y 3.043.411 hombres). Dicho de otro modo, la 
población extranjera supone el 12,67% del total de la población.  
 
Según Lacomba et al. (2020), la inmigración en España ha adquirido un carácter sistémico, 
condicionado pero no determinado por los ciclos económicos. El aumento de población 
extranjera ha permitido contrarrestar la baja natalidad de la población española y revitalizar 
zonas urbanas y rurales despobladas, amén de ayudar a sostener sectores económicos 
estratégicos como la construcción, la agricultura o los servicios. Asimismo, ha enriquecido 
socialmente la sociedad, dotándola de mayor diversidad cultural. 
 
Ahora bien, existen situaciones que dificultan la plena inclusión de las personas inmigrantes, 
limitando no solo su acceso a recursos y oportunidades a nivel personal, sino su capacidad para 
contribuir a la sociedad. En este sentido, el Consejo Económico y Social de España, en su último 
informe publicado al respecto (CES, 2019), enumera algunas de estas situaciones: una tasa de 
paro más alta, un nivel medio de cualificaciones inferior, una estructura ocupacional más 
concentrada hacia empleos con poca o ninguna cualificación, una mayor propensión a 
situaciones de pobreza y exclusión social, una menor cultura de la prevención sanitaria, una 
mayor carga de cuidados en las mujeres, un mayor esfuerzo para acceder a la vivienda, una peor 
integración en la comunidad de vecinos/as, un mayor nivel de fracaso escolar, entre otras. 
 
Las migraciones introducen, por tanto, nuevas dimensiones de complejidad a sumar a las ya 
presentes en una sociedad consubstancialmente diversa como es la española (Regueiro y Pérez, 
2014), generando tanto desafíos como oportunidades para la intervención social (Aguilar y 
Buraschi, 2023).  
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1.2. El Teatro del Oprimido: arte para la transformación social 
 
Inspirado por la pedagogía de Freire (2017), el Teatro del Oprimido de Augusto Boal implica 
un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas diseñadas para convertir la práctica teatral en una 
herramienta de comprensión y abordaje de problemas sociales (Boal, 2004). Boal (1972) aspira 
a democratizar el teatro como medio de transformación personal, social y política, pues, según 
él, toda persona tiene el potencial para actuar, todo espacio tiene el potencial para convertirse 
en un espacio dramático, y todo tema tiene el potencial para ser teatralizado. 
 
Boal (2019) desarrolla un método estructurado en cuatro fases: (a) exploración y comprensión 
del propio cuerpo; (b) desarrollo de la capacidad de expresión corporal; (c) desarrollo de la 
comunicación en tres niveles: (c1) creación de la obra teatral por parte de actores/actrices y 
espectadores/as, (c2) dramatización de situaciones mediante esculturas silenciosas, (c3) 
conversión de los espectadores/as en “espectactores/actrices”; y (d) diálogo y reflexión crítica 
sobre el tema. 
 
El Teatro del Oprimido se ha aplicado en experiencias heterogéneas, desde la atención al 
cuerpo en situaciones de conflicto armado (Gallo y Zapata, 2024) hasta incendios forestales y 
crisis ecológicas (Cole et al., 2023), pasando por prevención de delitos (Page, 2023), entre otras.  
En el ámbito de las migraciones, ha demostrado ser una herramienta efectiva a la hora de 
abordar múltiples aspectos. Entre otros, el trabajo con refugiados y solicitantes de asilo 
(Berelson y Cook, 2019), las desigualdades en la atención sanitaria (Van Bewer et al., 2021; 
Wasmuth et al., 2020), la relación con poblaciones de difícil acceso (Smyth et al., 2020), la 
identidad y pertenencia cultural (Wright y Nabavi, 2016), la adquisición de competencias 
culturales (Manzi et al., 2020) o el desarrollo comunitario (Alvarado y Álvarez, 2016).  
 
1.3. Una aproximación al pensamiento crítico 
 
Freire (2017) reflexiona sobre dos modelos contrapuestos en los procesos educativos: el 
bancario y el liberador. El bancario se caracteriza por la transmisión de conocimientos por 
parte del profesorado, siendo el alumnado entendido como un receptor pasivo de información. 
El liberador se basa en la capacidad del alumnado de problematizar críticamente su realidad, 
promoviendo un aprendizaje activo y transformador. Esa “concientización”, ese desarrollo del 
pensamiento crítico, constituye una de las tres dimensiones de toda acción colectiva de cambio 
social, junto a la organización y la movilización (Dumas y Séguier, 2004).  
 
El pensamiento crítico implica analizar, interpretar, sintetizar, valorar y emitir juicios 
razonados con el objeto de comprender situaciones complejas y tomar decisiones efectivas 
(Uranga et al., 2019). Implica cuestionar los marcos de referencia establecidos que condicionan 
la percepción, la emoción, la conación y la acción (Mezirow, 1991).  
 
En el ámbito de la educación, el desarrollo del pensamiento crítico ha sido objeto de interés en 
todos los niveles del sistema: infantil y primaria (Casado y Checa, 2023), secundaria y 
bachillerato (Efendi y Qodr, 2023), y superior (Yeh et al., 2023).  
 
En España, la normativa vigente que regula la enseñanza, tanto no universitaria2 como 
universitaria3, reconoce el fomento del pensamiento crítico en el alumnado como una de las 

 
2 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. (BOE» núm. 340, de 30 de diciembre de 2020) Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3 
3 Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. (BOE» núm. 70, de 23/03/2023) Permalink ELI: 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/03/22/2/con 
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principales funciones del sistema educativo. 
 
1.4. Trabajo Social y Teatro del Oprimido: sinergias para la educación y la acción social 

 
El Trabajo Social trabaja en favor del respeto hacia la diversidad de la sociedad y del 
fortalecimiento de las personas, las familias, los grupos y las comunidades (IFSW, 2014). Sus 
profesionales ocupan posiciones de centralidad en buena parte de los subsistemas que 
componen el sistema de protección social con el que se relacionan las personas migrantes, en 
mayor o menor medida (Lacomba, 2020). 
 
Para Lacomba (2020), el Trabajo Social afronta nuevos retos en la atención a las personas 
migrantes, retos derivados de los complejos procesos de globalización que exigen formas de 
intervención innovadoras que superen las limitaciones de los modelos y métodos 
tradicionales. 
 
En paralelo, existe una tendencia hacia la adopción de métodos activos en la formación en 
Ciencias Sociales (Gómez et al., 2021). Estos métodos, entre los que se encuentra el aprendizaje 
basado en proyectos (Morris et al., 2020), el aprendizaje-servicio (Eaton-Stull, 2024) o el propio 
Teatro del Oprimido, pueden ser útiles para la formación del alumnado en materia de gestión 
de la diversidad cultural, en particular, y en Trabajo Social, en general.  
 
La integración de metodologías como el Teatro del Oprimido en la enseñanza-aprendizaje del 
Trabajo Social beneficia la adquisición de competencias (Pastor et al., 2019). A través de él, el 
alumnado puede experimentar la opresión y su impacto, reflexionando desde su propio 
cuerpo y emoción para desarrollar medidas superadoras (Giesler, 2017; Pollack y Mayor, 
2024). Promueve la empatía (Garcia et al., 2019), la comunicación (Burroughs y Muzuva, 2021), 
así como la creatividad y la participación (Pastor et al., 2019). El papel del profesorado es aquí 
fundamental, pues su inadecuado desempeño puede reforzar prejuicios y desigualdades en el 
alumnado (Garcia et al., 2019; Stahl et al., 2022). Tras llevar a cabo una experiencia con 
estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de La Rioja (España), Serrano-Martínez (2022) 
concluye que el Teatro del Oprimido facilita, además de lo anterior, la cooperación, la 
diversión, el buen clima, el empoderamiento, la motivación y el aprendizaje. 
 
El Teatro del Oprimido comparte con el Trabajo Social su compromiso con la transformación 
social (Barak, 2016). A través de la dramatización, ofrece posibilidades de intervención a nivel 
individual, grupal y comunitario (Caravaca y Pedregal, 2020; Cibati, 2016; Vega, 2015), por 
cuanto genera procesos dialógicos en los que las personas, los grupos y las comunidades 
toman conciencia de las condiciones que los oprimen y despliegan estrategias liberadoras para 
mejorar sus condiciones. Eso sí, sin una toma de conciencia adecuada sobre las relaciones de 
poder también por parte de quien lo promueve o dinamiza, incluso la intervención mejor 
intencionada puede acabar reproduciendo las lógicas de dominación que pretende 
desarticular (Puvaneyshwaran, 2024).  
 

2. Metodología 
 
2.1. Descripción del contexto y el enfoque de investigación 
 
La actividad evaluada tuvo lugar durante el curso académico 2018-2019 como parte de la 
asignatura de Trabajo Social con Comunidades del Grado en Trabajo Social de la Universidad 
de Alicante. Se trata de una materia obligatoria de 6 créditos ECTS, cuyo objetivo principal es 
introducir al alumnado en los modelos, métodos y técnicas del Trabajo Social aplicados en un 
nivel específico de intervención como es la comunidad. En los últimos años, la asignatura 
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integra dos estrategias metodológicas: la intervención comunitaria (Barbero y Cortès, 2005; 
Fernández y López, 2008; Gimeno, 2023; Pastor, 2021) y la mediación intercultural (Giménez, 
2020). Todo ello en coherencia con regulaciones profesionales como el Código Deontológico 
del Trabajo Social (Consejo General del Trabajo Social, 2012) o estándares de aprendizaje como 
el Libro Blanco del Grado en Trabajo Social (Vázquez, 2004). 
 
La actividad abarcó seis sesiones, desarrollándose del modo siguiente: (1) explicación de los 
objetivos y metodología por parte del profesorado; (2) familiarización con el cuerpo y el 
espacio a través de dinámicas de confianza y expresión emocional; (3) diseño de tres supuestos 
de exclusión de personas migrantes en un barrio de acogida en los que intervenía un trabajador 
o trabajadora social; (4) representación de cada supuesto mediante una escultura silenciosa 
por parte de tres subgrupos; (5) discusión en grupo-clase sobre las interpretaciones y 
emociones que evocaban las esculturas; (6) representación teatral de los supuestos por parte 
de los subgrupos en la que el alumnado espectador tenía libertad para actuar en la obra 
alterando el curso de los acontecimientos; (7) discusión crítica en grupo-clase sobre las 
alternativas y los modelos de Trabajo Social aplicados; y (8) formulación de conclusiones 
generales y cierre de la actividad. 
 
Las preguntas de investigación fueron las siguientes: 

- ¿Cuál es la percepción del alumnado participante sobre los contenidos, organización y 
metodología de la actividad? ¿Esta percepción varía en función de las características 
sociodemográficas del alumnado o de su experiencia previa en actividades 
relacionadas con el Teatro del Oprimido? 

- ¿Cuál es el grado de desarrollo de competencias de pensamiento crítico que el 
alumnado percibe haber adquirido? ¿Esta percepción varía en función de las 
características sociodemográficas del alumnado o de su experiencia previa en 
actividades relacionadas con el Teatro del Oprimido?  

- ¿Qué relación existe entre la percepción del alumnado sobre la actividad (contenidos,  
organización y metodología) y el grado de desarrollo de competencias de pensamiento 
crítico que el alumnado percibe haber obtenido? 

- ¿Existen diferencias en el interés por el tema de la inmigración antes y después de haber 
participado en la actividad? 

 
Para responder a estas preguntas, se adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo y explicativo, 
utilizando el cuestionario como técnica de recogida de datos.  
 
2.2. Descripción de la población 
 
Los participantes fueron 114 estudiantes de la citada asignatura, con el siguiente perfil 
sociodemográfico: 

- Edad: con una edad media de 22,7 años (DT=4,79) y una mediana de 21 años 
(Rango=27). Dos tercios de la población tenía entre 20 y 21 años. 

- Género: el 86% fueron mujeres y el 14% varones. 
- Nacionalidad: el 94% de española y el 6% de otra nacionalidad. 
- Orientación política: el 71% se declaró de izquierdas, frente a un 21% que se situó en el 

centro político y un 8% a la derecha. 
- Participación previa en actividades relacionadas con el Teatro del Oprimido: el 98% no 

había participado previamente en este tipo de actividades; solo el 2% señaló que sí. 
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Tabla 1.  
 
Perfil sociodemográfico del alumnado participante 

Características n % 

Género   
Femenino 98 86,0 
Masculino 16 14,0 

Nacionalidad    
Española  107 93,9 

No española 7 6,1 
Orientación política   

Extrema izquierda 14 12,3 
Izquierda 46 40,4 

Centro-izquierda 21 18,4 
Centro 24 21,1 

Centro-derecha 4 3,5 
Derecha 5 4,4 

Extrema derecha 0 0,0 
Participación previa en actividades relacionadas con el Teatro 
del Oprimido4 

  

Sí 2 1,8 
No 112 98,2 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
2.3. Descripción del procedimiento de recogida y análisis de datos 
 
El instrumento utilizado para evaluar la actividad fue un cuestionario anónimo y 
autoadministrado, diseñado ad hoc, compuesto por 10 preguntas y 22 variables de medición 
entre nominales, ordinales y de escala. Las preguntas se estructuraron en cuatro secciones: (1) 
datos sociodemográficos; (2) percepción de la actividad (contenidos, organización y 
metodología); (3) percepción del grado de adquisición de competencias de pensamiento 
crítico; y (4) prospectiva de la actividad. Para las preguntas relacionadas con la percepción del 
alumnado, se utilizó una escala Likert de 5 puntos, siendo 1 la puntuación mínima (totalmente 
en desacuerdo o nivel muy bajo) y 5 la puntuación máxima (totalmente de acuerdo o nivel 
muy alto). Las competencias de pensamiento crítico se adaptaron del Catálogo de 
Competencias Transversales de la Universidad del País Vasco (Uranga et al., 2019), 
enmarcándolas en los planteamientos pedagógicos de Freire (2017). 
 
Las puntuaciones de las escalas de percepción de la actividad y del grado de adquisición de 
competencias de pensamiento crítico mostraron, respectivamente, una fiabilidad aceptable (α 
de Cronbach=,70; Ω de McDonald=,71) y buena (α de Cronbach=,90; Ω de McDonald=,90). 
 
El cuestionario fue digitalizado y distribuido a través de Google Forms. La recogida de datos se 
llevó a término entre el 11 y el 17 de marzo de 2019. Para garantizar el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de protección de datos y los principios éticos de la investigación, 
se obtuvo el consentimiento informado del alumnado participante con carácter previo a la 
recogida de datos. 
 

 
4 Los resultados obtenidos en relación con esta variable impidieron que ésta pudiera ser utilizada en el 

análisis explicativo posterior 
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La estrategia de análisis de datos fue, por un lado, univariable con finalidad descriptiva, a 
partir del análisis de frecuencias absolutas y relativas y de estadísticos de tendencia central y 
dispersión. Por otro lado, ésta se completó con un análisis bivariable con finalidad explicativa, 
para identificar: 
 

- La existencia o no de asociaciones entre variables cuantitativas. Se hizo uso del 
coeficiente de correlación r de Pearson, triangulado con su equivalente no paramétrico, 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman, en función del tamaño de los grupos 
(n<30).  Únicamente se consideraron las asociaciones de fuerza moderada o superior. 

- La existencia o no de diferencias de medias estadísticamente significativas entre grupos 
de variables. Para ello, se utilizó la prueba t de Student, triangulada con su equivalente 
no paramétrica, la prueba U de Mann-Whitney, en el caso de grupos pequeños (n<30), 
o con la prueba de rangos con signo de Wilcoxon en el caso de muestras relacionadas. 
El análisis de estas diferencias se complementó con la estimación del tamaño del efecto, 
es decir, la intensidad relativa de las diferencias entre las medias de dos grupos, 
mediante la d de Cohen o la probabilidad de superioridad (PS), respectivamente. 

3. Resultados 
 
3.1. Percepción de la actividad 

 
Los resultados obtenidos muestran que el alumnado participante percibe que la actividad, en 
lo que concierne a la mayoría de sus contenidos, de su organización y de su metodología, ha 
sido adecuada en un grado alto (tabla 2). Por este orden, los aspectos concretos mejor 
valorados de la actividad han sido los siguientes: (1) el ambiente inclusivo y respetuoso, (2) el 
conocimiento adecuado del método y del tema por el profesorado, (3) el método utilizado 
(teatro del oprimido) para facilitar la participación activa del alumnado, y (4) la facilitación del 
aprendizaje sobre las migraciones. El único elemento que ha obtenido una valoración media 
ha sido “Los materiales proporcionados han sido suficientes y apropiados”. 
 
Tabla 2.  
 
Percepción de la actividad (contenidos, organización y metodología) 

 Media DT Mediana Rango 

La actividad ha facilitado el aprendizaje 
sobre las migraciones 3,58 1,10 3,50 4 

El método empleado (teatro del oprimido) 
ha facilitado la participación activa del 

alumnado 3,60 1,15 4,00 4 
Los materiales proporcionados han sido 

suficientes y apropiados 3,22 1,28 3,00 4 
El profesorado ha mostrado un 

conocimiento adecuado del método y del 
tema  3,84 ,93 4,00 4 

El ambiente de la actividad fue inclusivo y 
respetuoso 4,17 ,86 4,00 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La percepción de la actividad no correlacionó con la edad, pero sí con la orientación política 
en uno de los elementos considerados. Así, la percepción de que los materiales proporcionados 
habían sido suficientes y apropiados correlacionó negativamente y con intensidad moderada 
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con la orientación política (r=-,328; p<,01). Ello indicaba que cuanto más orientada hacia la 
izquierda era la orientación política, más se consideraba que los materiales habían sido 
suficientes y adecuados, y a la inversa. 
 
Por su parte, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción de 
la actividad en función del género, de la nacionalidad o de la participación previa en 
actividades relacionadas con el Teatro del Oprimido. 
 
Estos resultados apuntan a que la percepción de la actividad es independiente de la mayoría 
de las variables sociodemográficas consideradas, a excepción de la asociación negativa hallada 
entre los materiales proporcionados y la ideología política. 
 
3.2. Percepción del grado de adquisición de competencias de pensamiento crítico 
 
En relación con el grado de adquisición de competencias de pensamiento crítico logrado por 
parte del alumnado mediante la actividad, los resultados muestran que las personas 
participantes perciben haber obtenido un nivel medio de competencias de pensamiento crítico 
en la mayoría de ellas, con la excepción de la competencia “Desarrollar una comprensión 
empática de las experiencias y emociones de otras personas”, en la que se observó que el grado 
de competencias obtenido fue alto. 
 
Tabla 3.  
 
Percepción del grado de adquisición de competencias de pensamiento crítico 

 Media DT Mediana Rango 

1. Observar e identificar problemas o 
situaciones sociales, cuestionando críticamente 

la realidad 3,11 ,880 3,00 4 
2. Analizar y comprender la información 

recibida, extrayendo los aspectos más 
importantes 3,04 ,835 3,00 4 

3. Proponer soluciones novedosas y prácticas a 
problemas o situaciones sociales 3,10 ,809 3,00 4 

4. Diseñar y planificar acciones para lograr 
objetivos y mejoras sociales 3,06 ,924 3,00 4 

5.Comparar opciones y analizar resultados de 
manera reflexiva, escogiendo aquellos más 

efectivos 3,11 ,870 3,00 4 
6. Argumentar y formular opiniones de 

manera clara a partir de datos e 
interpretaciones 3,11 ,817 3,00 4 

7. Integrar conocimientos de diferentes 
disciplinas o profesiones para abordar 

problemas o situaciones sociales complejas 3,05 ,861 3,00 4 
8. Desarrollar una comprensión empática de 

las experiencias y emociones de otras personas 3,70 ,819 4,00 4 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la percepción del grado de 
adquisición de competencias de pensamiento crítico en función del género o de la 
participación previa en actividades relacionadas con el Teatro del Oprimido, pero sí si se 
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consideraban dos de las competencias exploradas atendiendo a la nacionalidad: 
- Competencia “diseñar y planificar acciones para lograr objetivos y mejoras sociales” 

(U=478.000; p=,029; PS=,64). Las personas participantes de nacionalidad no española 
percibían haber logrado un mayor grado de desarrollo de esta competencia (M=3,86; 
DT=,90) que las de nacionalidad española (M=3,01; DT=,91), con una intensidad o 
tamaño del efecto de las diferencias medio. 

- Competencia “Desarrollar una comprensión empática de las experiencias y emociones 
de otras personas” (U=574.500; p=,011; PS=,77). Del mismo modo, las personas no 
españolas percibieron haber adquirido en mayor grado esta competencia (M=4,43; 
DT=,54) que las de nacionalidad española (M=3,65; DT=,81), con un tamaño del efecto 
grande. 

 
Asimismo, la percepción del grado de adquisición de competencias no correlacionó ni con la 
edad ni con la orientación política. 
 
Estos resultados muestran la independencia de la percepción del grado de adquisición de 
competencias de pensamiento crítico respecto a la mayor parte de características 
sociodemográficas consideradas (género, edad, orientación política y participación previa en 
actividades relacionadas con el Teatro del Oprimido), exceptuando de esta tendencia la 
asociación entre las dos competencias señaladas y la nacionalidad.  
 
3.3. Relaciones entre la percepción de la actividad y del grado de adquisición de competencias 
de pensamiento crítico 

 
También se exploraron las asociaciones existentes entre la percepción de la actividad y del 
grado de adquisición de competencias de pensamiento crítico. Los datos mostraron la 
existencia de correlaciones positivas de bajas a moderadas entre algunos elementos de la 
percepción de la actividad y la percepción del grado de adquisición de algunas de las 
competencias de pensamiento crítico (tabla 4). Las correlaciones más elevadas se dieron, por 
un lado, entre la competencia “Desarrollar una comprensión empática de las experiencias y 
emociones de otras personas” y el ambiente inclusivo y respetuoso de la actividad (r=,497; 
p<,01), y, por otro lado, entre la competencia “Argumentar y formular opiniones de manera 
clara a partir de datos e interpretaciones” y el método utilizado (teatro del oprimido) para 
facilitar la participación activa del alumnado (r=,426; p<,01). 
 
Tabla 4.  
 
Correlaciones entre la percepción de la actividad y del grado de adquisición de competencias de 
pensamiento crítico (r de Pearson) 

 Percepción de la actividad 

 

La 
actividad 

ha 
facilitado 

el 
aprendizaj
e sobre las 
migracion

es 

El método 
empleado 
(teatro del 
oprimido) 

ha 
facilitado 

la 
participaci
ón activa 

del 
alumnado 

Los 
materiales 
proporcio
nados han 

sido 
suficientes 

y 
apropiado

s 

El 
profesorad

o ha 
mostrado 

un 
conocimie

nto 
adecuado 

del 
método y 
del tema 

El 
ambiente 

de la 
actividad 

fue 
inclusivo y 
respetuoso 
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Percepción del 
grado de 
adquisición de 
competencias de 
pensamiento crítico 

    

 

1. Observar e 
identificar 

problemas o 
situaciones 

sociales, 
cuestionando 

críticamente la 
realidad 

,378** ,387** ,346** ,304**  

2. Analizar y 
comprender la 

información 
recibida, 

extrayendo los 
aspectos más 
importantes 

,318**  ,371** ,372**  

3. Proponer 
soluciones 

novedosas y 
prácticas a 

problemas o 
situaciones 

sociales 

,363** ,347** ,304**   

4. Diseñar y 
planificar 

acciones para 
lograr objetivos y 

mejoras sociales 

     

5.Comparar 
opciones y 

analizar 
resultados de 

manera reflexiva, 
escogiendo 

aquellos más 
efectivos 

 ,312**  ,308**  

6. Argumentar y 
formular 

opiniones de 
manera clara a 

partir de datos e 
interpretaciones 

 ,426**  ,374** ,312** 

7. Integrar 
conocimientos de 

diferentes 
disciplinas o 

profesiones para 
abordar 

,303** ,344**   ,310** 
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problemas o 
situaciones 

sociales 
complejas 

8. Desarrollar una 
comprensión 

empática de las 
experiencias y 
emociones de 

otras personas 

 ,303**   ,497** 

Nota: * p ≤ ,05, ** p ≤ ,01. 

Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Estos resultados indican que a medida que se valoraban más positivamente los elementos de 
la actividad considerados, se percibía que había sido mayor el grado de adquisición de las 
competencias a las que se asociaban, y a la inversa. 
 
3.4. Prospectiva de la actividad 
 
En términos prospectivos (tabla 5), por un lado, el 68% del alumnado recomendaría participar 
en esta actividad a estudiantes de futuros cursos académicos; por otro lado, el 69% manifestó 
su interés en recibir más formación en técnicas teatrales. 
 
Tabla 5.  
 
Prospectiva de la actividad 

 n % 

Recomendación de la actividad a futuros 
estudiantes 

  

Sí 78 68,4 
No 36 31,6 

Interés en recibir más formación en técnicas 
teatrales 

  

Sí 79 69,3 
No 35 30,7 

Total 114 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
Por último, en el cuestionario se exploró el interés el tema de las migraciones antes y después 
de participar en la actividad (tabla 6). Los resultados mostraron, en términos generales, una 
tendencia al incremento del interés del alumnado tras la participación en la actividad, 
disminuyendo el desinterés (-6,1%) y el interés medio (-7,9%) y aumentando, sobre todo, el 
interés muy alto (11,4%). 
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Tabla 6.  
 
Interés en el tema de las migraciones 

 Antes de participar en 
la actividad 

Después de participar 
en la actividad 

 

 n % n % Diferencia 

Ninguno 12 10,5 5 4,4 -6,10 
Bajo 26 22,8 27 23,7 0,90 

Medio 49 43,0 40 35,1 -7,90 
Alto 17 14,9 19 16,7 1,80 

Muy alto 10 8,8 23 20,2 11,40 

Total 114 100,0 114 100,0 - 

 
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
La prueba t de Student para muestras emparejadas indicó que estas diferencias eran 
estadísticamente significativas y de intensidad moderada (t113=-5,442; p<,001; 95% IC=-,491, -
229; d=,71), apuntando a un interés del alumnado en la temática de las migraciones 
significativamente superior después de participar en la actividad. Triangulada con su 
equivalente no paramétrica (prueba de rangos con signo de Wilcoxon para muestras 
relacionadas), se confirmaron dichas diferencias (p<,001). 
 

4. Discusión 
 
Sin perspectiva crítica, los y las profesionales del Trabajo Social corren el riesgo de contribuir 
al mantenimiento de las condiciones opresivas e injustas de la sociedad. No solo por el 
desconocimiento de la posición real que ocupan las personas con las que trabajan dentro de 
un sistema de dominación de ciertos grupos sobre otros, sino por la falta de comprensión sobre 
su potencial papel en la reproducción de tales estructuras y lógicas de poder (Aguilar, 2023). 
En esta investigación se analiza la percepción del alumnado de Trabajo Social sobre la 
efectividad del Teatro del Oprimido para el desarrollo del pensamiento crítico.  
 
A partir de los resultados, se constata la valoración positiva del alumnado respecto a los 
contenidos, metodología y organización de la actividad. Destaca el ambiente inclusivo y 
respetuoso generado durante su desarrollo (Serrano-Martínez, 2022). Este aspecto es condición 
de posibilidad para llevar a término el método planteado por Boal (2019), pues sin un ambiente 
inclusivo y respetuoso, los objetivos de concienciación, liberación y transformación social no 
podrían ser alcanzados (Barak, 2016; Freire, 2017). 
 
A juicio del alumnado, el profesorado muestra un conocimiento adecuado tanto del método 
del Teatro del Oprimido como del tema de las migraciones. Autoras como Garcia et al. (2019) 
y Stahl et al. (2022) destacan la importancia de una buena dinamización a la hora de lograr el 
éxito con la actividad educativa. Del mismo modo, la consideración sobre los materiales 
proporcionados por el profesorado también es favorable, sobre todo entre el alumnado 
posicionado ideológicamente más a la izquierda. Posiblemente esto se deba a que este 
alumnado se siente más identificado con los postulados políticos de Boal, quien tiene entre sus 
guías intelectuales a pensadores influyentes en la izquierda crítica contemporánea como Freire 
o Gramsci.  
 
El método aplicado facilita la participación del alumnado (Pastor et al., 2019; Serrano-Martínez, 
2022). El desarrollo de la participación, inherente a los métodos activos de enseñanza (Gómez 
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et al., 2021), suele verse obstaculizado o limitado cuando la actividad no despierta el interés o 
satisface las expectativas del alumnado. No es el caso, pues su interés por el tema de las 
migraciones aumenta significativamente tras participar en la actividad. 
 
El Teatro del Oprimido tiene un impacto positivo en la adquisición de competencias de 
pensamiento crítico (Uranga et al., 2019). En línea con Serrano-Martínez (2022), promueve el 
aprendizaje profundo y reflexivo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Esto tiene 
lugar a lo largo de las distintas fases del proceso performativo, pero en particular en el tránsito 
del alumnado de espectador a “espectactor” (Boal, 2019), esto es, de receptor pasivo a agente 
activo en su proceso de aprendizaje.  
 
La actividad mejora la comprensión empática de las experiencias y emociones de otras 
personas (Garcia et al., 2019), al tiempo que permite desarrollar competencias relevantes para 
el ejercicio del Trabajo Social (Barbero y Cortès, 2005; Fernández y López, 2008; Gimeno, 2023; 
Pastor, 2021), entre otras: (a) observar e identificar problemas o situaciones sociales, 
cuestionando críticamente la realidad; (b) comparar opciones y analizar resultados de manera 
reflexiva, escogiendo aquellos más efectivos; y (c) argumentar y formular opiniones de manera 
clara a partir de datos e interpretaciones. 
 
No obstante, hay que considerar algunas limitaciones de esta investigación a la hora de 
generalizar sus resultados. En primer lugar, el tamaño y la composición de la muestra. Una 
muestra mayor y más heterogénea hubiese permitido obtener una perspectiva más completa 
del tema, así como profundizar en las posibles diferencias entre sujetos. En segundo lugar, el 
método de investigación. Un enfoque mixto hubiese permitido complementar y enriquecer los 
resultados obtenidos mediante el método cuantitativo con los del cualitativo, y viceversa.   
 

5. Conclusiones 
 
La investigación llevada a cabo sobre la aplicación del Teatro del Oprimido en la enseñanza-
aprendizaje del Trabajo Social demuestra que este método es eficaz a la hora de facilitar el 
desarrollo de competencias de pensamiento crítico, según la percepción del alumnado 
participante. Este desarrollo es, en gran medida, independiente de las variables 
sociodemográficas del alumnado contempladas, aunque se hallaron algunas diferencias en 
función de la nacionalidad. 
 
Los resultados pueden tener implicaciones docentes, pues proporcionan evidencia del 
potencial pedagógico y crítico del Teatro del Oprimido. Además, el modelo empleado para 
evaluar tanto actividad como el grado de competencias percibido puede ser aplicado o 
adaptado a otros métodos activos.  
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