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PRESENTACIÓN

APRENDIzAJE Y SERVICIO, DE LA UNIVERSIDAD

A LA PRáCTICA

Aprendizaje y Servicio es una metodología educativa que promueve la partici-
pación como elemento motivador, vinculador y transformador. En los últimos
años, ha habido un gran aumento de proyectos educativos basados en esta pro-
puesta metodológica, que ha promovido un ambiente de conocimiento, con-
cienciación social, trabajo interdisciplinar y competencial. Estos proyectos no
solo han mejorado la motivación del alumnado, sino que han permitido incidir
en la realidad social de su entorno impulsando el uso práctico de conocimien-
tos teóricos aprendidos en el aula.

Este monográfico se constituye como una guía orientativa para la implantación de
proyectos educativos de Aprendizaje y Servicio dentro del ámbito universitario, y
para ello se ha fundamentado su propuesta teórica. Se propone como ejecutar su
práctica desde el contacto con entidades colaborativas; se han realizado una serie
de recomendaciones e, incluso, se ha propuesto como experiencia de proactividad.
Este compendio podrá ayudar a aquellos centros que pretendan iniciar su pro-
puesta fundamentado su constructo entorno a la base teórica, experiencial y prác-
tica de los autores y autoras que han colaborado en este monográfico.

La aparición del concepto de Aprendizaje y Servicio como metodología se expo-
ne en el artículo de investigación titulado El Aprendizaje-Servicio: fundamen-

tación y visión de la Pastoral como proyecto y origen del ApS. En él se detallan
los orígenes de la metodología y su propuesta, muy vinculada a la pastoral. Este
artículo supone el inicio del conocimiento necesario para poder situar y funda-
mentar teóricamente dicha metodología en cualquier espacio educativo.

Tras fundamentar la metodología, una de las preocupaciones más extendidas es
la realización y estructuración de la propuesta. En el segundo artículo titulado
¿Cómo es posible realizar ApS?, se exponen las bases administrativas, burocrá-
ticas y experimentales que se han realizado durante los últimos años en la
Universidad CES Don Bosco, y que pueden ser muy clarificadoras para aquellas
entidades que inicien sus proyectos en Aprendizaje y Servicio.

La construcción de proyectos educativos innovadores supone un reto para
las entidades educativas y requieren de recomendaciones y experiencias que
orienten la compleja estructuración que requiere la metodología. El tercer
artículo de investigación nombrado Aprendizaje Servicio en el CES Don

Educación y Futuro, 44 (2021)
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Bosco: buenas prácticas supone una explicación orientativa sobre la aplica-
ción en los grados universitarios del CES Don Bosco. En este artículo se
podrán conocer las bases de aplicación en el aula que permitirán orientar su
implementación en diferentes espacios educativos.

Una de las características más significativas de la metodología, son los eviden-
tes beneficios académicos, conductuales, personales y sociales que reciben sus
participantes. En la investigación titulada El Aprendizaje Servicio, una estrate-

gia educativa frente a la individualidad y la exclusión social, se evidencian los
resultados positivos para el individuo y para el entorno de la práctica de los pro-
yectos basados en Aprendizaje y Servicio.

La preocupación por conectar al alumnado con las necesidades reales que puedan
cubrir desde su temprana formación, nos traslada a la propuesta del artículo
Aprendizaje-Servicio y brecha digital: la solución a un problema transversal en

el sistema educativo, en el que se presenta una conceptualización de una proble-
mática destapada tras la pandemia de 2021, como ha sido la brecha digital. En
dicha investigación se exponen las consecuencias de la brecha digital en diferentes
situaciones sociales, y como los proyectos de Aprendizaje y Servicio pueden supo-
ner una respuesta a una realidad acontecida en el propio hogar del alumnado. 

En el apartado de materiales, se podrá conocer una propuesta metodológica
llevada a cabo por tres miembros del alumnado del CES Don Bosco, como
parte de su proyecto de Aprendizaje y Servicio de primer año del grado de
Educación Primaria. En dicho artículo, se presenta la propuesta que realiza-
ron estos tres alumnos para implantar un proyecto de resolución de conflic-
tos en un centro de primaria como parte de su formación. 

Para concluir el presente monográfico, se han seleccionado tres artículos que,
pese a no contemplar la temática de Aprendizaje y Servicio, suponen un enfoque
renovador y diferenciador sobre diferentes aspectos educativos que se deben
valorar actualmente, tanto en el entorno educativo universitario, como en el
resto de espacios de enseñanza. 

Finalmente, se debe agradecer a todos los autores y autoras que han participa-
do en este monográfico. Sin su participación, colaboración y su magnífico traba-
jo, este número no se podría haber realizado. También se debe señalar y agra-
decer a la coordinación de la revista Educación y Futuro por haber confiado en
el trabajo elaborado por autores y autoras, y en la importancia del desarrollo de
nuevas metodologías como elemento de progreso educativo. 

Albert Marquès Donoso
Coordinador del nº 44 de Educación y Futuro
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resumen

el aprendizaje-servicio, que históricamente estuvo ligado al trabajo, ha

sido desde la educación secundaria y superior, cuando ha crecido y madu-

rado como estrategia innovadora, fundamentada en fuentes filosóficas y

pedagógicas, entre otras. Ha aportado a la comunidad servicios solidarios

de calidad, durante tiempos prolongados, con el apoyo eficaz de redes inte-

rinstitucionales y ha integrado aprendizajes curriculares a la acción solida-

ria. el centro educativo promueve espacios de encuentro que aglutinan

dimensiones educativas y pastorales. La acción pastoral como proyecto de

aps bien planificado en todas sus fases hacia la sociedad, se integra en el

proyecto educativo del centro, implicando a toda la comunidad educativa,

que comparte valores humanos y evangélicos.

Palabras clave: aprendizaje-servicio, aps, comunidad, pastoral, educa-

ción, escuela, proyecto.

abstract

service-learning, historically linked to working, has grown and developed

as an innovative strategy in secondary and tertiary education contexts,

grounded on philosophical and pedagogical basis. service-learning has

contributed to the community with quality solidary services for a long time

integrating curriculum-based learning in the solidarity action thanks to the

efficient support from institutional networks. educational centres promote

spaces of encounter gathering educational and pastoral dimensions.

Pastoral action as a well-planned service-learning is integrated within the

school action plan, thus involving the whole educational community and

sharing both human and Gospel values. 

Key words: service-learning, sL, community, pastoral care, education,

school, project.
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El Aprendizaje-Servicio: fundamentación y visión de la Pastoral 
como proyecto y origen del ApS

1. InTroduccIón: el aPrendIzaje-ServIcIo (aPS)

Hace unas décadas, el aprendizaje-servicio (aps) como técnica innovado-

ra, se encontraba en la periferia de la academia. en cambio, en la actuali-

dad el aps se ha extendido casi por toda la educación superior. Pocas expe-

riencias de innovación educativa han logrado un éxito tan rápido y global

(Deeley, 2016). 

Desde el artículo que da origen a esta técnica de robert sigmon Service-

learning: Three Principles (1979), y que ayudó a establecer y formalizar la

pedagogía, los individuos, así como los programas e instituciones, se han

ofrecido numerosas definiciones de aps. aunque los modos de entenderlo

específicos varían, a medida que el campo ha ido creciendo y madurando,

la gama de conceptos ha empezado a converger en varias características

básicas del aps. algunas de las definiciones más citadas son:

aps es una experiencia educativa vinculada a créditos universitarios

en la que los alumnos participan en una actividad organizada de

voluntariado que satisface las necesidades comunitarias identificadas

y en la que se reflexiona en torno a la actividad, de modo que se

adquiera una ulterior comprensión del contenido del curso, una apre-

ciación más global de la disciplina y un mejor sentido de la responsa-

bilidad cívica. (Bringle y Hatcher, 1996, p. 221)

aps es un método con el que los estudiantes aprenden y se desarrollan a tra-

vés de la participación activa en un servicio cuidadosamente organizado que

se lleva a cabo en una comunidad y satisface sus necesidades; se integra en el

plan de estudios académico de los estudiantes y lo mejora e incluye un tiem-

po estructurado para que los estudiantes reflexionen sobre la experiencia de

servicio (the corporation for national and community service, 1993).

Finalmente, ehrlich (1996), sostiene que:

aps es la variedad de pedagogías que unen el servicio comunitario y

el estudio académico para que cada uno fortalezca al otro. La teoría

básica del aps es la de Dewey: la interacción del conocimiento y las

habilidades con la experiencia es clave para el aprendizaje. el apren-

dizaje comienza con un problema y continúa con la aplicación de

ideas cada vez más complejas y habilidades cada vez más sofisticadas

a problemas cada vez más complicados. (p. 3)
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José Luis Guzón Nestar y Fernando González Alonso

2. referenTe hISTórIco del aPrendIzaje-ServIcIo

Los conceptos y prácticas actuales de aps se basan en la larga tradición de

la educación superior americana de carácter pública. Desde la fundación

del Harvard college en 1636, los objetivos de la educación superior han

incluido la preparación de los ciudadanos para la participación activa en la

democracia y la vida comunitaria. se pueden alegar muchos recursos que

relatan y evidencian la historia del papel público de los colegios y universi-

dades, desde la construcción de una nueva nación tras la Guerra de la

independencia hasta el amplio y profundo compromiso actual a nivel local,

nacional y mundial.

como una forma de educación experimental, el aps tiene sus raíces en la

teoría de Dewey sobre la experiencia y la educación. Junto con las prácti-

cas, la educación cooperativa y otras formas de aprendizaje experimental,

el aps se estableció y creció en numerosos campus universitarios a finales

de los años sesenta y en los setenta.

el término aps surgió en el trabajo de sigmon y William ramsey en el

southern regional education Board (sreB) en 1967 (Giles y eyler 1994).

el gobierno federal entró en escena en la década de 1960 al establecer el

Peace corps., volunteers in service to america (vista), y el national

center for service-Learning. estas organizaciones, junto con consorcios

regionales como el sreB, apoyaron el aps en sus inicios.

algunos de los programas para los campus universitarios que comenzaron

durante este tiempo desaparecieron, mientras que otros todavía existen

hoy en día. en general, sin embargo, los esfuerzos de aps que se afianza-

ron en los campus universitarios en los años 60 y 70 no duraron. Jane

Kendall identificó tres razones por las que esto ocurrió. el énfasis fue a

menudo en ayudar a otros o hacer el bien, en lugar de comprometer a los

estudiantes en el trabajo con otros para abordar los problemas identifica-

dos por la comunidad. Los primeros en hacer las prácticas también apren-

dieron que involucrar a los jóvenes en experiencias de servicio no necesa-

riamente aseguraba que se produjera un aprendizaje sustancial o un

servicio efectivo. además, la mayor parte de la labor inicial fue realizada

por uno o dos profesores o miembros del personal que operaban al margen

de sus instituciones (1990).
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La mayoría de los estudiosos datan el inicio del movimiento moderno

de aps en la labor de la national society for experiential education

(nsee, originalmente national society for internships and experiential

education), que comenzó en 1978, la international Partnership for service-

Learning (que más tarde añadió «and Leadership» (y Liderazgo) en 1982,

el national youth Leadershing council en 1983, el campus outreach

oportunity League (cooL) en 1984, y el campus compact en 1986. sobre

la base de lo aprendido en las décadas de 1960 y 1970, la nsee inició el

proceso minucioso e intenso que culminó con la publicación de los

Principles of Good Practice in Combining Service and Learning (Porter

Honnet y Poulsen, 1990).

en la década de 1990 y a principios de la década del 2000, las iniciativas

de aps se centraron en el establecimiento de centros de aps en el cam-

pus y en la integración del aps en el plan de estudios de las distintas dis-

ciplinas y en otras experiencias curriculares y co-curriculares, como las

comunidades de aprendizaje, la orientación de nuevos estudiantes, los

programas de liderazgo, los descansos alternativos y la educación multi-

cultural.

el trabajo fue apoyado firmemente por la corporación Federal para el

servicio (corporation for national service, ahora corporation for

national and community service), las asociaciones de educación supe-

rior, nsee, cooL, y el dramático crecimiento de los convenios de los

diversos campus, que al final terminaron cristalizando en convenios esta-

tales. Proliferó el desarrollo de las actividades en las facultades en forma

de talleres, conferencias y publicaciones, incluida la publicación de vein-

tiún volúmenes en la antigua serie de la asociación americana de

educación superior (aaHe) sobre el servicio y las disciplinas académi-

cas (zlotkowski, 1997-2006). algunas asociaciones adoptaron el aps a

través de sus revistas y conferencias.

Durante ese tiempo, comenzó a surgir un cuerpo de literatura sobre la

forma en que los colegios y universidades deberían formar asociaciones de

aps con las comunidades que los rodean, basándose en la premisa de que

«el aps y las asociaciones son dos caras de la misma moneda» (Bailis,

2000, p. 5). estos conjuntos de directrices y marcos de referencia para las

asociaciones de aps siguen siendo de uso común hoy en día.
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en el decenio de 1990 también se registró un aumento espectacular de

las peticiones de que los colegios y universidades ampliaran el alcance

del aps y aportaran sus recursos tanto a cuestiones sociales de amplio

espectro como a problemas locales, lo que dio lugar a términos tales

como universidades como ciudadanos, el campus comprometido y la

beca de compromiso. Los expertos y críticos de la educación superior

amonestaron a los colegios y universidades para que se volvieran a dedi-

car a sus finalidades públicas. 

un ejemplo muy citado es la Declaración del Presidente: Declaration on

the Civic Responsability of Higher Education (ehrlich y Hollander, 2000).

si bien el concepto de extensión universitaria es tan antiguo como la pro-

pia educación superior en los estados unidos, se ha reformulado como

participación comunitaria, que supone una asociación bidireccional basa-

da en intereses y bienes compartidos, en lugar de un modelo unilateral en

el que las universidades intentan resolver los problemas de la comunidad.

La obra de emest Boyer Scholarship Reconsidered (1990) y los trabajos

subsiguientes hicieron avanzar el diálogo, lo que llevó a redefinir la inves-

tigación, la enseñanza y el servicio tradicionales de la facultad para incluir

la beca de compromiso. Kerry ann o'meara define la beca de compromiso

como «el aprendizaje, la investigación profesional basada en la comunidad

de servicio y la investigación aplicada que involucra la experiencia profe-

sional o académica en asociación y reciprocidad con la experiencia local

para abordar cuestiones del mundo real» (2011). cuando la Fundación

carnegie para el Fomento de la enseñanza rediseñó su sistema de clasifi-

cación para las instituciones de enseñanza superior en 2006, publicó una

nueva clasificación optativa para la participación comunitaria.

Desde principios del decenio de 2000, la participación cívica ha adquirido

importancia en la labor de las instituciones de enseñanza superior y en la

literatura para significar la educación de los estudiantes en el plano de lo

sociopolítico, para que sean ciudadanos democráticos activos dentro y

fuera del ámbito de la política.

en el college Learning for the new Global century, la associations of

american colleges and universities (aac&u) hace hincapié en la respon-

sabilidad personal y social como resultados esenciales del aprendizaje,

incluidos el conocimiento y la participación cívica, el conocimiento y la

competencia interculturales, y el razonamiento y la acción éticos que están
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anclados en «la participación activa en diversas comunidades y los desa -

fíos del mundo real» (national Leadership council for Liberal education

and america's Promise, 2007, p. 3). La Fundación carnegie patrocinó

dos libros influyentes, Educating Citizens: preparing America,s

Undergraduates for Lives of Moral and civic Responsibility (colby et al.,

2003) y Educating for Democracy: preparing undergraduates for

Political Engagement (colby et al., 2003). el aps siempre fue ampliamen-

te reconocido por su eficacia en la educación de los estudiantes para una

vida de compromiso cívico.

más recientemente, han proliferado y se han intensificado los llamamien-

tos para que los colegios y universidades adopten el aps y la acción cívica,

a veces denominada organismo cívico. afirman que la democracia esta-

dounidense (pero todas de alguna manera) depende de una nueva visión

del aprendizaje universitario que sitúa el aprendizaje cívico y la participa-

ción democrática directamente en el primer plano de la educación univer-

sitaria de cada estudiante. 

en 2012, la publicación de una serie de llamamientos urgentes a la educación

superior imploró a las instituciones que incorporaran oportunidades para

que los estudiantes adquirieran conocimientos y aptitudes cívicos en todos

los aspectos de lo que hacen, incluida la educación general y los cursos basa-

dos en la disciplina, prácticas educativas de alto impacto como las comunida-

des de aprendizaje, los estudios en el extranjero, las prácticas y el aps, inicia-

tivas de asuntos estudiantiles, y la misión y la gobernanza institucionales

(National rask Force on civic Learning and Democratic Engagement, 2012;

Departamento de educación de los estados unidos, 2012). no es sorpren-

dente que el aps ocupe un lugar destacado en estos debates.

en los primeros años del siglo xxi también se publicaron varios artículos y

libros que adoptan una visión crítica del aps.

Finalmente, hoy se está escribiendo mucho sobre las potenciales conse-

cuencias negativas del aps mal planeado e implementado. cuando las

experiencias de aps no están basadas firmemente en sus principios fun-

damentales y mejores prácticas, los estereotipos de los estudiantes pue-

den ser reforzados, la universidad puede ser simplemente considerada

como un laboratorio de aprendizaje, y el aps, sin enfocarse en las causas

fundamentales de los problemas sociales que subyacen a la necesidad de
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servicio, puede en realidad alentar la dependencia y perpetuar, en lugar

de desafiar, el status quo.

tales diálogos y escritos también invocan una amplia gama de puntos de

vista sobre la finalidad del aps, incitándonos a discutir seriamente sobre el

grado en que aps está al servicio de la justicia social con el grado en que el

aprendizaje-servicio es, y debería ser, sobre la justicia social. Por ejemplo,

trae stewart y nicole Webster, los editores de Problematizing Service

Learning: critical Reflections for Development and Action (2010), adop-

tan el enfoque de que, si los defensores del aps están verdaderamente

comprometidos con el avance del campo, debemos cuestionar nuestro pro-

pio trabajo, criticar nuestros principios y modelos, y explorar los proble-

mas y las soluciones potenciales. 

3. fundamenToS fIloSófIcoS y PedagógIcoS del

aPrendIzaje-ServIcIo

aps es una estrategia de enseñanza-aprendizaje colaborativa y democrá-

tica diseñada para promover la mejora académica, el crecimiento perso-

nal y el aprendizaje cívico y para fomentar los propósitos públicos. en

ella los estudiantes se asocian recíprocamente con los miembros de la

comunidad, con los profesores y Pas, en experiencias relacionadas con el

material académico y con cuestiones de interés público. mediante una

reflexión guiada, los estudiantes examinan sus experiencias de manera

crítica y articulan resultados de aprendizaje específicos y aplicables,

mejorando así la calidad de su aprendizaje y de su servicio. Los estudian-

tes, el profesorado y los miembros de la comunidad sirven como co-edu-

cadores, co-aprendices, co-servidores y co-generadores de conocimiento

(Bringle, 2011).

el desarrollo de las iniciativas de aps ha ido acompañada de un renovado

interés por la filosofía de Dewey, cuyos escritos sobre la naturaleza activa y

los beneficios y condiciones de la democracia participativa «proporcionan

un temprano fundamento teórico para una pedagogía en la que los estu-

diantes se comprometan cooperativamente a resolver problemas» (speck y

Hoppe, 2004, p. 19). Dewey (1859-1952), tiene algunas obras que quieren

objetivar la importancia de la experiencia para el ser humano y especial-
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mente en el ámbito de la educación: Experience and Objective Idealism

(1906) y Experience and Nature (1925). Dewey señala que:

aprender de la experiencia, implica establecer un vínculo activo entre

el comportamiento y sus consecuencias. es una actividad que está en

oposición directa con el modelo tradicional de educación, en el que

los alumnos son imbuidos de pasividad. se aboga por un aprendizaje

activo a través de la experiencia, partiendo de la creencia de que «la

mayoría del aprendizaje no es resultado de la instrucción. es más

bien el resultado de la libre participación en un escenario significati-

vo». (illich, 1971, p. 39)

Dewey critica este tipo de educación y aboga por una pedagogía

más progresista, en la que el alumno tiene oportunidades para impli-

carse activamente en su propio aprendizaje. La participación activa

concierne a la experiencia. no es la experiencia en sí misma porque

debe ser educativa, y solo es educativa cuando se adquiere conoci-

miento significativo. (Deeley, 2016, p. 51)

sin embargo, no cabe pensar que la filosofía de Dewey es el único funda-

mento (Giles y eiler, 1994), hay otras rutas que explorar. Por consiguiente,

conviene afirmar que aps es una filosofía de «crecimiento y finalidad

humana, una visión social, un enfoque de comunidad y una forma de

saber» (Kendall, 1990, p. 23).

aps es una pedagogía «basada en la experiencia como base para el aprendiza-

je y en la centralidad e intencionalidad de la reflexión diseñada para permitir

que el aprendizaje suceda. se basa en el trabajo de investigadores y teóricos

del aprendizaje, incluyendo a Dewey, Piaget, Lewin, schon y Kolb, que creen

que aprendemos a través de combinaciones de acción y reflexión» (Jacoby,

2003, p. 4). aquí convendría fijarse en la aportación de Dewey, que especial-

mente «critica la reproducción acrítica de conocimiento y cree que los alum-

nos deben aprender a resolver problemas de modo competente o desarrollar

una ‘actitud’ de la mente que conduzca al buen juicio» (Deeley, 2016, p. 51).

aps da mucha importancia a la creación de sentido, a la relación que se

establece entre pensamiento y lenguaje. Por consiguiente, también es

importante contar con la reflexión de vygotsky (1962).

aps surge también en un contexto en que está muy vivo el constructivismo

social o el socio-constructivismo. Deeley (2016) nos ayuda: 

Educación y Futuro, 44 (2021), 13-50

20

El Aprendizaje-Servicio: fundamentación y visión de la Pastoral 
como proyecto y origen del ApS

1 Educ.y F.44 (p. 013-050):Educ.y F.24.(p.011-026)  25/05/21  22:53  Página 20



el constructivismo social, o la teoría del constructo social, es un valioso

componente dentro del marco teórico del aps. algo que se incluye aquí

también, es la noción de teoría del constructo personal, que concierne a

cómo la gente comprende o dota de sentido sus experiencias persona-

les… a través de la reflexión crítica sobre sus experiencias y trabajo aca-

démico, resulta evidente que los alumnos modifican y deconstruyen sus

ideas de partida sobre sí mismos y su comprensión del mundo. (p. 41)

otra fuente pedagógica del aps es el aprendizaje colaborativo, que resulta

«relevante para un paradigma teórico del aps porque los alumnos están

necesariamente implicados en un proceso de puesta en común del pensa-

miento reflexivo dentro de un entorno de tutoría en grupo reducido»

(Deeley, 2016, p. 44).

aunque el aps está dirigido en su mayor parte al mundo universitario, en

la construcción de su paradigma incluimos algunos datos más que proce-

den de otro ámbito de las ciencias de la educación: el aprendizaje de adul-

tos. siguiendo la estela de Knowles y Jarvis, esta técnica innovadora tiene

componentes de este tipo de aprendizaje, por el hecho de que la experien-

cia de vida puede conducir a los adultos a cuestionar por qué y cómo apren-

den (Deeley, 2016, p. 54).

Habría, además, sin pretensiones de exhaustividad, otra influencia que ha

fecundado el aps, la teoría del aprendizaje transformativo o transforma-

dor. La transformación no suele ser patrimonio de la enseñanza en los pri-

meros niveles educativos, sino entre adultos. cuando hablamos de asocia-

ciones y transformaciones entre campus y comunidades, nos referimos a

cambios significativos en la forma en que las universidades entienden el

mundo. La transformación promete una mayor comprensión holística y

coherente de nuestras situaciones comunes (Jacoby, 2003, p. 39). así, los

factores clave del aprendizaje transformativo comprenden la experiencia,

la reflexión crítica y el desarrollo (merriam et al., 1978).

Hay otras visiones que se han proyectado sobre el aps. Por ejemplo, quie-

nes piensan que se fundamenta en la teoría crítica y la pedagogía feminis-

ta (Brown, 2001; Deans, 1999). como señalan Freire (1973) y shor (1987),

la teoría crítica hace hincapié en que la educación es política y debe incluir

un enfoque dialéctico de la presentación de problemas y una crítica de los

sistemas sociales y las responsabilidades civiles de la educación. La peda-
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gogía feminista también propugna la necesidad de reflejos críticos y un diá-

logo relacionado con los aspectos educativos del privilegio y el poder

(Weiler, 1991). estos modelos apuntan a la importancia de situar el aPs en

el contexto de las cuestiones y desafíos sociales. el desarrollo de la partici-

pación y la investigación basada en la comunidad en materia de aps, son

ejemplos de la forma en que estas pedagogías apoyan la promoción comu-

nitaria, y dan mayor voz a la comunidad con sus fortalezas y necesidades

(strand, et al., 2003; reardon, 1998). además del uso de modelos de

aprendizaje social y aprendizaje cognitivo, entre los avances recientes en el

marco teórico del aps y el aps como pedagogía posmoderna (Butin, 2005).

al igual que Jacoby (2003, p. 39), se puede esperar que el aps no se con-

vierta en algo educativo que los investigadores documenten en una revisión

histórica publicada en 2030 como una moda pasajera, una innovadora

pedagogía, que desapareció a medida que las influencias corporativas recons -

truyeron la universidad moderna en un vehículo eficiente para impartir edu-

cación estandarizada a bajo costo, pero altamente rentable, la moda. 

Las filosofías e iniciativas de aps integran los modelos anteriores y van

añadiendo históricamente otros paradigmas emergentes que surgen en la

práctica. es un buen ejemplo del espíritu que debiera reinar en nuestras

comunidades educativas, siempre en búsqueda de prácticas de promoción

y transformación.

el aps, sus antecedentes y fundamentos filosófico-pedagógicos, nos sitúan

ante un panorama de experiencias de aps que han evolucionado, según

explican speck y Hoppe (2004) hacia modelos básicos: el filantrópico,

basado en la caridad y la filantropía, frente a problemas sociales, mitigados

por el altruismo y la justicia; el modelo de participación cívica, donde pro-

fesores y alumnos son los agentes que enseñan y sirven cívica y democráti-

camente a la sociedad; y el comunitario, proyectado en la comunidad local

salvaguardando virtudes y derechos.

4. el aPS: aPrendIzajeS y ServIcIoS

el estudio del aps y sus raíces pastorales nos conduce, en primer lugar, a una

fase de clarificación conceptual. son varias las definiciones que relacionan

pedagogía, con ayuda psicológica, orientación educativa, la gestión, etc. 
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Las dos vertientes, aprendizajes y servicios del aps, pueden configurar un

proyecto compensado y solícito con las necesidades de la comunidad. así,

los servicios del aps en relación con los aprendizajes, tienen que ver con

los que se realizan a la comunidad como aprendizaje educativo; la pastoral

como expresión comunitaria hacia el aprendizaje religioso, teológico y cele-

brativo; el voluntariado sea asistemático o institucional con aprendizajes

referidos a las estancias comunitarias; guidance como orientación, counse-

ling como asesoramiento, con proyección de aprendizaje psicológico; tuto-

ring como tutoría y mentoring como mentor de aprendizajes pedagógicos

y psicológicos; management y coaching en relación con aprendizajes vin-

culados a las ciencias de la Psicología y la Pedagogía con aplicación grupal

y empresarial; y la pasantía en un trabajo de campo, planteado a veces

como aprendizaje basado en problemas (aBP), supone un aprendizaje para

el alumnado participante y también para la institución a la que pertenece,

como se aprecia en la figura. en todos los servicios y aprendizajes la con-

creción que se hace es desde la perspectiva del proyecto de aps con todos

los elementos que conlleva y no en actuaciones aisladas con otros fines.

figura 1. servicios y aprendizajes del aps.
Fuente: elaboración propia a partir de Furco (1996, p. 3).
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4.1 calidad de las acciones solidarias e integración de los 
aprendizajes para el apS

el cuadrante i, como se observa en la figura, señala los aspectos positivos.

el eje vertical destaca la calidad de las acciones solidarias, este podrá ser

mayor o menor y estará en función del tiempo, la potencialidad para satis-

facer a los participantes, la existencia de datos, el cambio social a medio o

largo plazo, la eficacia de las redes interinstitucionales y la sustentabilidad

de la propuesta (rial, 2015, p. 15). 

aquí situamos a las experiencias de aps con carácter socio comunitario y

solidario, como las experiencias de servicio a la comunidad, la pastoral, el

tutoring (tutoría) y el management (administración y gestión). se desarro-

llan desde centros de secundaria o de universidades, bien por criterios de

obligatoriedad o de voluntariedad. 

figura 2. el aps y la Pastoral según los cuadrantes de calidad e integración.
Fuente: elaboración propia a partir de rial (2015, p. 14).
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el cuadrante iv toma en cuenta la integración de aprendizajes académicos

o de contenidos previstos en acciones solidarias. si se desarrollan mayor o

menor integración, favorecen los contenidos de una o varias asignaturas, el

logro de competencias comunicativas, el perfil profesional asimilado, la

educación en valores (alonso y Guzón-nestar, 2017), lo práctico por enci-

ma de lo teórico y los nuevos aprendizajes surgidos de investigaciones

demandadas por la comunidad. aquí se sitúan las pasantías, los trabajos de

campo y el aprendizaje basado en problemas (aBP; rial, 2015, p. 15), como

vemos a continuación.

todas las experiencias que se acerquen al cuadrante positivo, son más fac-

tibles para su planificación en proyectos de aps, con todos los elementos

que lo definen.

4.1.1  Servicio a la Comunidad

el servicio a la comunidad es el trabajo social realizado por una persona o

grupo de personas en beneficio de otros. con frecuencia suele ejercerse

cerca del área de residencia, con lo cual la propia comunidad cosecha los

beneficios de tu trabajo. normalmente este servicio no es remunerado.

el servicio comunitario puede estar dirigido a cualquier grupo de personas

necesitadas: niños-as, ancianos, personas de diversas habilidades, etc.

también puede ejercerse en favor de los animales (un refugio, un parque

local, un edificio histórico o un parque natural). 

el servicio a la comunidad suele organizarse a través de un grupo local,

como un lugar de culto, una escuela o una organización sin fines de lucro.

también un particular puede iniciar sus propios proyectos de servicio

comunitario.

a algunos estudiantes se les exige que completen el servicio comunitario

como parte de los requisitos de sus estudios para poder graduarse en la

escuela secundaria, adquirir experiencia en la universidad o convertirse en

miembros de ciertas organizaciones. Los adultos también pueden partici-

par en el servicio comunitario como una forma de ayudar a los demás o si

un juez se lo ordena como servicio social (sánchez-musitu, 1996).
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4.1.2  Pastoral

el cuidado pastoral es un concepto popular y duradero que tiene una

amplia y difusa aplicación en la educación desde una perspectiva educati-

vo-evangelizadora. Para resumir, es variado y su uso puede referirse a:

• una estructura burocrática de posiciones de estatus y definiciones

de funciones;

• actividades o prácticas realizadas por los titulares de las funciones;

• La forma en que se llevan a cabo esas prácticas;

• La calidad de las relaciones entre los miembros de la escuela;

• Las actitudes que los miembros adoptan entre sí, y los valores de

que estos son portadores;

• el espíritu o el clima de la escuela en su conjunto (Best, 1995, p. 6).

Desde un punto de vista teológico (teológico pastoral), la pastoral vendría

definida como una actuación multiforme que desarrolla la iglesia, bajo la

inspiración del espíritu, para llevar adelante el Proyecto de Dios sobre su

pueblo en las circunstancias de la vida (tonelli, 1985).

incluso desde esta perspectiva teológica la pastoral adquiere una amplitud

de miras que nos permite verla como una posible prehistoria del aps.

4.1.3  Tutoring / Tutoría

La tutoría es una práctica antigua. La definición del diccionario describe a

un tutor como una persona que da instrucción adicional, especial o básica.

otras definiciones establecen que un tutor es aquel que guarda, protege,

vigila o tiene el cuidado de otra persona. suena como una gran responsabi-

lidad. Lo es, y si se hace correctamente, puede ser una de las cosas más

generosas y gratificantes que dos o más personas pueden hacer. ross

macDonald, en su guía El maestro tutor, se refiere a la tutoría como «un

acto que facilita o proporciona una estructura para el aprendizaje de otro»

(macDonald, 1994).

el propósito de la tutoría es ayudar a los estudiantes a superarse a sí mis-

mos, o ayudarlos o guiarlos hasta el punto en que se conviertan en apren-

dices independientes, y por lo tanto ya no necesiten un tutor. esto podría
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parecer como si un buen tutor trabajara por su cuenta en un trabajo. Pero

no hay que preocuparse, el número de personas que necesitan y se benefi-

ciarán del intercambio de tutorías no tiene fin.

el conocimiento de la materia académica es un ingrediente esencial para

un tutor, aunque no el más importante. annette Gourgey de la universidad

de upsala escribe «la educación más profunda que los estudiantes pueden

recibir en la tutoría no es sobre un tema específico, sino sobre la compren-

sión de cómo aprender, y sobre su papel personal en ese proceso».

4.1.4  Management / Administración, gestión

Hay otra disciplina, el management, que coopera visiblemente en todas

ellas y en todas las anteriores. Management es un concepto cada vez más

importante en el mundo empresarial, que, traducido, según el contexto,

puede significar administración, dirección o gestión. 

La educación tiene también una dimensión empresarial, organizativa, y sea

cual sea el ámbito desde el que se mire, siempre necesitaremos de organi-

zación. La pastoral o el aprendizaje servicio tiene que contar también con

esta disciplina. el management proporciona la infraestructura sin la cual

el trabajo de los maestros tendería a ser poco sistemático, descoordinado e

ineficaz y debería estar conformada, tanto por las necesidades de los pro-

fesores como por las necesidades de los alumnos.

¿Qué necesitan los maestros si han de realizar eficazmente las tareas de

estudio de casos, de planes de estudio y de control/comunidad? se sugiere

que por lo menos los maestros necesitan:

• Liderazgo, coordinación, motivación e inspiración;

• recursos e instalaciones, incluyendo tiempo y salas para el asesora-

miento y las entrevistas;

• Descripciones claras de los puestos de trabajo, evaluación sensible,

retroalimentación y oportunidades de desarrollo del personal;

• reuniones que sean regulares, con un propósito, cuidadosamente

planificadas y gestionadas de manera competente;

• oportunidades de participar en las actividades de la empresa y de

sentirse valorado como miembro del equipo;
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• ser apreciado y desarrollar una imagen positiva de sí mismo;

• un marco de normas, procedimientos y (cuando sea necesario) san-

ciones compartidas;

• asesoramiento, orientación y apoyo moral ante las exigencias y ten-

siones de su labor pastoral (connolly et al., 2017).

4.1.5  Pasantías / Trabajo de campo / ABP

en esquema del aps, las pasantías, el trabajo de campo y el aprendizaje

basado en problemas (aBP), son: 

actividades de investigación y práctica que involucran a los estudian-

tes con la realidad de su comunidad, pero la consideran como objeto

de estudio. estas permiten aplicar y articular conocimientos y habili-

dades en contextos reales pero sin proponerse su transformación ni

la construcción de vínculos solidarios. (rial, 2015, p. 15)

el destinatario principal del proyecto es el propio alumno, de ahí el énfasis

en el aprendizaje y en el contacto directo con la realidad y el análisis de

este. Lo que distingue este servicio y aprendizaje de otras actividades aisla-

das, es la incorporación de fines de servicio con valores de solidaridad y

actuaciones con este ideal. 

al alumnado que realiza pasantías como parte del aps obtienen experien-

cia y aprenden en el terreno comunitario en el que actúan, incrementando

sus niveles de interrelación, sus habilidades y capacidades, y todo ello, a

partir de la formación que han recibido, no solo en sus estudios curricula-

res, sino en el proceso específico de preparación del aps.

La experiencia que gana el pasante en el proyecto de aps sobre su activi-

dad como trabajo de campo, supone en muchos casos, aplicar métodos de

investigación desde fuentes directas con altos niveles de observación, para

recopilar la información necesaria y los datos suficientes que faciliten el

posterior análisis e interpretación, que ayude a conocer y comprender

mejor ese campo de actuación. 

en ocasiones el servicio a la comunidad se centra en un problema y necesi-

dad determinada, sobre el que se quiere identificar, analizar y recoger la

información necesaria para comprender la situación y encontrar vías de
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solución al problema de la comunidad. esto requiere de un proceso de pla-

nificación, organización de los recursos humanos y materiales, la delimita-

ción del problema, la clarificación de aspectos limitantes y la formulación

de metas para trabajar sobre ellas. este proceso, encuadrado en un aps,

supone un buen servicio a la comunidad y un aprendizaje destacable al

alumnado participante.

4.2 Servicio solidario asistemático e institucional hacia el apS

en el cuadrante ii se recogen las propuestas de voluntariado institucional, así

como las experiencias de guidance (orientación) y counseling (asesoramien-

to). en la medida de se desarrollen con más tiempo, tengan mayor potencia-

lidad para satisfacer a los destinatarios, otorguen mejores datos, mayor cam-

bio social y con más redes de apoyo, serán acciones de más calidad solidaria. 

en el caso de que esto se de en menor intensidad y con menor grado de

integración en contenidos académicos e intencionados, nos alejaríamos

de las experiencias de aps. ahí situaríamos el voluntariado asistemático, el

counseling (asesoramiento), el mentoring (mentor) y el coaching (entre-

namiento), cuyas acciones vemos seguidamente.

Las experiencias solidarias que más se sitúen en el cuadrante negativo,

aunque tengan sentido y espacio propio, costará más elevarlas a los plan-

teamientos de calidad e integración propios de los proyectos de aps a favor

de la comunidad.

4.2.1  Voluntariado institucional y asistemático

el voluntariado forma parte del concepto más amplio de la participación

cívica. en este breve epígrafe se intenta un acercamiento al voluntariado,

pero también se enumeran varias actividades o áreas algo similares que

están fuera del voluntariado. estas también pueden servir de acicate para

que las personas se conviertan en voluntarios.

el voluntariado puede estar ligado a una institución de carácter formati-

vo, integrado en contenidos y ámbito académico, o bien, de manera asis-

temática, es decir, que no está ordenado, ni es metódico y que ocurre

ocasionalmente. Por lo tanto, se aleja de los criterios de calidad de las

acciones solidarias y de integración de los contenidos en el currículo y de

la planificación y aplicación del aps.
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el término «voluntariado» abarca una amplia diversidad de actividades en

las sociedades actuales. incluye el voluntariado formal que tiene lugar den-

tro de las organizaciones (incluidas las instituciones y organismos) de

manera estructurada y el voluntariado informal, actos que tienen lugar

fuera del contexto de una organización formal.

si bien la gran mayoría del voluntariado es realizado por particulares, las

entidades también donan el tiempo de los empleados y esto se incluye en

esta definición de voluntariado.

al examinar el término voluntariado es necesario tener en cuenta también

las directrices sobre buenas prácticas. el voluntariado no debe ser explota-

dor ni utilizarse para sustituir el empleo remunerado. si bien el voluntaria-

do proporciona beneficios sustanciales a la sociedad, es importante que

también proporcione beneficios significativos a los propios voluntarios. es

necesario reconocer y fomentar los beneficios personales del voluntariado

(Dávila, 2014), aunque es conocido que las actividades se realizan sin

remuneración. 

según naciones unidas, el voluntariado «debe ser para el bien común»,

debe beneficiar directa o indirectamente a personas ajenas a la familia o al

hogar o bien beneficiar a una causa, aunque la persona que se ofrezca como

voluntario normalmente también se beneficie. se suele considerar que el

voluntariado contribuye al bienestar de la comunidad y las actividades de

voluntariado abarcan todos los sectores de la sociedad, el ocio y las aficio-

nes e incluyen, entre otras cosas:

relacionadas con los animales, incluido el bienestar animal; arte / patri-

monio / cultura; negocios / profesional / sindicato; educación y formación;

servicios de emergencia, medio ambiente; basado en la fe; salud; ayuda

internacional / desarrollo; derecho / justicia / política; crianza de los hijos,

los niños y los jóvenes; deportes y recreación física; bienestar / comunidad.

sin duda alguna, por tanto, el voluntariado tiene algunos elementos en

común con el aps.

4.2.2  Guidance / Orientación

en primer lugar, en el uso común guidance (orientación) es un concepto

demasiado estrecho para servir al campo de referencia más amplio de la
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atención pastoral. Si busco orientación, busco consejo. Si viajo y busco una

guía, es porque, aunque tengo alguna noción de dónde quiero ir, reconoz-

co que no conozco las rutas de transporte, el terreno transitable y demás.

La orientación dentro de la educación -ya sea el asesoramiento sobre los

destinos académicos (qué temas elegir, qué exámenes rendir, etc.), sobre

las posibilidades profesionales, las relaciones personales, sobre las dificul-

tades en la convivencia escolar, por ejemplo, en situaciones de acoso o

bullying (González-Alonso et al., 2020)- no requiere necesariamente toda

la gama de actitudes, valores, relaciones, conocimientos personales, empa-

tía, etc., que hemos visto que la atención pastoral connota. Hay más en la

atención pastoral que en la orientación (Best, 1995, pp. 6-8).

Aunque Guidance está de parte de la psicología y del asesoramiento esco-

lar, sin duda tiene también zonas limítrofes con el ApS (Gibson-Mitchell,

1981), en la medida en que esta actividad pedagógica siempre necesita

apoyo, orientación y respaldo (Santana-Vega, 2015).

4.2.3  Counseling / Asesoramiento

La distinción entre guidance (orientación) y counseling (asesoramiento)

merece ser comentada en este punto. Hay un fuerte «parecido familiar»

entre estos dos conceptos y esto es reconocible en la forma en que a menu-

do se manejan juntos en el discurso y las publicaciones. (La existencia del

influyente British Journal of Guidance and Counselling ejemplifica esta

confluencia). Tienen en común su servicio al cliente. Ambos tienen que ver

con la prestación de asistencia de algún tipo, en una relación de ayuda,

pero su coexistencia es prueba suficiente de su diferencia (Best, 1995, p. 9).

4.2.4  Mentoring / Mentoría

El Mentoring como metodología y práctica que un mentor desarrolla sobre

personas que aprenden, a las que les transfiere los contenidos, informaciones

y cultura construida de su propia experiencia, actuando como guía y apoyo.

La relación de comunicación y de confianza entre el mentor y quien aprende,

es fundamental para favorecer el desarrollo de competencias que posibilitan

la mejora personal y profesional de quien o quienes se benefician.

Todos los participantes en el proceso de cesión y aprendizaje están inser-

tos en el proceso del mentoring. Es una estrategia como factor de cambio
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para todos los inmersos en la organización, especialmente para quienes

realizan su aprendizaje. el potencial del mentoring radica «en las prácti-

cas que favorecen el aprendizaje organizativo y el desarrollo del talento,

dos de los recursos competitivos más importantes de cualquier compa-

ñía» (soler, 2003).

4.2.5  Coaching / Entrenamiento

el coaching como proyecto de aps tiene que ver con un servicio de entre-

namiento y con un aprendizaje vinculado a la psicología, a la pedagogía y a

la empresa, donde el coach, el entrenador, favorece la consecución de

mejoras personales, profesionales y laborales.

el coaching aporta un entrenamiento y acompañamiento en el proceso de

ajustar los ideales, fines y objetivos a conseguir, mediante las decisiones

de cultura organizativa, las mejoras comunicativas, el desarrollo de nuevas

competencias y habilidades, el acompañamiento en el proceso formativo

hacia personas determinadas o equipos comunitarios, para favorecer la

planificación estratégica de los elementos necesarios y así mejorar los

resultados personales, profesionales o laborales.

5. la PaSToral como aPS deSde la vISIón

evangelIzadora y educaTIva

Para que la Pastoral sea un claro proyecto de aps ha de estar diseñado,

aplicado y valorado con todos los elementos necesarios, destacando por

la calidad y potencialidad de las acciones solidarias, que promueven

cambios destacables a medio y largo plazo, contando con la satisfacción

de los agentes y destinatarios de la pastoral, con información, datos y

recursos suficientes, con el apoyo de la red colegial, universitaria, parro-

quial o diocesana, durante un tiempo prolongado y con la sustentabilidad

propia y necesaria.

si, además, el proyecto de acción pastoral está vinculado en la práctica

a contenidos curriculares de asignaturas como pueden ser religión o

educación en valores en los ámbitos formativos de referencia; si aumenta

la comunicación, la sensibilidad, las competencias y habilidades del alum-

Educación y Futuro, 44 (2021), 13-50

32

El Aprendizaje-Servicio: fundamentación y visión de la Pastoral 
como proyecto y origen del ApS

1 Educ.y F.44 (p. 013-050):Educ.y F.24.(p.011-026)  25/05/21  22:53  Página 32



nado que participa, abriendo nuevos campos de servicio pastoral y de

aprendizajes relacionados con las necesidades pastorales de la comunidad,

entonces se puede definir como aps en línea de Pastoral.

además, si el proyecto de pastoral como aps está anclado en los valores del

evangelio, para afianzar la buena noticia de Jesús, basada en el amor fra-

ternal y la salvación de la humanidad, aportando una visión religiosa y teo-

lógica motivante, entonces desde la perspectiva cristiana, el proyecto se

enriquece con la dimensión fundamental.

una pastoral educativa como servicio a la comunidad escolar, ha de tener

claras las competencias de las personas según su posición y cargo y las

actividades que conlleva; las relaciones y el nivel de comunicación entre

los miembros de la comunidad educativa; las actitudes y valores que

ponen en práctica, el nivel de participación, de toma de decisiones y de

clima institucional.

5.1 el desarrollo de la espiritualidad y el apS claves 
en la formación 

Partiendo de la definición de Jacoby (1996) que nos habla del aps como:

una forma de educación experimental en la que los estudiantes par-

ticipan en actividades que atienden las necesidades humanas y comu-

nitarias junto con la estructuración de oportunidades intencional-

mente diseñadas para promover el aprendizaje de los estudiantes y su

desarrollo, la reflexión y la reciprocidad son conceptos clave del

aprendizaje del servicio. (p. 5)

a partir de esta definición, se puede ver que, como la espiritualidad, el aps

incluye la clave característica de ser relacional al responder a las necesida-

des humanas y comunitarias. De hecho, entablar relaciones con «el otro»

puede ser el elemento central del proceso de aps.

Pongamos un ejemplo. un estudiante de una familia de buena posición se

le pide que investigue y recomiende estrategias para quienes tienen bajos

ingresos y puedan acceder a los alimentos básicos. como parte del proyec-

to, el estudiante lleva a cabo entrevistas con personas de esta clase social.

Puede que su trabajo con estas personas de bajos ingresos, pertenecientes

a otra clase social, le lleva a descubrir la alteridad de los que están luchando
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para llegar a fin de mes, que esta experiencia le lleve al estudiante a aclarar

su propia relación con la riqueza, así como la comprensión del lado oculto

de los sistemas económicos. es verdad que también la experiencia puede

no abrirle a la alteridad, pero sin que se dé esa relación, muchas cosas

nunca llegaría a planteárselas.

cuando se facilitan cuidadosamente por parte de profesores y educadores

este tipo de experiencias mediante el aps, frecuentemente conducen a los

estudiantes a perseguir un aprendizaje personal, intelectual y espiritual

adicional. estas experiencias a menudo les mueven en una exploración

intensiva de los valores y el significado que tienen para ellos. 

Welch y Koth (2009), siguiendo a Delve et al. (1990), nos facilitan un

esquema que puede explicar en cierto sentido lo que estamos insinuando.

en la fase inicial de exploración, los estudiantes están generalmente ansio-

sos de participar y explorar nuevas oportunidades de servicio. sin embar-

go, estos estudiantes también tienen que conectarse psicológica o emocio-

nalmente con el grupo al que se acercan. sintéticamente podemos decir

que poseen entusiasmo por comprometerse, pero aún no han empezado a

encontrarse con el otro.

en la segunda fase, de aclaración, los estudiantes se involucran en

muchas actividades diferentes para decidir cómo enfocar mejor su futu-

ra participación en el servicio, los estudiantes buscan aclarar lo que es

importante para ellos.

Durante la tercera fase, de realización, los estudiantes frecuentemente

comienzan a ver conexiones entre sus muchas y variadas experiencias de

servicio y el compromiso con la comunidad. Durante esta fase, los estu-

diantes a menudo experimentan momentos de descubrimiento, que supo-

nen una gran transformación y también se centran más en cuestiones

comunitarias o detalles particulares.

Durante la cuarta fase de activación, los estudiantes comienzan a desarro-

llar un fuerte sentido de solidaridad con la población a la que sirven cuan-

do empiezan a comprometerse plenamente con las complejas cuestiones de

racismo, sexismo, clasismo y otras formas de injusticia. a medida que los

estudiantes empiezan a darse cuenta de que reciben más de lo que dan,

desarrollan una plena conciencia del proceso de reciprocidad. Finalmente,
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el puñado de estudiantes que llegan a la quinta fase de internalización han

integrado plenamente en sus vidas las experiencias de aprendizaje de ser-

vicio al punto de que toman decisiones sobre el estilo de vida y la carrera

profesional basadas en los valores internalizados de justicia y compasión.

el modelo de cinco fases de Delve et al. (1990) sobre la participación de los

estudiantes en aps es muy similar al proceso de desarrollo espiritual de los

estudiantes. De hecho, como se evidencia en el diagrama de abajo, cuando se

colocan uno al lado del otro las similitudes son bastante sorprendentes.

figura 3. relación entre el Desarrollo espiritual y el aps.
Fuente: elaboración propia a partir de Delve, mintz y stewart (1990).

tanto los profesores como los estudiantes suelen aventurarse en el aps.

sin embargo, teniendo en cuenta la transformación potencial que puede

ocurrir como consecuencia de las fases de formación espiritual en paralelo

con las cinco fases de aps, es posible que los estudiantes pasen de la radi-

calización a un estilo de vida más consciente y altruista. Bastantes estu-

diantes salen de las experiencias de aps con un mejor sentido de su papel

Relación entre el Desarrollo Espiritual y el Apredizaje-Servicio
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y lugar en el mundo. en consecuencia, están dispuestos y deseosos de tras-

cender su propia experiencia e incrementando las necesidades de aprendi-

zaje, es decir, dando de sí mismos para mejorar la sociedad.

con esto en mente, no tenemos por qué pensar que el desarrollo espiritual

en la educación superior tenga que discurrir en paralelo, sino en la misma

aula y las actividades que acompañan el proceso de aprendizaje. y, por

supuesto, el proceso y la práctica del aps en el aula o el entorno co-curri-

cular se convierte en una poderosa herramienta en la formación intelectual

y espiritual, lo cual supone que el aps puede colaborar de una forma explí-

cita en la formación integral de los estudiantes.

6. el aPS de PaSToral como modelo educaTIvo

crISTIano

el modelo educativo cristiano surge de la vida y enseñanza de Jesús como

maestro, siendo el evangelio el núcleo central del paradigma (méndez,

2017). La encíclica Evangelii Gaudium, del Papa Francisco se refiere a la

alegría del evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se

encuentran con Jesús, porque él libera del pecado, de la tristeza, del vacío

interior, del aislamiento (eG, 1). 

claves que destacar en este modelo educativo, como indica el magisterio

del Papa Francisco son: 

La cultura del encuentro, de la relación, de la proximidad y del diálo-

go, que nos orienta hacia la solidaridad, como elemento fundamental

para una renovación de nuestras sociedades… Jesús al hacerse hom-

bre asume la debilidad humana y se solidariza con los más pobres y

necesitados, en un horizonte infinito y lleno de esperanza. no hay

futuro para ningún país, para ninguna sociedad para nuestro mundo,

si no sabemos ser todos más solidarios. (encuentro con el mundo de

la cultura, 2013)

Los centros educativos han de ser lugares de encuentro que potencien

dimensiones educativas, organizativas y didácticas como la concreción de

tiempos y espacios para interrelación y la convivencia entre los iguales,

entre los miembros de la comunidad escolar y las familias. Para ello, han

Educación y Futuro, 44 (2021), 13-50

36

El Aprendizaje-Servicio: fundamentación y visión de la Pastoral 
como proyecto y origen del ApS

1 Educ.y F.44 (p. 013-050):Educ.y F.24.(p.011-026)  25/05/21  22:53  Página 36



de compartir el currículo escolar, el ecosistema social y humano, la comu-

nicación entre la población escolar, el medio ambiente y la tecnología

(Lorenzo Delgado, 2001). La escuela ha de caminar hacia la cultura del

encuentro, fomentando la dimensión evangélica y solidaridad de manera

transversal, en concreto en Proyectos de aps desde la planificación, el

desarrollo y la valoración de estos en beneficio de la comunidad.

figura 4. La escuela: dimensiones del encuentro.
Fuente: elaboración propia.

el aps evangélico y solidario vivido en la escuela o en otros contextos

socio-educativos, es el espacio y la tecnología que enriquece y dignifica la

dimensión de enseñanza y servicio, elevando el proyecto educativo y las

acciones de enseñanza y aprendizaje, al mensaje evangélico del maestro,

que sus gestores promueven con: 

• Cercanía: «...amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os mal-

dicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultra-

jan y os persiguen... para que seáis hijos de vuestro Padre que está

en los cielos» (mt. 5:43-48).
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• Sal y luz: «vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvane-

ciere, ¿con qué será salada? ... vosotros sois la luz del mundo... así

alumbren vuestras obras delante de los hombres, para que vean

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los

cielos» (mt. 5:13-17).

• Generosidad: «...cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo

que hace tu derecha» (mt. 6:1-4).

• Insistencia: «...Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se

os abrirá» (mt. 7:7).

• Coherencia: «...Por sus frutos los conoceréis» (mt. 7:20). 

• Prudencia y sencillez: «...yo os envío como a ovejas en medio de

lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palo-

mas» (mt. 10:8-17).

• Acogida: «...el que a vosotros recibe, a mí me recibe» (mt. 10:40).

• Educación: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; por-

que de ellos es el reino de los cielos» (mt. 19:14).

• Servicios: «no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera

entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor, y el que

quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo; así como

el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para

dar su vida en rescate por muchos» (mt. 20:26-28).

• Pastoreo: «...estaban como ovejas sin pastor… yo soy el buen pas-

tor… entonces dijo a sus discípulos: La mies es grande, pero los

obreros son pocos» (mt. 10:36-38). 

• Entrega: «...amarás a tu prójimo como a ti mismo» (mt. 23:38).

• Solidaridad: «cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque

solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os

digo, que no perderá su recompensa» (mt. 10, 42).

• Diligencia: «sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos,

echad fuera demonios; lo que recibisteis gratis, dadlo gratis» (mt.

10:8).
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• Justicia: «Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt. 5:10).

• Oración: «Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre,

allí estoy yo en medio de ellos» (Mt. 18:20).

• Comunicación «No solo de pan vive el hombre, sino de toda pala-

bra que sale de la boca de Dios». (Mt. 4:4). «Dichosos vuestros ojos

porque ven, y vuestros oídos, porque oyen» (Mt. 13:16).

Figura 5. El ApS Evangélico y Solidario en el Proyecto Educativo.

Fuente: elaboración propia.

Solo cuando el Proyecto Educativo está arraigado transversalmente en la

Buena Noticia de Jesús, puede ser evangelizador y solidario, y por ende el

ApS, porque vive y cumple la proyección del mensaje del Maestro, mos-
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trando quienes lo administran y aplican, la cercanía y generosidad de

Jesús, la prudencia y sencillez, el ejemplo y la motivación; la acogida, ense-

ñanza y servicio hacia los pobres y más necesitados; la entrega como maes-

tros y pastores que se entregan en un servicio solidario a la comunidad, de

forma diligente, con buena relación, comunicación y sin miedo, porque él

está entre nosotros (mt. 9:26). 

7. el ProyecTo educaTIvo evangelIzador y SolIdarIo

La cultura del encuentro centrada en la escuela cristiana a través de un

Proyecto educativo donde prevalecen los valores del evangelio, tiene como

eje fundamental el liderazgo (méndez, 2017), entendido este, como las

habilidades o capacidades que puede tener una persona, un equipo u orga-

nismo para llegar a personas o grupos y motivarles en su actividad para

lograr las metas establecidas. Los líderes de la comunidad educativa han de

afrontar el reto de organizar, gestionar y comunicarse satisfactoriamente

con el profesorado, alumnado y familias, para motivarles en el logro de los

fines educativos y evangélicos propuestos. 

Planificar y organizar el Proyecto educativo implica que los líderes muestren

el talento, las habilidades, competencias y, sobre todo, el carisma e identifi-

cación con la institución y sus valores, detallados en el carácter propio.

La capacidad de comunicación, la transparencia y el buen ejemplo y servi-

cio, son actitudes prioritarias en quienes ejercen el liderazgo de un

Proyecto educativo evangelizador y solidario en entornos educativos. 

otras características pasan por la influencia positiva que puedan ejercer, el

control de las emociones; el conocimiento, la experiencia y el compromiso

institucional; la confianza en el equipo, en la comunidad y en el Proyecto;

la organización y evaluación estratégica, etc.

en concreto, el liderazgo evangélico y evangelizador de los gestores del

Proyecto educativo, según méndez (2017) ha de caracterizarse por ser: 

creyente: ha «encontrado el tesoro» (mt. 13:44) y desde su experien-

cia asume y colabora en el proyecto educativo cristiano; carismático:

con actitudes para su función y carisma pedagógico y educativo; pro-

fético: con capacidad de discernir el camino evangélico, asumir retos
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y ver más allá; dialogante: capaz de dialogar y mediar; valorativo:

hace reconocimiento positivos por los logros y talentos de las perso-

nas; corresponsable: delega responsabilidades, crea equipos y com-

parte liderazgo; inspirador: compañero y motivador del proyecto; e

íntegro: es coherente y vive los valores evangélicos. (pp. 22-23) 

estas características de liderazgo han de ser aglutinadas en una capacidad

de toma de decisiones de forma participativa respecto de la organización y

la didáctica escolar, abierto al cambio desde una transformación educativa

cristiana (crespo de los Bueis, 2015). 

Los valores explicitados en el Proyecto educativo de la escuela católica a

través del ideario del centro, han de equipararse a los valores y principios

cristianos, que se pueden proyectar en acciones de aps, donde el alumna-

do, con el apoyo de la red colegial, aprende y sirve a la comunidad. el ser-

vicio pastoral es un claro ejemplo de aps, emanado desde el Proyecto

educativo evangelizador de un centro, convertido en espacio pastoral,

agencia cultural y lugar de encuentro, configurando la cultura del encuen-

tro que divulga el modelo educativo cristiano.

La acción de servicio pastoral que a través de proyectos de aps muchos

centros católicos desarrollan, ha de arraigarse en la fe en Jesús. muchos

fundadores de congregaciones con centros educativos como misión ecle-

sial, suman el carisma propio a la misión de la iglesia, bajo la inspiración

del espíritu, fortaleciendo la vocación pastoral y el compromiso social

(méndez, 2017).

es el Papa Francisco el que refuerza en su magisterio, la idea del lugar de

encuentro con los niños y niñas, como proyección social y educativa en pro

de la paz y la esperanza:

Qué importante resulta entonces el empeño por crear una red exten-

sa y fuerte de lazos verdaderamente humanos que sostenga a los

niños, que los habrá confiada y serenamente a la realidad, que sea un

auténtico lugar de encuentro, en el que lo verdadero, lo bueno y lo

bello, se den en su justa armonía. Los animo a que sigan trabajando

para crear esta aldea humana cada vez más humana que ofrezca a los

niños un presente de paz y un futuro de esperanza. (a los participan-

tes en el encuentro mundial de los directores de Scholas Occurrentes,

2014)
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7.1 el apS como propuesta educativa y pastoral

el educador cristiano se plantea frecuentemente ¿cómo impregnar la acti-

vidad educativa de la fe recibida como don, y pasar de la teoría a la praxis,

en la entrega y el compromiso con la comunidad? (Gómez villalba, 2017).

una respuesta destacable la tenemos en el aps, como reto que lleva de la

teoría a la práctica. se trata de una metodología activa, que lleva al alum-

nado a planificar un proyecto de servicio hacia la comunidad, donde apren-

den y reciben no solo los destinatarios, sino los agentes protagonistas de

la enseñanza, contando con el apoyo de los organismos educativos, con la

ayuda de redes y con una valoración uniforme al final del proceso, en aras

de mejora (alonso, 2007). todos, pero especialmente el alumnado partici-

pante en la acción de aps, puede experimentar la satisfacción y felicidad

por darse, como corresponsabilidad social y de fe.

es el alumnado y profesorado participante en las experiencias de aps el

que pone su tiempo, creatividad y capacidades, no solo para que la socie-

dad se vea resarcida en sus necesidades, sino para lograr los desafíos que

plantea una escuela integradora, inclusiva y corresponsable con la partici-

pación necesaria de todos y todas y con los dones y talentos recibidos. así

dice Gómez villalba (2017) que en los proyectos de aps caben todas las

posibilidades, todo el alumnado, todo el tipo de intervención, sea educati-

va, de orientación, asesoramiento, tutorización, pastoral, etc., tanto en

ámbitos formales como no. con esto logramos que:

nuestro alumnado descubra el valor real de la vida comunitaria.

Descubrir que nos necesitamos unos a otros nos convierte en…

corresponsables de nuestra vida y de la vida de los demás. De esta

manera dejamos de ser solo un conjunto de personas y nos converti-

mos en una verdadera comunidad. (p. 250)

el aps dentro del Proyecto educativo del centro se apoya desde el equipo

o Departamento de Pastoral. Las propuestas de aps pastorales involucran

a toda la comunidad educativa y transversalmente a todas las asignaturas

y enseñanzas, aunque su implicación dependerá del alcance de la planifica-

ción. La diversidad del alumnado del centro, en cuanto al origen, las creen-

cias, las necesidades e intereses, enriquecen la participación, la conviven-

cia y los compromisos en el servicio pastoral a la comunidad.
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el aps como servicio pastoral, facilita tiempos, formación, espacios de

encuentro y celebración de la fe. se comparten valores y se lucha en comu-

nidad por la solidaridad, donación, espiritualidad, gratuidad, respeto,

compromiso, derechos humanos, por la paz, la justicia, la fraternidad, etc.

en los aps de pastoral, atendiendo a las características de los agentes y los

destinatarios, compartir la reflexión, la participación y la convivencia,

favorece la vivencia de los valores esencialmente cristianos, como la tras-

cendencia, la opción por los más vulnerables y necesitados, la vocación a la

vida cristiana y otros aspectos clave.

el profesorado cristiano ha de aprender de «la mirada de Jesús» (eG, 269)

y hacer que su alumnado vuelva a ella, para introducirse en la propuesta

del aps no solo desde una visión educativa, sino pastoral, que aúne en esta

metodología activa, el compromiso social y la esperanza cristiana.

visibilizar estas acciones es poner a Dios en el centro de nuestras vidas y

llenar de esperanza la comunidad. en Dios encontraremos el sentido y la

salvación.

8. ImPlemenTar y PlanIfIcar un aPS de PaSToral

Diseñar un proyecto de aps de Pastoral e implementarlo, conlleva: a)

implicar a todo el alumnado del centro de secundaria o de la universidad

que reúna las condiciones necesarias para participar; b) incluir los conte-

nidos educativos, religiosos o teológicos intencionados como parte de la

asignatura comprometida, sin olvidar la evaluación; c) tomar en cuenta las

actuaciones de servicio hacia los destinatarios para responder a su necesi-

dad pastoral; d) transversalizar actitudes reflexivas constantes; e) sistema-

tizar el proceso pastoral; y f) seguir unas fases fundamentales:

• Fase 1: Problema y motivación para el ApS. se trata de hacer un

primer acercamiento de identificación del problema pastoral de la

comunidad de destino. seguidamente, influir positivamente en el

grupo de alumnado para incentivar y comprometer su posible par-

ticipación en la solución a través de un proyecto institucional de

aps. resulta prioritario que desde el principio se conozca el aps y

su alcance en el ámbito pastoral.
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• Fase 2: Formación y selección de agentes. entre el alumnado más

interesado se genera un proceso de formación pastoral vinculado a

la asignatura de religión o educación en valores. Paralela y simul-

táneamente, se trata de entrenar en los contenidos pastorales para

que el servicio al grupo comunitario de destino sea más eficaz. De

entre los que finalicen la formación, se hará una selección del equi-

po más formado e interesado para llevar adelante las acciones soli-

darias pastorales.

• Fase 3: Apoyo de redes y recursos. además de los recursos huma-

nos, es importante contar con los recursos materiales necesarios y

con el apoyo explícito de redes: órganos o institucionales (familia,

colegio, universidad, parroquia, diócesis, departamentos, comuni-

dad…), que apoyen el proyecto decididamente desde el comienzo.

encontrar resistencias a la acción pastoral no es la mejor forma de

comenzar.

• Fase 4: Análisis de la realidad. no se puede dar solución a un pro-

blema sin analizarlo suficientemente, lo que implica su conocimien-

to y comprensión. conocer las necesidades pastorales, evangélicas

y religiosas de la comunidad de destino es básico para dar esta res-

puesta, utilizando el tiempo que fuera necesario. este proceso han

de realizarlo los propios alumnos y alumnas para garantizar el

conocimiento y posterior participación. Favorecer los canales de

contacto y comunicación adecuada y frecuente ayudan a ello. La sis-

tematización de todos los elementos analizados, favorecerán el pro-

ceso de planificación.

• Fase 5: Planificación. es una fase fundamental. se trata de diseñar

y anticipar las acciones pastorales a realizar dando respuesta a las

preguntas habituales a realizar: qué, cuándo, cómo, para qué, a

quiénes… (rial, 2015). Determinar los objetivos pastorales, los des-

tinatarios, las actividades, el tiempo, los responsables, los recursos,

la articulación pastoral… son elementos básicos. 

• Fase 6: Implementación. es la fase de la realización del proyecto de

aps planificado. se trata de que el alumnado agente de pastoral lo

aplique como protagonistas de la acción pastoral sobre el grupo y

en su contexto. se ha de notar el apoyo de la red educativa y pasto-
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ral y el uso de los recursos y materiales previsto en el cronograma

marcado.

• Fase 7: Valoración final. sin la evaluación final no hay tal proyec-

to. Hay que verificar si se alcanzaron los objetivos pastorales y com-

probar si las respuestas planteadas y ejecutadas han solucionado el

problema pastoral, o requiere una continuidad de la experiencia

pastoral a medio o largo tiempo. La autoevaluación por parte de

todos los participantes enriquece el proceso. La sistematización y

transferencia del proceso solidario pastoral favorecerá futuros aná-

lisis, planificaciones e implementaciones, en este caso desde la

perspectiva evangelizadora.

9. concluSIoneS

volver sobre su planteamiento originario y teórico-práctico del aps, más

allá de su dilatada historia, y de su moda pasajera, permite reencontrarse

con su esencia más madura e innovadora, que nos sitúa en nuevos retos a

favor del cambio social, a través de proyectos socio-comunitarios solida-

rios, cada vez más estructurados, con respuestas más ajustadas a las nece-

sidades y a los principios fundamentales que definen mejores prácticas. 

el aps ha beneficiado a la sociedad con los servicios recibidos y a los estu-

diantes de secundaria y universidad, que han puesto lo mejor de sí, para

desarrollar proyectos en variados entornos comunitarios con respuestas a

sus demandas. De ahí que el aprendizaje y el servicio recibido y entregado

por los protagonistas del aps, ha de centrarse cada vez más en la justicia

social y en un ejercicio frecuente de autocrítica y evaluación sobre los prin-

cipios, modelos y trabajo desarrollado. Hay que destacar la labor de apoyo

e intercomunicación de las instituciones como patrocinadoras de estas

actividades.

el enfoque filosófico y pedagógico del aps, nos muestra la evolución de sus

planteamientos, nos facilita la integración entre los modelos más clásicos y

los paradigmas más novedosos, que nacen de finalidades sociales, altruis-

tas, caritativas y del esfuerzo de las comunidades educativas por formar y

motivar más a sus miembros, mediante prácticas transformadoras y com-

prometidas.
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en la línea innovadora del aps, las raíces pastorales nos llevan a replan -

tear esta opción como auténtico aps, clarificando los conceptos, el carác-

ter socio comunitario, solidario, educativo y religioso, en relación con otras

prácticas pedagógicas, psicológicas, de orientación educativa, etc. aunque

todas cuentan con su espacio de respuesta a las necesidades comunitarias,

con mayor o menor calidad, con más o menos integración de los aprendi-

zajes académicos y de los contenidos intencionados, la tendencia del aps

es lograr que estos, se den con más calidad, nivel, intensidad y tiempo.

La Pastoral como aps ha de estar anclada en los valores evangélicos, en la

persona de Jesús y en su buena noticia, donde el amor fraternal y la salva-

ción de todos, desde una perspectiva religiosa y teológica, incentivan la

acción solidaria y la vida cristiana. 

Desde los centros educativos, la pastoral es un servicio a la comunidad

escolar, involucrando a todos los estamentos desde la doble visión educati-

va y evangelizadora. De ahí que los centros educativos sean «lugares de

encuentro» que aglutinen las dimensiones educativas, organizativas, didác-

ticas y pastorales en tiempos y espacios para la comunicación, la participa-

ción, la convivencia, la planificación y la celebración. 

el aps, integrado en el Proyecto educativo del centro y apoyado por el

equipo Directivo y el Departamento de Pastoral, implica a toda la comuni-

dad educativa, que comparte valores como la solidaridad, la entrega, el

compromiso y la justicia, entre otros.

el diseño y aplicación de un proyecto de aps de Pastoral, implica al alum-

nado; incluye y relaciona los contenidos de aprendizaje de asignaturas afi-

nes; actúa para la comunidad con servicios pastorales necesarios; favorece

la reflexión constante, sistematiza el proceso pastoral y la evaluación y pla-

nifica las fases ineludibles para su implementación y evaluación satisfactoria. 
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Resumen

este presente artículo recoge las distintas experiencias educativas de aprendizaje y
Servicio (apS) que ofrece el CeS Don Bosco. Con un enfoque más metodológico con el
que queremos transmitir el procedimiento administrativo que se lleva a cabo para hacer
posible apS en los distintos centros educativos y entidades sociales. porque llevar a la
práctica, un proyecto no es tan fácil, primeramente, para nosotros es de vital importan-
cia conocer e identificar la fundamentación ideológica que hace único el proyecto. De
esta manera aprovechamos nuestra ocupación para difundirlo. 

nuestra labor es muy amplia ya que nos encargamos de conseguir colaboraciones en
distintos colectivos educativos, de concretar, coordinar y evaluar cada una de las actua-
ciones, implicaciones y compromisos de los integrantes del proyecto, en un determina-
do período de tiempo, entre otras. es decir, durante este proceso nos encontramos con
numerosos desafíos, pero nuestra motivación es garantizar a nuestros alumnos de pri-
mer curso de grado una experiencia formativa y de calidad mediante un servicio a la
comunidad. Generando en ellos, un compromiso social que nos permitan constituir una
comunidad universitaria que se implique en la mejora de la institución educativa, en la
labor como futuros maestros, la mejora de la sociedad y de su curriculum personal.

Palabras clave: trabajo en equipo, comunidad universitaria, compromiso social, innova-
ción metodológica, práctica académica curricular, centros educativos, entidades sociales.

Abstract

this paper collects the different educational experiences of Service-learning (Sl) offe-
red by the CeS Don Bosco. the methodological approach wants to show the adminis-
trative proceedings that make lS possible with different educational centres and social
entities. Carrying out a project is not easy mostly because it is of vital importance for us
to know and identify the ideological basis that makes it unique. in this way, we make
the best of our job to disseminate it. our extensive work implies to manage the colla -
boration from different educational groups by setting, coordinating and assessing actions,
implications and commitments of the project’s agents within a specific period of time.
throughout this process we must face numerous challenges. however, our motivation
is to ensure a quality training experience to our first-year students through a service to
the community. the aim is to instil in the students a social commitment that eventually
allows us to build a university community committed with the improvement of the edu-
cational institution, with their performance as future teachers and with the improve-
ment of society as well as their personal curriculum vitae.

Key words: teamwork, university community, social commitment, methodological inno-
vation, academic curricular practice, educational centres, social entities.
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1. IntRoduCCIón

en el presente informe se recoge el empeño y la dedicación del equipo

administrativo para hacer posible el programa de aprendizaje y Servicio

que ofrece el CeS Don Bosco en los diferentes centros educativos y entida-

des sociales.

el valor de apS en estos últimos años se ha incrementado de manera

muy notable en el ámbito educativo donde la tendencia imperante des-

taca la valoración de los programas formativos en las distintas titulacio-

nes universitarias, reconociendo así un cambio para la educación y la

sociedad de hoy en día (martínez, 2008). pero cabe decir que las labo-

res sociales que se realizan en apS no es algo pedagógicamente nuevo,

ya que esta metodología se trata de una combinación práctica, circuns-

tancial y significativa, realizando un servicio a la comunidad (Batlle,

2013; palos y puig, 2006; rubio, 2008), que además implica aportacio-

nes académicas y curriculares, pero también personales, profesionales y

vocacionales. 

esto nos permite dar un paso adelante con la educación porque trabajar

con metodologías significativas supone un cambio de perspectiva del apren -

dizaje, enseñanza, evaluación, alumnos, docentes, centros educativos, enti-

dades sociales y de la misma sociedad. 

Durante nuestra labor nos hemos encontrado con diversas cuestiones y

una de ellas es ¿cuál es la diferencia entre apS y las prácticas curricula-

res? pues bien, apS es una responsabilidad social evaluable, en la que se

miden las habilidades adquiridas en la implicación del servicio prestado

al entorno para su mejora. también se caracteriza por ser un aprendiza-

je multidimensional, es decir, que es aplicable a distintos enfoques y eta-

pas educativas. apS se realiza desde centros de educación infantil hasta

centros penitenciarios, centros de adultos, residencias, etc. y, en cuanto

a quienes lo pueden realizar, esta metodología es aplicable incluso a

menores desde la infancia hasta la edad adulta, ya que aprender ayudan-

do a los demás no tiene límites. 

por otra parte, tiene carácter experiencial, significativo y reflexivo, es una

forma de lograr comprender, explorar, experimentar, crear y descubrir, es

decir, que esta experiencia nos ayuda a adquirir el sentido de compromiso
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y confianza en nosotros mismo. y, por último, de carácter cooperativo,

donde los estudiantes aprenden participando de forma equitativa y activa

en experiencias asociadas al servicio comunitario, donde se combinan los

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto

(puig y palos, 2006), contribuyendo asimismo al desarrollo de competen-

cias, valores como la solidaridad, la comunicación, la responsabilidad, a un

mejor rendimiento académico y favoreciendo las relaciones sociales. en

definitiva, el apS representa una nueva manera de trabajar los valores vin-

culados a la comunidad.

una vez esclarecidas las particularidades que hacen único a este proyecto,

también queremos dar a conocer las numerosas funciones de la práctica de

apS. primeramente, aprovechamos que nuestra responsabilidad principal

es estudiar y analizar cada una de las fases que requiere apS, teniendo pre-

sente en todo momento los objetivos, competencias académicas, conteni-

dos, fundamentos, líneas de actuación, temporalización, y evaluación del

proyecto apS. De esta manera, al tener contacto directo con nuestros alum-

nos, tratamos de trabajar junto a ellos en un ambiente de respeto y confian-

za, donde desarrollamos distintas habilidades, y así garantizamos al alum-

nado una experiencia formativa que transforme el enfoque de la práctica en

un compromiso cívico donde ellos son los verdaderos protagonistas, ya que

en ellos recae toda la enseñanza y aprendizaje. 

por eso, para nosotros, es fundamental que cada integrante tenga claro su

función en este proceso y así formar una comunidad universitaria que se

implique en la mejora de la institución educativa y haga posible una socie-

dad más equitativa, inclusiva y solidaria. 

2. ¿Cómo Se llevA A lA PRáCtICA APS?

el apS es una propuesta de innovación que pretende desarrollar diferen-

tes experiencias de aprendizaje colaborativo y cooperativo por parte de

nuestros estudiantes, además de propiciar un análisis de las necesidades

y decisiones en la contribución y compromiso de transformación para el

cambio. 

este proyecto nos permite cambiar de mentalidad, ya que gracias a este

sabemos y confiamos realmente en que nuestros alumnos son capaces de
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hacer un cambio para la sociedad (puiget et al., 2011), mediante una serie

de acciones que les ayuda a interiorizar la colaboración hacia los demás

porque, como señala aristóteles (Ética a Nicómaco, siglo iv a. C.), «el

bueno no es quien conoce el bien sino quien lo practica». 

y precisamente apS es un aprendizaje práctico donde se actúa para cons-

truir y desarrollar una ciudadanía crítica (francisco y moliner, 2010), pero

esto va más allá de una mera actuación, ya que este proceso cooperativo

nos permite tomar conciencia de los problemas comunitarios que nos

incumben a todos los ciudadanos. 

el apS exige una visión compleja de lo que supone realmente el aprendi-

zaje y el servicio en los distintos centros universitarios, ya que implemen-

tar metodologías innovadoras requiere una gran labor en cuanto a los pro-

cesos y los contextos en los que se desarrolla. esto supone el diseño y

desarrollo de un plan de acción, donde se realizan numerosas actuaciones

en la planificación, organización, seguimiento y control de los aspectos que

influyen en este proyecto. 

Considerando que los miembros interactúen de forma equitativa para ga -

ran  tizar a nuestros alumnos una experiencia significativa, damos una gran

importancia al trabajo en equipo y a la motivación. 

Como futuros educadores, alguna vez os habéis preguntado ¿cómo sería

trabajar en proyectos educativos, sin que nadie os ayude o apoye? verdad

que no. para conseguir nuestros objetivos dependemos de todos los inte-

grantes. primeramente, debemos tener claro cuáles son y cuál es su natu-

raleza. Como hemos visto, este proyecto va más allá de unas meras prácti-

cas académicas. es un trabajo en equipo en el que todos los miembros

tienen la misma importancia y ciertas responsabilidades. 

las habilidades que desarrollamos trabajando conjuntamente son esen-

ciales para nuestra vida cotidiana, ya que nos ayudarán a tener resulta-

dos de calidad, a ser más eficientes y competentes, nos motivarán a ser

más creativos generando nuevas ideas, consejos, sugerencias, proyec-

tos, y todo ello nos ofrece una gran satisfacción y realización profesio-

nal. 

también damos gran importancia a la motivación, porque trabajar con

mayor motivación nos ayudará a trabajar de una manera más segura. por
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lo tanto, y sin más preámbulos, en la figura 1 «procedimiento apS», refle-

jamos el proceso administrativo que se lleva a cabo para garantizar al

alumnado la realización una experiencia formativa de apS.

Figura 1. procedimiento apS. 
Fuente: elaboración propia. 

• investigación: apS, es una modalidad que se realiza dentro de la

asignatura de «Sociología» o «Sociología de la educación» en el

primer curso académico. los docentes imparten una formación

mediante la fundamentación teórica, análisis, investigación, reco-

nocimiento de los diferentes proyectos desarrollados en los centros

y entidades. en esta fase, es fundamental que todos los participan-

tes recibamos una formación completa sobre los contenidos, actua-

lizaciones, proyectos de apS. este es un momento decisivo, ya que

una buena preparación sobre apS motivará a los alumnos a apren-

der, desarrollar su espíritu crítico y las capacidades sociales, pro-

mover la creatividad, etc.

• preparación: en esta fase Coordinación y administración se encar -

 gan de contactar con los centros y entidades sociales para que los

alumnos realicen las prácticas en sus instalaciones. nos encon-

tramos con todo tipo de respuestas, pero siempre tratamos de

ofrecer una amplia oferta de colaboraciones. también contamos

con otro método de adquisición de centros llamado «peticiones

extraordinarias» en la que los alumnos son los encargados de

solicitar y proponer a los centros y entidades la realización de

apS. 

• acción: tras la asignación de centro o entidad, los alumnos contac-

tan con ellos para establecer una reunión en la que deben aclarar
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una serie de cuestiones como el horario a cumplir durante la estan-

cia y el contenido del proyecto a desarrollar para satisfacer las nece-

sidades del centro acogedor. 

• reflexión: reconociendo las necesidades del centro, los alumnos

deben planificar y organizar el proyecto teniendo claro lo que quie-

ren y pueden hacer. antes de la puesta en práctica, el proyecto es

revisado y evaluado por los docentes del CeS Don Bosco. 

• Demostración: en esta fase, los alumnos ponen en práctica el pro-

yecto apS, asegurándose de que la aplicación de las actividades que

van a llevar a cabo es coherente, segura y útil para satisfacer dichas

necesidades. el total de la realización de apS será evaluado dentro

de las asignaturas mencionadas anteriormente. la importancia que

damos a su evaluación se debe a que terceras personas valoran el

desarrollo personal, académico, profesional y social de los estu-

diantes.

Durante todo este proceso nos encargamos de que todas estas fases se cum-

plan en un determinado tiempo y espacio. la estancia de los estudiantes se

desarrolla en los centros educativos (ed. infantil, ed. primaria, eSo

Bachillerato, fp, Cepa) o entidades sociales (residencias de mayores, cen-

tros de enseñanza especializada, gabinetes pedagógicos, centros de ocio

para niños y adolescentes en exclusión…). en cuanto al tiempo, este perio-

do se define en dos semanas de asistencia (10 días aproximadamente) en

los que los alumnos realizarán presencialmente las actividades del proyec-

to en un horario concretado con el centro.

para certificar el cumplimiento del programa apS, la entidad colaboradora

dispone de una serie de herramientas para demostrar el seguimiento del

alumnado acogido y que el CeS Don Bosco requiere para evaluar al alum-

nado, además de para realizar un seguimiento del programa, y hacer que se

esta manera sea de total agrado para todas las partes implicadas. estas

medidas de control son:

• un documento de compromiso que certifique la asistencia a la reu-

nión donde tienen la primera toma de contacto con el centro acoge-

dor. además, en dicha reunión, se pactará el proyecto y el horario

de asistencia.
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• un documento de asistencia que debe ser firmado semanalmente

por el/la responsable del alumnado en el centro o la entidad de aco-

gida, el cual certificará la asistencia y el compromiso del alumnado

para con el programa y el centro.

Como hemos podido analizar en este artículo, apS está vinculado a un ser-

vicio donde el compromiso de los integrantes es real, porque una vez se

comprometen a realizar esta labor debe ser concluida. esta metodología

trata de comprender la educación en su dimensión social, entre la interac-

ción de los factores y agentes que lo condicionan (martin y rubio, 2010),

ya que el compromiso social que requiere es un reto académico que nos

permite mejorar el aprendizaje y mejorar como ciudadanos y como perso-

nas (puig, Batlle, Bosch y palos, 2017) propiciando mejores resultados aca-

démicos, mejoras en la convivencia del aula y mejoras en la inclusión

social.

3. objetIvoS geneRAleS

toda nuestra labor se planifica en torno a los siguientes objetivos que pre-

tendemos alcanzar: 

1. Diseñar y desarrollar un proyecto de apS.

2. Contribuir al desarrollo de intervenciones educativas relacionadas

con la atención a la Diversidad, con la educación medioambiental y

Cívica.

3. Crear un vínculo entre el alumnado y los centros educativos, asocia-

ciones e instituciones del entorno, y fomentar el desarrollo de un tra-

bajo conjunto.

4. ImPlICACIón de loS IntegRAnteS de APS

una de las características principales de este proyecto es trabajar de forma

colaborativa y cooperativa en todo el proceso. Consideramos que la crea-

ción de un vínculo afectivo entre los miembros nos permite que haya

mayor implicación y mejores resultados, como se muestra en la figura 2.
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Figura 2. integrantes de apS
Fuente: elaboración propia. 

por ello, es necesario destacar la importancia del esfuerzo y responsabili-

dad que tiene cada una de las partes ya que, si algo falla, puede afectar

negativamente al resto. es lo que llamamos «trabajar en red» (Batlle, s. f.),

donde todos los integrantes deben colaborar y cooperar productivamente

con afectividad y generosidad. 

la administración y gestión de apS hace posible que los proyectos de apS

de nuestros alumnos se lleven a la práctica. para conseguirlo es necesario

que todos los integrantes cumplan sus funciones adecuadamente y sean

responsables con el compromiso social en el que están involucrados. por lo

tanto, a continuación, explicamos la responsabilidad que requiere cada

integrante en el proyecto: 

 los profesores y tutores de apS: contamos con personal docente

experto y cualificado en proyectos de aprendizaje y Servicio, quienes

se responsabilizan de enseñar, planificar, implicar, guiar y supervi-

sar a los alumnos y el proyecto. una de las mayores responsabilida-

des que recae sobre ellos es involucrar a los alumnos en la participa-

ción del proyecto y así mejorar su iniciativa personal y autonomía.
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Cuanto más maduro e implicado este el grupo, el desarrollo de los

proyectos será mejor.

 alumnos: se encargan de investigar, estudiar, y elaborar el proyecto

de aprendizaje y Servicio que se adecue a las necesidades que

requiere el centro solicitado. también es el responsable directo de

que toda la solicitud al centro se realice correctamente. 

en esta etapa educativa, los alumnos se muestran como seres pasi-

vos, donde el resto de los miembros del proyecto debemos motivar-

los y mostrarles que apS es una realidad que supone un cambio en

la sociedad, donde todos somos capaces de hacer una labor social sin

importar lo extensa que sea. lo importante es el entusiasmo, y la

finalidad que cumpla en los distintos contextos posibles y nuevas

líneas de investigación emergentes en el ámbito educativo como son,

por ejemplo:

– la realización de sociogramas para las tutorías. 

– la concienciación sobre el abandono temprano en la educa-

ción. 

– el taller motivacional para la orientación futura del alumnado. 

– el acompañamiento emocional. 

– el proyecto de eco-centro. 

– la propuesta de programas de mediación. 

– la creación de pictos para aulas con tea. 

– el teatro en inglés y español. 

– las «reuniones de amigos» - tutorización entre iguales. 

– los talleres de role playing. 

– el emocionario - talleres para trabajar las emociones. 

– la autonomía, inclusión e integración a la comunidad para

jóvenes con discapacidad intelectual. 

– los proyectos de «primera prevención»: acompañamiento en

el apoyo escolar a los menores, planificación, ejecución y eva-

luación del ocio y tiempo libre.
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 Centros educativos y entidades: se encargan de acoger a los alum-

nos en sus instalaciones, confiando en nuestra institución y en

nuestros alumnos. los centros se muestran dispuestos a colaborar

con el CeS Don Bosco, ya que las diferentes experiencias han sido

satisfactorias. también se encargan de definir los aprendizajes que

se han de logar mediante el servicio social. 

 administración y Gestión de apS se encarga del proceso admi-

nistrativo explicado anteriormente y del cumplimiento del

acuerdo o convenio con el centro educativo y la entidad social en

el que se expresan los compromisos adquiridos por cada parte en

el desarrollo del proyecto apS. entre otros, pretendemos recupe-

rar el sentido social de la educación, integrar los conocimientos

cognitivos con los actitudinales, mejorar la inclusión, establecer

relaciones con la comunidad y conocer las distintas realidades

sociales.

5. ReSultAdoS

la acogida del proyecto de aprendizaje y Servicio que ofrece el CeS Don

Bosco estos últimos años ha sido favorable, pero, aun así, nos hemos

encontrado con varias dificultades que nos hacen reflexionar sobre el siste-

ma educativo en la actualidad. 

Durante la fase de preparación, el equipo administrativo contacta con

numerosos centros educativos y entidades sociales para garantizar la asis-

tencia de los alumnos. este proceso no es fácil, ya que la mayor parte de las

colaboraciones se concluyen porque las instituciones sostienen nuestra

ideología y fundamentación de que este tipo de aprendizaje-enseñanza

ayuda al cambio de la sociedad. también nos encontramos con quienes no

colaboran por las siguientes razones:

 algunos centros colaboradores se cierran a la idea de que haya

alumnos de apS capaces de realizar una labor social porque los

confunden con alumnos de prácticas, y consideran que la presen-

cia de los alumnos es una aglomeración de adolescentes en los cen-

tros. por eso vemos la necesidad de enfatizar la distinción de apS

con prácticas curriculares, ya que ambos tienen enfoques distintos.
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apS abarca dos conceptos que están totalmente integrados en sus

acciones: aprendizaje –que supone una formación– y servicio

–una ayuda–. en otras palabras, apS es un servicio a la comunidad

con la finalidad de adquirir una serie de competencias curriculares

y extracurriculares. por otro lado, las prácticas curriculares apun-

tan a una serie de competencias académicas para aportar la expe-

riencia y orientación de un título académico y así desarrollar

expectativas laborales. 

 otros aseguran que el cambio de la sociedad no es posible sobre todo

por jóvenes inexpertos. la realidad es que esto no siempre tiene que

ser así, ya que no podemos dar por sentado que los alumnos no sean

capaces de aportar a la sociedad. Si llegan a darse estos casos contra-

rios, debemos dejar que los alumnos descubran el mundo y definan

su profesión y dedicación. 

 por último, observamos que parte del ámbito educativo rechaza el

cambio de la sociedad y de la educación, ya que parte de los centros

colaboradores se ciñe a los proyectos más solicitados. estos últimos

lo hacen por compromiso, asegurándose de que no fracasara el pro-

yecto en los centros. pero esto tiene sus pros y sus contras, porque

los alumnos asisten a los citados centros con la finalidad de realizar

un apS pero, por otra parte, sabemos que los alumnos estarán limi-

tados a la metodología tradicional de los centros colaboradores. es

por este motivo que se realizaron herramientas de cumplimiento y

seguimiento de los alumnos con el fin de satisfacer las necesidades

de los centros colaboradores y de los alumnos. 

6. ConCluSIoneS

Cuando somos adolescentes llega uno de los momentos más decisivos de

nuestras vidas: elegir un camino profesional. en ese momento nos plan-

teamos qué nos gustaría hacer, donde nos gustaría trabajar, qué sueño de

la infancia queremos cumplir, dónde queremos vivir y seguramente

muchas cosas más. 

Quienes nos decantamos por la educación, nuestro primer pensamiento es

cambiar el mundo mediante la educación de los niños/as y adolescentes.
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Con el tiempo comprendemos que esto no es tan fácil ni tan cierto porque

un cambio social implica a todos los que componen la sociedad. por eso, es

de vital importancia brindar a todos los individuos una educación integral.

pero, ¿cómo lo podemos conseguir? antes que nada, debemos tener muy

claro que cambiar la sociedad es imposible, pero sí podemos cambiar a las

personas que la constituyen. es aquí donde la educación juega un papel

muy importante porque, mediante la educación, formamos mejores seres

humanos. 

Como hemos podido apreciar en este artículo, el miedo a la innovación

educativa es un gran desafío que involucra a toda la comunidad. la educa-

ción tradicional que prevalece en las escuelas de hoy necesita un cambio de

mentalidad, donde los primeros agentes en desarrollar y asimilar la reali-

dad son los docentes. 

esta es una lucha constante que se ve a diario. hay quienes echan la

mirada atrás aferrándose a la educación tradicional, una enseñanza ase-

gurada donde se limita a los maestros a enseñar a leer, contar, escribir,

etc. así mismo, contamos con una educación innovadora, que exige un

espacio de interacción donde domine el aprendizaje significativo, colabo-

rativo, basado en proyectos, desarrollo de habilidades, competencias,

etc. pero esta última también está definida por la función y el pensamien-

to del docente. 

apS es una metodología innovadora que se ha incrementado en el ámbito

educativo ya que combina un aprendizaje más práctico, contextualizado y

significativo, con un servicio a la sociedad consciente y responsable. Sus

aportaciones abarcan tanto el plano académico y curricular, como el perso-

nal, el profesional, el vocacional y el ético-cívico. además, supone un cam-

bio de perspectiva del aprendizaje, de la evaluación, del alumno, del profe-

sor, del centro educativo y de la sociedad. 

es por eso que queremos concretar este artículo con el uso y práctica edu-

cativa crítica que posibilite el desarrollo de una universidad comprometida

en las metodologías activas –como apS– que nos ayudan a modificar acti-

tudes, ideas, culturas, contenidos académicos, modelos educativos y las

prácticas aportando conocimientos y habilidades para constituir una con-

vivencia armónica. 
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una manera de difundir las metodologías innovadoras es mediante el

aprovechamiento de las tiC, una metodología activa que se utiliza como

medio de información, interacción y colaboración para fomentar la inte-

gración y participación de los estudiantes. otra manera es responder a las

necesidades que demanda la sociedad con perfiles educativos implicados

en la educación. 

Como estudiantes y docentes debemos aprovechar todas las oportunida-

des que se nos presentan para aprender y enseñar a ser buenos ciudada-

nos y docentes. por eso, es importante estar comprometido con nuestra

vocación.

para finalizar este artículo, futuros docentes y maestros, no olvidemos que

«quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender» (freire, 2004).

la educación es algo vivo, real, que cambia, pero para eso debemos estar

preparados, tener la mente abierta y nunca dejar de aprender. 

es probable que cuando miremos hacia atrás no veamos florecer la semilla

que sembramos, pero nuestra satisfacción es saber que algún día todas las

buenas acciones tendrán su fruto y predominará una sociedad mejor. 
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Service-learning at CES Don Bosco: Good Practices
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Resumen

aprendizaje y Servicio es una metodología que ha transformado la visión

práctica de la enseñanza y ha trasladado a la sociedad el impacto de los

proyectos diseñados por el alumnado de distintas etapas educativas. en el

presente artículo se procederá a analizar las bases teóricas que fundamen-

tan el aprendizaje y Servicio como una metodología didáctica que se encua -

dra en las competencias de los grados del CeS Don Bosco; para ello se

abordarán diferentes fundamentaciones teóricas incluyendo perspectivas

de tipo pedagógico, psicológico y sociológico. el texto incluye una propues-

ta de aplicación para el alumnado de nuestra institución universitaria, con

dos ejemplos realizados en otros cursos, uno del grado de Pedagogía y otro

del grado de educación Social, como referencias de la aplicación de

aprendizaje y Servicio en el ámbito universitario.

Palabras clave: apS, aprendizaje servicio, buenas prácticas, universidad. 

Abstract 

Service-learning is a methodology that has transformed the practical view

of teaching and has shared with society the results of projects designed by

students from different educational stages. this paper analyses the theo-

retical grounds of service-learning as a teaching methodology framed

within the Ba competences at CeS Don Bosco. hence different theoretical

grounds will be addressed from a pedagogical, psychological and sociologi-

cal perspective. an implementation proposal aimed at the students of our

university institution is presented here, thus showing two examples carried

out in two courses, one from the Ba in Pedagogy and another from the Ba

in Social education, so that they might become references for the imple-

mentation of service-learning in university contexts.

Key words: Sl, service-learning, good practices, university.
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1. ¿PoR qué DESARRollAmoS En El CES Don BoSCo

ExPERiEnCiAS DE APREnDizAjE SERviCio?

Para dar respuesta a esta cuestión vertebramos cuatro ejes de fundamenta-

ción que justifican aquella. 

en primer lugar, la fundamentación pedagógica. Desde ella tienen cabida

aspectos tales como la «relación con principios y fines de la educación»

(normalmente recogidos en los preámbulos de las leyes educativas): 

• la eDuCaCIóN es el medio más adecuado para construir su perso-

nalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su pro-

pia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad,

integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. 

• … la eDuCaCIóN es el medio… de fomentar la convivencia demo-

crática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la

solidaridad y evitar la discriminación.

• … la eDuCaCIóN es el medio más adecuado para garantizar el

ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica1

ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Boletín Oficial

del Estado, núm. 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158-17207. 

el aprendizaje significativo y la funcionalidad que esta vertiente del cons-

tructivismo nos ofrece es otro aspecto a considerar, pues para construir el

nuevo conocimiento «la clave está en su significatividad: el alumno debe

relacionar el contenido de aprendizaje con lo que ya sabe. luego es indis-

pensable establecer vínculos entre lo que se desea aprender y lo que previa-

mente se conoce» (Sánchez huete, 2008, p. 97) y desde las siguientes con-

sideraciones:

• aprender significativamente un contenido desde los conceptos rele-

vantes.

• Facilitar las operaciones mentales del alumno con la utilización de

estrategias adecuadas.

1 ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Boletín Oficial del Estado, núm. 106, de
4 de mayo de 2006, pp. 17158-17207.
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• Considerar los conocimientos previos.

• Potenciar la interacción entre el nuevo aprendizaje y lo que ya se

sabe.

• Fijar con antelación los objetivos a alcanzar.

una tercera característica de la fundamentación pedagógica se refiere a

la integración del conocimiento (enfoque interdisciplinar). un ejemplo es

la taxonomía del aprendizaje. la taxonomía de Bloom es un sistema de

clasificación de habilidades, donde la filosofía de un objetivo de enseñanza

supone la relación entre una función psicológica y un contenido científico.

Dispone las conductas humanas en tres ámbitos (cognoscitivo, afectivo y

psicomotor) y se convierte en un esquema de clasificación sistemática de

dichas conductas conforme a criterios pedagógicos y didácticos.

Figura 1. taxonomía de Bloom (1956).
Fuente: elaboración propia.
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Dominio CognosCitivo
Conocimiento. Facultad para reproducir o recordar informaciones.
Aplicación. Uso de la adecuada abstracción para situaciones nuevas.
Análisis. Capacidad para distinguir y separar las partes de un todo para cono-
cer sus principios o elementos. Consta de cuatro fases: identificar, relacionar,
separar y limitar.
síntesis. Apropiación de distintos elementos cuya combinación se integra en
una estructura nueva y original.
Evaluación. Emisión de juicios según criterio o norma acerca de trabajos, ideas,
etcétera.

Dominio AFECtivo
Recepción. Atención pasiva.
Respuesta. Reacción participativa.
valoración. Creencia personal, actitud.
organización. Interiorización, integración de valores.
Caracterización. Conducta o disposición del alumno.

Dominio PsiComotoR
Percepción. Acto de recibir sensorialmente.
Disposición. Preparación de la respuesta.
Respuesta guiada. Acto motor, conducta observable.
mecanización. Respuesta convertida en hábito.
Respuesta compleja observable. Acto realizado cuando ya se posee un alto
grado de habilidad.
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la taxonomía de Bloom nos permite fundamentar la siguiente conclusión:

cualquier actividad realizada en el aula, o fuera de ella, considerando sus

características y el enfoque de experiencia de aprendizaje que proyecta, se

sitúa en una escala donde el nivel más bajo corresponde al aprendizaje

memorístico de un determinado contenido, mientras que el más alto, el

enfoque profundo, concierne a concepciones del aprendizaje como cam-

bios cualitativos en la propia manera de entender la realidad, como lo es el

aprendizaje Servicio (en adelante apS).

y si colocamos las categorías de Bloom en la escala, observamos la analo-

gía con estas acciones que expresan los verbos.

Figura 2. enfoque de las experiencias de aprendizaje 
y su relación con las categorías de Bloom.

Fuente: elaboración propia.

la fundamentación psicológica es la siguiente y está anclada en el desarro-

llo equilibrado del alumno, en referencia a sus capacidades. hace referen-

cia al desarrollo evolutivo de los alumnos, sus procesos cognitivos y las

leyes que rigen el aprendizaje. 

la fundamentación sociológica se basa en cuatro pilares: «demandas

sociales», «cambios en el saber», «transferencia del conocimiento acadé-
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mico a otros contextos» y las demandas e indicaciones promovidas desde

«organismos internacionales» (uNeSCo, oCDe, Parlamento europeo, etc.).

Son demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo, a los con-

tenidos (conocimientos, procedimientos, valores) que contribuyen al pro-

ceso de socialización de los alumnos. 

la primera premisa sociológica sobre la que se basa la uNeSCo para

definir los pilares del aprendizaje y Servicio son las demandas sociales;

y este aspecto es uno de los campos de estudio del doctor Daniel

Schugurensky, profesor de la arizona State university, y que ha realiza-

do un gran número de proyectos basados en la democratización de la

educación. Schugurensky define un gran número de proyectos que se pue-

den realizar para cubrir determinadas demandas sociales desde los centros

educativos, enseñando para ello desde la participación del alumnado en la

toma de decisiones. De este modo se orienta la participación ciudadana y

se difunde el mensaje de que cada individuo ayuda a construir la sociedad

que le rodea.

en el texto de arroyo Mora et al. (2020) se visualiza una problemática

extendida en un gran parte del planeta, como es el problema de la desvin-

culación del alumnado con la resolución de las demandas sociales:

además, los procesos de toma de decisiones en las sociedades demo-

cráticas no suelen contribuir a la construcción de un ciudadano ver-

daderamente activo y universalista. esto es debido a las deficiencias

de las democracias representativas que provocan la desconfianza de

la población en torno a los procesos políticos. habría que recuperar,

en este sentido, los componentes básicos de una auténtica ciudadanía

democrática, los que tienen que ver con la participación activa y con

el compromiso social. (p. 214)

en este fragmento, podemos observar cómo existe una preocupación cre-

ciente en el sector de la educación sobre la necesidad de concienciar al

alumnado de la realidad social. Sin embargo, la desmotivación provoca la

nula interacción con la vida democrática, ya que un discurso tan extendido

como el que los poderes públicos están corrompidos ha calado en la socie-

dad actual. es interesante ver que en las democracias más participativas no

se extiende tanto este discurso, por lo que una de las soluciones para cubrir

demandas sociales debe ser el que el alumnado elija que quiere cubrir con

sus proyectos.
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Continuando con el texto de arroyo Mora et al. (2020), estos autores nos

presentan un interesante listado de proyectos que se pueden implementar

en el sistema educativo español para reforzar la idea de cubrir «las deman-

das sociales» y entre ellos destacan los proyectos de apS:

Consideramos el sistema educativo como un elemento fundamental

en la construcción de una ciudadanía responsable que desarrolle y

ponga en práctica los valores democráticos de la modernidad… 

entre los posibles proyectos que se pueden implementar se inclu-

yen los presupuestos participativos escolares, el parlamento joven,

los consejos escolares, el decálogo de derechos y deberes del niño, la

constitución escolar, role-playing sobre procesos democráticos adul-

tos (como las elecciones), diseño de espacios escolares o actividades

asamblearias. también se pueden considerar actividades encuadra-

das en el aprendizaje servicio como huertos escolares y comunitarios,

reforestación del entorno próximo, campañas de sensibilización

sobre el medio ambiente y su conservación… creación de cooperati-

vas solidarias, organización de plataformas de crowdfunding, talleres

de recogida de alimentos y juguetes para los más desfavorecidos,

entre otras posibles. De este modo, la escuela, en su función primor-

dial de educar a las generaciones futuras, ha de asumir con responsa-

bilidad su capacidad de contribuir a la mejora de las comunidades a

través del desarrollo de algunas de estas propuestas, con las que se

pueden alcanzar de forma progresiva objetivos que, aunque ambicio-

sos, son necesarios en la sociedad actual. (p. 222)

en el anterior fragmento, podemos analizar una de serie de interesantes

propuestas que cubren una gran cantidad de demandas sociales, y de ellas

destaca la necesidad de hacer sentir partícipes a los miembros del alumna-

do como parte de la sociedad en actual. el texto destaca los proyectos basa-

dos en apS como un elemento innovador que permite cubrir necesidades a

través de la confección de propósitos que mejoren el entorno, de tal modo

que cubran necesidades crecientes y que tenga un impacto en el entorno

más inmediato. 

los proyectos de apS contribuyen directamente a la mejora del entorno

social, responden a las necesidades y demandas sociales y, por último,

conectan al alumnado con la participación en la vida pública, provocando

un interés y un retorno del trabajo en forma de beneficios sociales. la dila-

tada experiencia de un gran número de centros educativos, de distintos
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niveles formativos, evidencia que los resultados de un proyecto de apS bien

orientado y estructurado rinde efectos plausibles en el entorno social y,

además, tiene efectos positivos en el compromiso y concienciación del

alumnado a corto, medio y largo plazo. 

analizando el artículo de aramburuzabala et al. (2015) se extrae un intere-

sante fragmento en el que se nos trasladan diferentes ejemplos de proyec-

tos basados en apS que pueden legitimar cómo se cubren las demandas

sociales desde la metodología.

las actividades de servicio pueden estar relacionadas con el ámbito

medioambiental, cultural, social y económico y tratar temas tales

como el entorno natural, promoción de la salud (p. ej., prevención de

drogas, nutrición, acompañamiento en hospitales), apoyo en la edu-

cación (p. ej., lecto-escritura, prevención de la violencia, educación de

adultos, discapacidad), ciudadanía, atención a personas sin hogar y

mayores, inmigración y otros temas relacionados con los derechos

humanos. 

…los proyectos de aprendizaje-servicio permiten desarrollar

debates críticos sobre asuntos relacionados con la ecología, el poder,

los privilegios y las desigualdades sociales y examinan de forma críti-

ca cuestiones como los desequilibrios ambientales, el racismo y la

igualdad de oportunidades, favoreciendo el desarrollo sostenible y el

compromiso social de los participantes desde una perspectiva trans-

formadora. los estudiantes reflexionan de forma estructurada sobre

estas realidades, su origen, cómo prevenirlas y afrontarlas, y sobre el

impacto del servicio en la mejora de la situación y en el cambio social.

De esta manera, el aprendizaje-servicio se convierte en un instru-

mento de reforma social y política. (p. 87)

la gran cantidad de posibilidades nombradas, demuestra la capacidad reso-

lutiva y constructiva de la metodología. las posibilidades de impacto social

son abrumadoras, ya que desde diferentes proyectos se pueden abordar un

gran número de necesidades sociales desde la iniciativa ciudadana. además,

preparando al alumnado para un futuro profesional en el que, además, po -

drán comprobar como su proyecto se transforma en una realidad, tiene un

impacto comunitario, e incide en la existencia de otros individuos.

los «cambios en el saber» es el segundo pilar en el que se sustenta el apS,

ya que debemos entender como la realidad del conocimiento se ha trans-
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formado en los últimos años, sobretodo, gracias a las tIC. Sin embargo,

estos cambios también han afectado a los procesos educativos, trasladando

nuevos problemas que deben ser entendidos para ser resueltos.

utilizaremos el ejemplo de la introducción de las tIC en el aula para evi-

denciar la necesidad de cubrir los cambios en el saber dentro de la

Metodología de apS.

en rodríguez (2011) se analizan los problemas más habituales en la reali-

dad tIC y los cambios que se han producido en las últimas décadas sobre

cómo llegar al conocimiento.

Debido a que las actividades basadas en la tecnología son cada vez

más prevalentes en la universidad, estos los problemas deben ser

investigados… la mayoría de los problemas descritos en la literatu-

ra en torno a las tIC se centran en: problemas por parte de los estu-

diantes como el acceso restringido a la tecnología y a los servicios

de apoyo, la falta de habilidades tecnológicas, la falta de una comu-

nidad, pobres habilidades de lectura y académicas y resistencias en

el manejo de las tecnologías. Por otra parte, problemas de las insti-

tuciones y del profesorado: el abuso del uso por encima de la refle-

xión pedagógica, la falta de formación y velocidad de los cambios.

(p. 11)

la realidad cambiante, debido a la introducción de las tIC de manera

masiva en el sistema educativo, está generando una serie de externalidades

que no se habían previsto. Sin embargo, estos cambios pueden ser tratados

desde diferentes visiones y una de ellas es la introducción del apS para

cubrir estos cambios en distintas generaciones. 

la confección de proyectos de apS que cubran las necesidades generadas

en «cambios en el saber», es uno de los elementos básicos que pretende

cubrir la metodología. es posible edificar proyectos que persigan eliminar

la brecha digital en personas inmigrantes digitales como nombró Prensky

(2011); también es posible la creación de actividades orientadas a la forma-

ción del alumnado en la selección de fuentes de información y su contras-

te, así como su correcta citación para evitar el plagio desde los primeros

cursos de primaria. 

la formación de docentes más reticentes al uso de las tIC también puede

tratarse desde la cercanía de un proyecto de apS llevado a cabo por alum-

nado formado en el ámbito universitario, o incluso por otros docentes. en
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definitiva, los problemas que se han generado a través de «cambios en el

saber», pueden obtener una respuesta en la metodología de apS.

en referencia al tercer pilar, «transferencia del conocimiento académico a

otros contextos», se insta a que el alumnado pueda emplear aquellos cono-

cimientos adquiridos en el aula en otras situaciones, para fomentar la prac-

ticidad de las capacidades adquiridas. este pilar intenta potenciar que el

alumnado compruebe la utilidad real de los conocimientos teóricos que

aprenden en su cotidianidad formativa. en el fragmento que se presenta a

continuación (aramburuzabala, Cerrillo, y tello, 2015) se analiza la defini-

ción de apS y, además, se explica el motivo del crecimiento de la metodo-

logía en el ámbito universitario. 

el aprendizaje-servicio es un método de enseñanza-aprendizaje inno-

vador y de carácter experiencial que integra el servicio a la comuni-

dad y la reflexión crítica con el aprendizaje académico, el crecimien-

to personal y la responsabilidad cívica. Se trata de una herramienta

poderosa de aprendizaje y de transformación social, que responde al

objetivo último de la educación: formar ciudadanos competentes

capaces de transformar la sociedad. el aprendizaje-servicio es la res-

puesta necesaria a un sistema educativo que se mantiene ajeno a las

necesidades sociales.

este enfoque pedagógico crece rápidamente en popularidad en

todas las áreas de la educación universitaria. en parte, debido a que

la generación del milenio tiene más interés en contribuir a cambiar el

mundo que cualquier generación anterior. (p. 85)

la perspectiva de una generación que se interesa en contribuir al ámbito

social con su conocimiento, legitima la idea que nos plantea el tercer pilar

del apS. la transferencia del conocimiento adquirido en el aula a un entor-

no social es la unión perfecta entre educación y necesidades sociales, ya

que el alumnado puede ver como su propia creación cobra vida y tiene un

impacto en su entorno y, al mismo tiempo, comprueba la utilidad de los

conocimientos adquiridos a lo largo de su vida académica. la consecución

de dichos objetivos puede tener una incidencia muy positiva en el abando-

no educativo temprano y la desmotivación de un gran número de alumnos

al no vincular la realidad con lo aprendido. 

también se puede analizar el texto extraído de Folgueiras y Martínez (2009),

dónde se nos habla de la necesidad de cubrir un espacio que dista de lo
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académico y que son las necesidades sociales y que van relacionadas con lo

que exige el mercado laboral. 

en la actualidad, el proceso de enseñanza aprendizaje en la educa-

ción superior necesita reducir los espacios latentes que aún existen

entre la academia y las necesidades cada vez más crecientes de la

sociedad. así, la universidad, en su papel educativo, no sólo debe

formar al estudiante para enfrentarse al dinámico mercado de traba-

jo que requiere respuestas rápidas, innovadoras y especializadas,

sino que también debe contribuir en su formación ciudadana, a tra-

vés del desarrollo de una serie de competencias, capacidades, y des-

trezas, en función de los perfiles académicos y de los correspondien-

tes perfiles profesionales. (p. 57) 

Finalmente, tras leer este fragmento, podemos analizar cómo hay una cre-

ciente necesidad, instaurada en la última década por parte de la educación,

de acercar al alumnado a la contribución social a través de una educación

ciudadana. la participación en la transformación del impacto ha termina-

do siendo esencial en el desarrollo del perfil educativo. 

el mundo laboral exige una formación académica, pero cada vez es más

habitual que exija una formación ciudadana y que se exija participación en

voluntariado en muchos puestos cualificados. Por este motivo, la vincula-

ción del apS con la transformación del conocimiento académico en proyec-

tos sociales es básico para el entendimiento y confección de la metodología.

esta vinculación se genera desde el instante en que un alumno debe empa-

tizar con el entorno, detectar necesidades y buscar, dentro de su ámbito de

conocimiento, aquellas respuestas que sean las más adecuadas para trans-

formar la realidad.

el último pilar en el que se fundamenta el apS son los «organismos Inter -

nacionales», que persiguen una serie de objetivos que pueden ser la base

de muchos proyectos. la uNeSCo, la oNu, a unión europea, la oCDe,

uNICeF… son entidades que se deben vincular a la metodología, ya que

gracias a su estructura pueden detectar necesidades a gran escala que se

pueden cubrir a pequeña o media escala. 

en el ya citado artículo de aramburuzabala, Cerrillo, y tello (2015), nos

encontramos con un fragmento que explica la relación entre apS y los

organismos internacionales como elemento que designa realidades y des-
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tapa necesidades y la metodología, como elemento resolutivo de estas. en

este caso se ejemplifica a través de los objetivos de desarrollo sostenible y

cómo se pueden trabajar desde la comunidad educativa.

la creciente preocupación por el impacto que las acciones de los

seres humanos están teniendo en nuestro planeta y sus efectos para

las generaciones futuras, ha llevado a numerosos autores y organis-

mos educativos a definir el rol que en este sentido ha de desempeñar

la educación superior (asamblea general de Naciones unidas, 2002;

aznar, ull, Piñero y Martínez, 2014; Conferencia de rectores de las

universidades españolas, 2001; Ministerio de educación, 2010;

uNeSCo, 2009). Se trata de un papel esencial en el camino hacia un

futuro caracterizado por la capacidad de satisfacer las necesidades

del presente sin interferir en la capacidad de las generaciones futuras

para satisfacer sus propias necesidades.

…en efecto, el aprendizaje-servicio no es únicamente una herra-

mienta para educar sobre y hacia la sostenibilidad; es también una

experiencia intrínsecamente sostenible a través de la cual estudiantes,

docentes y miembros de la comunidad participan real, activa y profun-

damente en acciones que promueven el desarrollo sostenible. (p. 79)

tras la lectura de este último fragmento, podemos concluir que la relación

entre organismos internacionales y apS es unidireccional, pero muy signi-

ficativa. las entidades educativas y los creadores de proyectos pueden

nutrirse de las necesidades detectadas a gran escala para actuar localmen-

te, contribuyendo con la suma de muchos pequeños proyectos a un gran

impacto social global. 

los pilares sociológicos sobre los que se sustenta el apS se conectan entre

sí y, además, se retroalimentan los unos de los otros, de tal modo que se

consigue una simbiosis perfecta entre las necesidades, entidades y ámbito

académico para dotar al alumnado de la posibilidad de transformar la rea-

lidad con su trabajo.

la última de las fundamentaciones es la epistemológica, la cual indica los

contenidos curriculares que deben integrar las distintas áreas desde el cono-

cimiento científico. Se vincula a dos ámbitos: con asignaturas de los grados

(Magisterio de Primaria y de Infantil, de Pedagogía y de educación Social),

concretamente la Didáctica y la Innovación Curricular y la Sociología de la

educación. el segundo vínculo lo es con las competencias transversales.
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en el caso de nuestro contexto, estas competencias están relacionadas

con un modelo integrado de educador para el momento actual. Para ello

debemos comenzar por una tarea de identificación de cuatro perfiles

profesionales correspondientes a las enseñanzas universitarias de los

cuatro grados que conducen a la obtención del título universitario ofi-

cial: maestro de infantil, maestro de primaria, pedagogo y educador

social.

• Grado de Maestro en Educación Infantil: tiene como objetivo

formar profesionales de la educación, capaces de acompañar los

procesos educativos de sus futuros alumnos, que abarca desde el

nacimiento hasta los seis años de edad.

• Grado de Maestro en Educación Primaria: su objetivo principal

es formar profesionales competentes y capaces de acompañar el

proceso de enseñanza del niño en las edades comprendidas entre

los 6 y los 12 años. una enseñanza actual, creativa y práctica que

facilitará la inserción en el mercado laboral.

• Grado en Pedagogía: asume formar profesionales eficaces, com-

petentes y capaces de responder a las crecientes demandas pro-

fesionales en numerosas facetas del contexto educativo: orienta-

ción escolar y familiar; profesor de educación especial y profesor

de pedagogía terapéutica; profesor de alumnos de altas capaci-

dades; elaboración y/o evaluación de material didáctico; ase -

soramiento pedagógico en Instituciones educativas; gestión y

administración educativa (inspección, investigación e innova-

ción educativa); en el ámbito empresarial (implantación de pro-

yectos de calidad, en programas de cambio e innovación, en polí-

ticas de recursos humanos y gestión del conocimiento, diseño y

desarrollo de planes de formación); en el contexto sanitario,

(diseño y desarrollo de programas de formación de niños con lar-

gas hospitalizaciones, formación para el comportamiento hospi-

talario).

• Grado en Educación Social: con el objetivo de formar profesiona-

les competentes, capaces y con los conocimientos científicos nece-

sarios para convertirse en expertos de la intervención socioeducati-

va y en la dinamización de grupos sociales.
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Desde este planteamiento podría interpretarse que se requiere de cuatro

perfiles que distinguen otros tantos estilos. Nada más lejos de la realidad,

pues un análisis de las competencias transversales, recogidas en las memo-

rias de grado correspondientes a cada perfil, nos sitúa ante un escenario

integrador.

estas son las competencias transversales trabajadas en el apS:

• Ct1. Conocer la dimensión social y educativa de la interacción con

los iguales y saber promover la participación en actividades colecti-

vas, el trabajo cooperativo y la responsabilidad individual.

• Ct2. Promover acciones de educación en valores orientadas a la

preparación de una ciudadanía activa y democrática.

• Ct3. analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más rele-

vantes de la sociedad actual que afectan el: impacto social y educa-

tivo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de

género e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad,

discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

• Ct4. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distin-

tos contextos sociales y educativos.

• Ct5. Promover y colaborar en acciones sociales especialmente en

aquellas con incidencia en la formación ciudadana.

• Ct6. Valorar la importancia del liderazgo, el espíritu emprendedor,

la creatividad y la innovación en el desempeño profesional.

• Ct7. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destre-

zas para trabajar de manera interdisciplinar desde la planificación,

el diseño, la intervención y la evaluación de diferentes programas.

• Ct11. adquirir un sentido ético de la profesión.

• Ct13. adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando

la organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.

• Ct16. Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la

práctica del pensamiento social crítico.
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2. ¿qué ES El APREnDizAjE SERviCio En El CES Don

BoSCo?

Siguiendo la definición de Puig et al. (2007), es una propuesta educativa

donde se combinan procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad

en un único proyecto y donde, quienes participan, aprenden y trabajan en

necesidades reales del entorno para mejorarlo.

la particularización del apS, en nuestro contexto educativo, pretende pro-

yectar una metodología para generar los cambios sociales que la sociedad

reclama. Sociedad por otra parte cambiante, que genera modelos de desi -

gualdad, y que la escuela debe compensar desde un modelo socializador de

los espacios educativos en su comunidad de referencia. así el apS, como su

propio nombre indica, es un servicio útil a la comunidad donde se desarro-

llan aprendizajes intencionales.

Con este fin, se esbozan unos requisitos:

• que se planteen y desarrollen aprendizajes relacionados con el

currículo escolar. 

• que el proceso de aprendizaje sea de calidad y esté integrado en un

servicio solidario a la comunidad.

• que exista un destacado protagonismo del alumnado que participe

en dicho proceso.

• que se articule en un proyecto articulado y coherente.

Dos son los objetivos de este planteamiento:

1. Desarrollar en la práctica un modelo de ciudadanía crítica, responsa-

ble y cívica.

2. Contribuir a mejorar la educación Inclusiva.

Para este segundo objetivo, y siguiendo a Martínez Domínguez (2014, pp.

184-203), exponemos la fórmula de las tres pes: Participación, Protago nismo

y Pertenencia. Con ella conseguiremos que los estudiantes sean correspon-

sables en procesos referentes de su educación, protagonicen la contribu-

ción al desarrollo comunitario y se identifiquen en la contextualización de

los contenidos y habilidades adquiridas.
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la relación entre apS y educación Inclusiva se basa en la premisa de la

escuela inclusiva como exigencia ética y social: Educación para TODOS,

y cuyos rasgos esenciales son:

• equidad como valor social por excelencia.

• Conjunto de principios y valores que deben reflejarse en las prácti-

cas escolares.

• Proceso de todo el sistema educativo y social.

• eje vertebrador de todo tipo de educación.

• Calidad de la educación: requisito de equidad.

la educación inclusiva demanda criterios sobre IgualDaD, JuStICIa y

equIDaD. todo alumno en potencia es destinatario, pero especialmente

aquellas personas y colectivos que se exponen a mayores riesgos de ser

excluidos y quedar privados del sagrado derecho a la educación.

a este concepto inherente a la condición humana, el de la igualdad, se le

añade el de la equidad.

¿qué desafíos supone la equidad en educación? la loMCe (2013) lo

expresa de forma contundente: La equidad garantiza la igualdad de opor-

tunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la edu-

cación.

2.1 qué es y qué no es el Aprendizaje Servicio

Figura 3. enfoque de lo que es y de lo que no es el aprendizaje Servicio.
Fuente: Service-learning 2000 Center, Stanford university, 1996.
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• Servicio comunitario institucional (prima el servicio al
aprendizaje): prácticas voluntarias u obligatorias, asumidas for-

malmente por la dirección del centro. Constituyen una estrategia

efectiva en la formación de valores y en el desarrollo de actitudes

pro-sociales. Sin embargo, en la medida en que no se proponen con

una finalidad educativa más amplia, abarcando distintos aprendi-

zajes curriculares, no se consideran estrictamente como apS. 

• iniciativas solidarias asistemáticas (escaso aprendizaje,
escaso servicio): este tipo de iniciativas coincide con las denomi-

nadas comúnmente como «campañas», «día de», etc. en general

son actividades ocasionales cuyo objetivo es satisfacer alguna nece-

sidad puntual con intencionalidad solidaria. 

• Trabajos de campo (sí aprendizaje, escaso servicio): activida-

des que enfatizan la adquisición de los aprendizajes curriculares, siendo

el contacto con la realidad comunitaria algo puramente instrumental. 

• Aprendizaje servicio: experiencias que ofrecen simultáneamen-

te una alta calidad de servicio (proyectos que priorizan las necesi-

dades de las personas y colectivos más vulnerables) y un alto grado

de integración con los aprendizajes curriculares. además, implican

la continuidad en el tiempo y el compromiso institucional del servi-

cio comunitario estudiantil.

2.2 Contribuciones más relevantes

• Fortalecer la autoestima de los estudiantes y mejorar habilidades

comunicativas. 

• Favorecer el desarrollo de las capacidades necesarias para diagnos-

ticar situaciones, evaluar alternativas, ejecutar planes de acción y

evaluar sus procesos y resultados.

• Propiciar el desarrollo de actitudes pro-sociales y la capacidad de

resistir y afrontar (resiliencia) las adversidades.

• Promover el desarrollo de una conciencia ética y comprometida con

el bien común.

• operar como un factor de protección que disminuye conductas de

riesgo y de exclusión. 
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• Desarrollar competencias básicas indispensables para la inserción

en el mundo laboral, como la capacidad para la resolución de pro-

blemas prácticos y cotidianos, el cultivo de la creatividad y la inicia-

tiva personal, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la capa-

cidad de liderazgo.

• representar una ocasión para descubrir intereses y vocaciones rela-

tivas al futuro profesional. 

3. APREnDizAjE SERviCio: lo quE TEnEmoS quE hACER

En El CES Don BoSCo.

el diseño de un proyecto de apS es un proceso secuenciado de acciones con

tres acciones previas antes de realizarlo in situ.

Para ello se plantea una actividad con varios ejercicios:

1º. lo que orienta:

• lectura del artículo de Begoña Martínez Domínguez (2014)

«aprendizaje-Servicio y educación Inclusiva». 

• realizar un resumen con las ideas principales que esta autora desa -

rrolla en su artículo. esta actividad es individual y se califica como

actividad del apS.

• realización de un organizador gráfico los conceptos más importan-

tes recogidos en el resumen de las ideas principales del artículo.

esta actividad es individual y se califica como actividad del apS.
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2º. lo que sitúa:

• redacción de la Introducción del aprendizaje servicio contextuali-

zada a la realidad socioeducativa elegida. 

esta actividad es individual y se califica como actividad del apS.

Introducción (contextualización, justificación, interés del tema y estructura). 

Se debe responder a las preguntas: 

a) ¿Cuál es la estructura del trabajo y la motivación para desarro-

llarlo? 

b) ¿qué competencias de las planteadas en las asignaturas de 1º

sirven de referencia para la realización de este trabajo? 

3º. lo que se hace:

• estructura del apS. Concienciación de lo que se tiene que hacer

como memoria final del proyecto.

1. Portada (según modelo propuesto por el profesor de Didáctica). 

2. índice general (paginado). 

3. resumen (constará de unas 400 palabras, aproximadamente).

4. Palabras clave (máximo 5).

5. objetivos (generales y específicos) del apS (lo que se pretende

conseguir). 

6. Metodología (qué se va a hacer para lograr los objetivos marcados).

7. Desarrollo, resultados y discusión (contar lo que has hecho). 

8. Conclusiones. Poner de manifiesto, de forma objetiva, respon-

sable y crítica:

8.1 Consecución de los objetivos marcados.

8.2 limitaciones del trabajo.

8.3 alcance y posibilidades futuras, en aras a la mejora del

proceso. 
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9. Bibliografía (citas y referencias bibliográficas según normativa

aPa, 6ª edición; no deben aparecer referencias que no sean

citadas en el texto). 

10. anexos (los estrictamente necesarios y enumerados). 

en esta fase de tomas de decisiones el estudiante, por su impericia, se halla

perdido y es muy frecuente la petición de tutorías para solventar las

muchas dudas que se le plantean.

lo mejor es fundamentar experiencias ya realizadas con anterioridad que

nos sirvan de orientación y a modo de ejemplo.

¿qué es el Aprendizaje Servicio?

recordemos la definición que dimos de apS:

Propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a

la comunidad en un único proyecto, donde los participantes aprenden a

la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de

mejorarlo.

en este caso, los estudiantes de Pedagogía del CeS Don Bosco (2º curso),

aprenderán metodologías activas en el marco de la innovación pedagógica,

a la par que colaboran en un contexto real (Colegio San ramón y San

antonio) para difundir y aplicar dichas metodologías.

Se trata de un intercambio de experiencias educativas: el ColegIo posibi-

lita y acoge a los estudiantes universitarios de Pedagogía para que apren-

dan en un contexto real y, a su vez, recibe la posibilidad de extender y

ampliar metodologías activas de aprendizaje en sus aulas. 

la experiencia se desarrolla en el marco de la metodología de aPreNDer

a PeNSar.
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Contexto: 1er ciclo de educación Primaria.

Actividades: poner en práctica 

– rutINaS De PeNSaMIeNto.

– DIaNaS De eValuaCIóN.

– rÚBrICaS De eValuaCIóN.

Alumnos universitarios implicados: 10 alumnos del CeS Don Bosco

de 2º de Pedagogía.

Aulas del colegio San Ramón y San Antonio: 1º y 2º Primaria.

¿el resto de cursos puede abordarlo el equipo de innovación? les dejamos

el material.
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sesiones De 14,30 a 15,30 De 15,30 a 16,30

Día 10 de marzo
Rutinas de Pensamiento

Presentación al Profesorado de las
RUTINAS DE PENSAMIENTO

Práctica en las aulas de 2º de
Primaria

Día 17 de marzo
Dianas de Evaluación y
Rutinas de Evaluación

Presentación al Profesorado de las
DIANAS DE EVALUACIóN y
RUTINAS DE EVALUACIóN

Práctica en las aulas de 2º de
Primaria
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METODOLOGíAS ACTIVAS DE APRENDIDAJE

Rutinas de
pensamiento

Aprender
a pensar

⬌

⬌

⬌

Rúbricas y
dianas de
evaluación

RUTINAS DE PENSAMIENTO

10 DE mARzo

1ª SESIóN: 14,30 - 15,20h

MARCO TEóRICO (FUNDAMENTACIóN TEóRICA, OBJETIVOS, TIPOS)

50 MINUTOS. FORMACIóN PROFESORADO

ExPLICACIóN DE LA RUTINA SELECCIONADA

5 ALUMNOS PEDAGOGíA (FORMADORES)

2ª SESIóN: 15,30 - 16,20h

SESIóN PRÁCTICA

40 MINUTOS

APLICACIóN DE LA RUTINA SELECCIONADA EN LAS 4 AULAS DEL1ER CICLO PRIMARIA

1 ALUMNO DE PEDAGOGíA POR AULA
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ASiGnATuRA: Metodología de la animación Sociocultural.

CuRSoS: 2014/ 15 y 2015/16.

PRoYECTo: trabajo semestral en equipo, diseñado, implantado y eva-

luado por los estudiantes.

Basado en las competencias definidas para la materia.

• residencia de mayores Santa teresa y residencia de mayores

amma Valdebernardo:

Educación y Futuro, 44 (2021), 65-89

86

Aprendizaje Servicio en el CES Don Bosco: buenas prácticas

RUTINAS y DIANAS DE EVALUACIóN

17 DE mARzo

1ª SESIóN: 14,30 - 15,20h

MARCO TEóRICO (FUNDAMENTACIóN TEóRICA y OBJETIVOS)

50 MINUTOS. FORMACIóN PROFESORADO

ExPLICACIóN DE LA TéCNICA

5 ALUMNOS PEDAGOGíA (FORMADORES)

2ª SESIóN: 15,30 - 16,20h

SESIóN PRÁCTICA

40 MINUTOS

APLICACIóN DE LA DIANA DE EVALUACIóN SELECCIONADA EN LAS 4 AULAS DEL1ER

CICLO PRIMARIA

1 ALUMNO DE PEDAGOGíA POR AULA
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– Proyectos de animación Sociocultural con personas mayores.

• CeS Don Bosco:

– Proyecto de promoción de la figura profesional del educador

social.

• Colegio María Inmaculada: 

– Proyecto de prevención del consumo de alcohol y drogas con los

alumnos de 3º eSo.
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en este proyecto, el equipo de estudiantes implicados lanzaba el siguiente

eslogan:

¡ES PoSiBlE! EnTuSiASmo. ComPRomiSo. RESPonSABi-
liDAD. iniCiATivA.
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El Aprendizaje Servicio, una estrategia educativa frente 
a la individualidad y la exclusión social

Service Learning: An Educational Strategy Against

Individualism and Social Exclusion
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Resumen

en este artículo se expone la idoneidad del aprendizaje Servicio como

metodología innovadora que potencia la inclusión social, la ciudadanía

activa, y capacita los estudiantes como ciudadanos a aportar y construir

respuestas en una sociedad cada vez más individualista y excluyente.

el momento actual caracterizado por riesgos sociales cambiantes e inmi-

nentes hace reflexionar al sistema educativo y avala la línea iniciada del

enfoque competencial, como única alternativa de seguir trabajando para

construir sociedad y aportar desde los centros educativos, respuestas y ele-

mentos de cohesión al contexto. el aprendizaje Servicio en sus muchos

logros ya constatados, favorece el compromiso social de los participantes desde

una perspectiva transformadora. 

Palabras clave: aprendizaje Servicio, individualidad, sociedad del riesgo,

educación inclusiva, educación para la ciudadanía, enfoque competencial.

Abstract

this paper claims the suitability of Service-learning as an innovative

methodology that promotes social inclusion, active citizenship and enables

students to contribute and build proposals as citizens within an increasin -

gly individualistic and excluding society. We currently live in a context cha-

racterised by changing and sudden social risks that make the educational

system to think and clearly justifies the competence-based approach as the

only alternative to keep on working to build up the society and provide

answers and cohesion from schools. amongst the large number of already

proven achievements, Service-learning favours the social commitment of

participants from a transforming perspective. 

Key words: Service learning, individuality, society of risk, inclusive edu-

cation, citizenship education, competence-based approach.
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1. El APREndizAjE SERvicio En El contExto SociAl

y EducAtivo ActuAl

el aprendizaje Servicio (en adelante apS) es una «metodología experien-

cial que aúna aprendizaje y servicio comunitario en un único proyecto con

base académica y cívica» (Sotelino et al., 2016, p. 216).

desde hace ya más de dos décadas son muchas las entidades educativas,

de diferentes etapas de enseñanza, las que lo han puesto en práctica con

resultados muy positivos constatados en múltiples estudios (Batlle, 2013;

aramburuzabala y garcía-Peinado, 2012; garcía-Pérez y Mendía, 2015;

Puig y Batlle, 2006; tapia, 2006). este éxito como metodología educativa

radica en que, de manera explícita y operativa, pone en relación los conte-

nidos y competencias incluidos en el proceso de aprendizaje en las diferen-

tes etapas educativas con las demandas de participación social y colabora-

ción que nos lanza el contexto social actual. 

Se trata de una de las actuaciones educativas más directas y eficaces para

potenciar la transferencia de los aprendizajes que se realizan en el contex-

to educativo al resto del entorno social en que se desarrolla la vida. 

es evidente que en la sociedad del conocimiento y la información lo impor-

tante es la capacidad de seleccionar adecuadamente su validez y calidad y,

desde luego, la creatividad e imaginación para construir y generar nuevos

contenidos. Se quedó atrás la reproducción de contenidos como método de

aprendizaje y la visión del estudiante como sujeto pasivo y convencional-

mente adaptado a las normas sociales de la sociedad.

en la revisión del aprendizaje de los futuros ciudadanos diferentes autores

ya han puesto de manifiesto la ineficacia del sistema educativo tradicional

para dar respuesta a la complejidad y los retos constantes que la sociedad

lanza. 

este reto de mejora de la eficacia de los procesos de aprendizaje y su con-

tribución social constituye la base de revolución educativa iniciada por

diferentes pensadores y desde perspectivas complementarias.

Hay que mencionar en primer lugar el Proyecto Zero, proyecto educativo

creado en 1967 perteneciente a la universidad de Harvard integrado por

Howard gardner, Nelson goodman, david Perkins y un grupo de investi-
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gadores educativos de la escuela de educación de Harvard, que se centra

en la investigación de la naturaleza de la inteligencia, la comprensión, el

pensamiento, la creatividad, la ética, y otros aspectos esenciales del apren-

dizaje humano. la misión del Proyecto Zero fue potenciar el aprendizaje

reflexivo, basado en la comprensión profunda y no en la reproducción de

contenidos; un aprendizaje que genera pensamiento crítico y creatividad, y

que, como resultado, aporta individuos autónomos y capaces de aportar

soluciones a las necesidades y retos sociales.

la teoría de las inteligencias múltiples (gardner, 2015) inspiró un cambio

profundo de la manera de enseñar en todo el mundo. la finalidad última

de los sistemas educativos no es generar trabajadores y trabajadoras, sino

personas, atendidas y estimuladas de forma diferente en sus talentos y

capacidades. los niños tienen gran capacidad para innovar y unos talentos

extraordinarios que están desperdiciados y pueden ser germen de futuros

ciudadanos innovadores y constructivos con su entorno, si logramos esti-

mularlos y orientarlos desde la educación formal.

otro autor imprescindible que contribuyó al inicio del cambio de la concep-

ción de los procesos de aprendizaje es Ken robinson. escritor y profesor

británico, experto en creatividad e innovación, en sus publicaciones dirige

un mensaje atronador a la comunidad educativa y a los poderes públicos

sobre la relevancia de potenciar la creatividad en la educación (tan impor-

tante como la alfabetización). Su conferencia ¿Matan las escuelas la crea-

tividad? (2006) es una de las charlas ted más descargadas en todo el

mundo. en ella, el autor analiza el reto que supone para los centros educa-

tivos la preparación de estudiantes para un futuro mercado laboral absolu-

tamente desconocido en los perfiles y competencias que va a requerir. y

aboga por la potenciación de la creatividad en los procesos de aprendizaje,

competencia que se anula actualmente en la maraña curricular rígida y

cerrada marcada por las administraciones educativas. la incertidumbre en

el futuro, explica el autor, debe hacernos conscientes de la relevancia de

prever en el presente aquellas capacidades en los estudiantes que permitan

su aportación activa a un mundo en cambio constante (robinson, 2015).

en la actualidad, la acción de los educadores y educadoras del sistema edu-

cativo nos ha sorprendido con su increíble motivación y responsabilidad,

procurando la mejora de la atención educativa, teniendo en cuenta las
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necesidades y diferencias particulares y potenciando, en definitiva, una

sociedad diversa en su conjunto. 

en su inmensa motivación y capacidad de trabajo, han recogido el mensa-

je y han evolucionado a fórmulas de aprendizaje que consideran que el

cómo es el elemento que va a tener una mayor trascendencia en el apren-

dizaje de los estudiantes en detrimento de el qué (contenidos).

Bajo esta concepción, el apS nace como una metodología de innovación en

las aulas, que pretende impulsar una visión humanista y no tecnocrática de

la acción educativa, concibiendo el aprendizaje como parte imprescindible

en el desarrollo de la identidad personal y social de los estudiantes, hacién-

doles conscientes de su capacidad de influir en el contexto y mejorarlo,

humanizarlo.

tal y como afirma Puig (2009), el concepto filosófico del apS ayuda a

entender que los principios que lo sustentan y los efectos que origina son

mucho más ambiciosos que pensarlo como una mera metodología de aula.

el apS implica para este autor: 

• Una educación para la convivencia.

Su puesta en práctica no deja de lado la disponibilidad y el trabajo

por aquellas personas o colectivos que precisan nuestra ayuda en

un momento determinado.

• La participación ciudadana.

Se trata de un enfoque constructivo con nuestro entorno: los estu-

diantes pueden aportar a la comunidad valores, capacidades y com-

petencias. Favorece su sentido de pertenencia, arraigo social e

impulsa su filosofía de servicio y la acción positiva y colaborativa.

• La experiencia de servicio.

la colaboración, la acción colectiva, la empatía, ejercer la ayuda,

tienen en sí mismas un potencial educador largamente contrastado,

que impregna la vida de quienes desarrollan estas capacidades y la

de su contexto más próximo.

• La implicación personal, el voluntariado…
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Son valores que generan cohesión social, haciendo una sociedad

más sólida y activa. además, suponen una fuente directa de enri-

quecimiento personal de los alumnos y alumnas.

Facilitar al alumnado el ejercicio y adquisición de elementos cohe-

sionadores positivos contribuye, tanto a su desarrollo personal

como social –competencias social y ciudadana y de autonomía e

iniciativa personal– a la vez que se constituye en un factor de pro-

tección preventivo frente a conductas tanto individuales como gru-

pales desadaptadas, no saludables, nocivas.

• Trabajar con la realidad social.

Posibilita nuevos aprendizajes y consolida las competencias traba-

jadas en clase. les da un entorno de aplicación directa que multi-

plica su potencial. acercar al alumnado a las distintas realidades

sociales, buscando su implicación en las soluciones a los problemas

con los que se encuentra es la mejor forma de educar miembros

socialmente activos y comprometidos.

en conclusión, se trata de una estrategia educativa que sobrepasa los lími-

tes del proceso enseñanza aprendizaje y el espacio del aula, y engloba

aspectos de formación personal y construcción social.

en esta línea se van a desarrollar diferentes argumentos de origen socioló-

gico y educativo que muestran la utilidad y adecuación del apS a este obje-

tivo: especialmente su contribución a la inclusión social y la ciudadanía

activa. también se exponen las recomendaciones que diferentes organis-

mos internacionales recogen sobre la idoneidad de la metodología apS en

el contexto actual.

2. El APS como EStRAtEgiA PARA lA incluSión SociAl

y lA ciudAdAníA ActivA

2.1 Sociedad actual: individualidad, riesgo y exclusión 

la implantación del apS en las aulas y su contribución a la inclusión social,

es conveniente aludir a los dos términos de la metodología: aprendizaje y
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servicio. Se pretende justificar cómo los cambios sociales han variado la

visión, ejecución y aplicación del aprendizaje y han fundamentado la inclu-

sión del término servicio en las aulas y en la formación.

Son múltiples los pensadores clásicos y contemporáneos que han aportado

reflexiones geniales sobre la sociedad y la educación. desde las aportacio-

nes clave de los pensadores sociales clásicos como comte y durkheim,

Weber, Marx hasta ya más recientemente Bauman, Beck y giddens. a con-

tinuación, se destacan los últimos autores mencionados que contextualizan

su pensamiento en la sociedad actual.

Zygmunt Bauman (Poznan, 1925-2017) con su reflexión y análisis ha ayu-

dado a entender cuáles son los cambios profundos que vive nuestra socie-

dad y que nos diferencian de generaciones anteriores. expone cómo en las

sociedades caracterizadas por una modernidad líquida los logros indivi-

duales no se convierten en bienes duraderos o estables porque las condicio-

nes de acción y las estrategias diseñadas para responder a ellas están obso-

letas incluso antes de trasmitirlas sistemáticamente. 

en la vida líquida, según Bauman, la sociedad se basa en el individualis-

mo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de aspec-

tos sólidos. todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad

en comparación con las estructuras fijas del pasado. la extrapolación de

hechos del pasado con el objeto de predecir tendencias futuras no deja

de ser una práctica arriesgada y, con demasiada frecuencia, engañosa

(Bauman, 2005, p. 9).

Para él, en eso consistiría la postmodernidad: la situación que nos hace

entender que tenemos que modificar las estrategias de vida de acuerdo con

la idea de que la modernidad no es un proyecto inacabado, sino inacabable.

el modelo de la vida líquida impone un límite de vida útil bastante corto.

Fueron necesarios más de dos milenios para que la educación a lo

largo de la vida pasara de ser un oxímoron (un contrasentido) a un

pleonasmo, como hierro metálico. tal cambio no se ha dado hasta

décadas recientes y por el efecto radicalmente acelerado del cambio

en el contexto social. (Bauman, 2005, p. 155) 

es absolutamente interesante y predictiva del momento actual la reflexión

de qué tipo de educación se requiere que nos prepare hacia un futuro carac-
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terizado por la incertidumbre. además, tal y como se ha puesto de mani-

fiesto en el 2020 con la pandemia de la coVId-19, ese futuro llega de

inmediato, de un día para otro, y exige que la sociedad dé respuestas efec-

tivas sin haber sido preparada para esa circunstancia concreta.

la naturaleza errática y esencialmente impredecible del cambio contempo-

ráneo lleva a la necesidad de innovar en un tiempo récord (Bauman, 2008,

p. 30). las soluciones, pese a la ingente cantidad de información y conoci-

miento que están a nuestro alcance, puede que no se encuentren escritas,

habrá que crearlas, de ahí que la capacitación educativa nos lleva a otra

escena que no es meramente económica o economicista. 

Bauman predice la realidad de una sociedad que mira hacia el individualis-

mo en un momento en el que más que nunca se precisarían estructuras

cohesionadas y capaces de adaptarse, de adelantar soluciones para prever

situaciones de quiebra social. Se trata de la necesidad de que la educación

aporte iniciativas individuales y sociales en su objetivos, procesos, metodo-

logías y contenidos que permitan caminar hacia la construcción de una

nueva ciudadanía, situándola fuera de dicha trampa economicista. 

el apS como metodología que siembra la unión en los estudiantes de la

motivación individual con el servicio a la sociedad, se presenta como una

de las opciones que ese futuro incierto pero inminente puede aportar per-

sonas capaces de construir respuestas.

un segundo autor, imprescindible en la fundamentación sociológica de la

innovación educativa y del apS, es ulrich Beck (Slupsk, 1944-2015). Para

el autor, estamos viviendo en la sociedad del riesgo. una sociedad donde

a través de la dinámica de cambio, la producción de riesgos políticos,

ecológicos e individuales se escapa cada vez en mayor proporción a las

instituciones de control y protección de que nos habíamos dotado (Beck,

1996).

la sociedad que describe nos va a retar en cuanto a la velocidad que exige

en las respuestas que precisa. No es suficiente la repetición de contenidos

y conocimientos en un aula cuando se quedan obsoletos, a veces, antes de

su publicación. Sociedad que aconseja trabajar en la prevención de riesgos,

en su anticipación, en la reflexión sobre las posibilidades futuras y en la

capacitación de personas que puedan resolver situaciones inexistentes en

el momento presente.
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Parece que, por un lado, la sociedad se caracteriza por la globalización y,

por otro, por la individualización: rasgos de la segunda modernidad. Se

trata de una combinación que reduce la intervención de instituciones y

estados sobre el devenir de las sociedades y pone mayor peso en las deci-

siones y capacidades individuales e insta a las personas a ser dueños de su

propio destino (Beck, 2003).

la educación debe asumir entonces la misión de cultivar y potenciar en las

personas nuevas competencias que se pueden identificar como tolerancia a

la incertidumbre y administración del riesgo (garay, 2003). competencias

que permitan, por un lado, aplicarse profunda, consciente y críticamente

en el medio social en que interviene y se desarrolla y, por otro, mantener-

se en un estado de alerta y búsqueda permanente detectar posibilidades y

respuestas.

el apS permite a los estudiantes una relación con el entorno directa, aban-

donar ese concepto de escuela rodeada de muros y, por tanto, ser capaces

de analizar, detectar y experimentar los cambios sociales desde etapas edu-

cativas tempranas.

en tercer lugar, se destaca a giddens (londres, 1938), que también ayuda

a entender los retos educativos de la sociedad actual por su interpretación

de la modernidad y sus nuevas exigencias. aporta que la modernidad se

caracteriza por los procesos de vaciamiento de la tradición. el papel funda-

mental de la tradición es la repetición de actos que, de cierta forma, funcio-

nan como cemento de la sociedad. Sus particularidades descansan en:

• el control del tiempo, tanto pasado como futuro, que presupone la

permanencia y le dan un carácter orgánico y natural;

• el referente permanente a la memoria colectiva que implica el

ritual, la verdad no cuestionada y guardianes que la defienden;

• la creación de identidades definidas por el nexo existente entre ver-

dad y ritual que distingue entre los de adentro y los otros;

• la existencia de una autoridad definida por la edad o el saber único,

absoluto. 

con el vaciamiento de la tradición en la modernidad todas estas particula-

ridades cambian.

Educación y Futuro, 44 (2021), 91-111

98

El Aprendizaje Servicio, una estrategia educativa 
frente a la individualidad y la exclusión social

4 Educ.y F.44 (p. 091-111):Educ.y F.24.(p.027-048)  25/05/21  23:10  Página 98



este vaciamiento de las sociedades tradicionales conduce a una serie de

incertidumbres que ponen en riesgo la seguridad del individuo, el cual

busca un reanclaje que le permita acceder a ciertas certezas. en definitiva,

muchos de los espacios que tradicionalmente controlaba la sociedad, hoy

pasan a ser espacios para la respuesta individual.

Si las personas van a tener que asumir decisiones y responsabilidades de

manera individual, cada vez con menor intervención del estado y otros

colectivos, se puede anticipar la necesidad de mejorar las capacidades per-

sonales para la autonomía e independencia de las personas en la gestión de

sus vidas. y puede anticiparse también que no todos tienen las mismas

oportunidades de adquisición de herramientas de promoción y desarrollo

personal.

Para el autor, la modernidad es una «máquina desbocada de enorme poder

que, colectivamente como seres humanos, podemos conducir hasta cierto

punto, pero que también amenaza con escapar al control y destrozarnos»

(giddens, 1984, p. 54). las reflexiones citadas nos ayudan a entender el

porqué de la exclusión desde un enfoque analítico sociológico y de repercu-

sión educativa: el progreso social no consiste en el progreso de unos pocos,

lo cual incrementaría la brecha social, sino en el crecimiento cohesionado

de sociedades construidas con la participación individual de sus compo-

nentes.

giddens anticipa la necesidad de potenciar mecanismos de igualdad de

oportunidades en un aprendizaje profundo, de calidad en la capacitación

de personas. en este artículo también se defiende el apS como una meto-

dología capaz de fomentar una a adquisición de aprendizaje significativo

para los estudiantes, en igualdad.

Por eso, el segundo contenido a abordar para justificar la adecuación de la

metodología apS en las aulas es precisamente la educación Inclusiva,

marco referencial y que da sentido al apS.

2.2 Educación inclusiva y ApS

es conveniente analizar y contextualizar en el momento actual el término

y significado de exclusión social ya que afecta tanto a la calidad de vida de

los individuos como a la equidad y la cohesión de la sociedad como un todo.

Ser conscientes de esta realidad supone el primer paso de la implantación
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de medidas educativas que, como único instrumento y más valioso del

cambio social, contribuye al objetivo al que va dirigido, sin duda, la meto-

dología apS. 

el término exclusión surge con la intención de recoger las múltiples expre-

siones empleadas en la descripción de los procesos de pobreza, margina-

ción o desigualdad, que afectan cada vez a un número mayor y diverso de

personas y grupos en el contexto mundial actual.

la exclusión supone un espacio social (laparra, 2007), no una situación

aislada en la vida de algunas personas (que casi siempre imaginamos leja-

nas de nuestro círculo de vida). en este espacio, las personas se mueven

más cerca o lejos de la línea imaginaria que separa la inclusión de la propia

exclusión, y de la que hay que ser conscientes que todos participamos en la

prevención de que cada vez más personas, por diferentes motivos, crucen

dicha línea. el autor incluye en la definición a la sociedad en conjunto,

tanto a aquellos que viven procesos excluyentes, como a quienes tienen

capacidad de prevenirlos y actuar sobre ellos. 

levitas et al. (2007, p. 76) describen la exclusión social como un:

Proceso complejo y multidimensional que implica la privación o limi-

tación de recursos, derechos, bienes o servicios y la incapacidad de

participar en las relaciones y actividades económicas, sociales, cultu-

rales o políticas, normales accesibles a la mayoría de la gente en una

sociedad.

Se puede explicar el significado de exclusión social como un proceso social

de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades labora-

les, económicas, políticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y dis-

frutan (giner, 2013).

la pobreza es el factor clave, pero no el único, para describir este proceso

por el cual las personas pueden tener menos oportunidades de realización

e integración en su entorno. la exclusión social abarca tanto las situacio-

nes de carencia económica o insatisfacción de necesidades como la priva-

ción de los derechos de ciudadanía. 

Por tanto, las acciones que la sociedad genera para hacer frente a la exclu-

sión no se dirigen únicamente a recuperar a individuos de los extremos de

la sociedad, sino que se dedican a restar influencia a los factores que la
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generan. es el momento de dejar de ver la exclusión asociada a grupos y

contextos concretos, específicos y tradicionales. 

la realidad en españa nunca ha sido tan clara al respecto. la exclusión,

como espacio, permite interpretarla mejor. las dificultades de integración

que padecen las personas en la actualidad tienen en gran parte un origen

económico, pero de diferentes características que hace unos años. 

en unos casos han sido situaciones de carencia previsibles, en otros muchos,

ha afectado a colectivos con un perfil laboral, formativo y cultural no vin-

culados a un perfil de riesgo. y el incremento de la desigualdad social tam-

bién ha venido motivado por otros muchos factores que actúan junto con

el anterior o de manera paralela: factores familiares, formativos, persona-

les, políticos… que nos sitúan a todos, como se ha afirmado, en un posible

espacio de vulnerabilidad y exclusión (reglero, 2014).

en resumen, existe consenso en aceptar su utilización en contextos de

desarrollo económico y social, en los que la desigualdad se manifiesta

de múltiples formas, afectando al cumplimento de los derechos de los indi-

viduos y no solo a la satisfacción de sus necesidades básicas. 

una vez planteado y desarrollado el término de exclusión, es momento de

definir, por relación, el de inclusión. el concepto describe la capacidad

de individuos y grupos para mejorar su desarrollo personal y su partici-

pación social. tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que

todos los alumnos sean aceptados, reconocidos en su singularidad, valo-

rados y con posibilidades de participar en la escuela con arreglo a sus

capacidades (giné i giné, 2001).

las políticas y programas de inclusión social tienen el objetivo de refor-

zar dichas capacidades, incrementar la autonomía de las personas, mejo-

rar sus lazos familiares, su nivel educativo y la activación de roles perso-

nales y comunitarios que le permitan convivir de forma constructiva en

su entorno.

los ejes principales que garantizan una adecuada inclusión social son: 

• Familia y capital social: la familia es un pilar básico de desarrollo

personal y también de sostenibilidad de la estructura social. el ele-

mento de integración que proporciona es el arraigo.
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• Participación en el mercado: de los factores de inclusión, destaca la

inserción laboral, medio de mantenimiento personal y familiar;

facilita la autonomía de las personas.

• reconocimiento y participación pública: la persona se realiza en su

relación social y comunitaria. la inclusión exige este tercer elemen-

to: el ejercicio de la ciudadanía.

en las iniciativas para prevenir la exclusión o, en lenguaje más positivo,

reforzar las capacidades y vivencias de inclusión social de las personas,

parece imprescindible potenciar estos tres ejes:

• los apoyos a la familia como elemento clave de cohesión social.

• la educación inclusiva como medio de iniciar la autonomía de las

personas, así como su integración social.

• la participación ciudadana, que refuerza la inclusión de las perso-

nas en su entorno y la construcción conjunta de la sociedad futura,

canalizada reciente y eficazmente a través de la educación para la

ciudadanía.

en el artículo se desarrollan en mayor medida las aportaciones que desde

el mundo educativo pueden ponerse en marcha para construir un mundo

más equitativo e inclusivo.

el movimiento de la inclusión educativa, que surge en la década de los noven -

ta del pasado siglo, hace referencia a una búsqueda interminable de la mejor

forma de responder a la diversidad y la desigualdad (ainscow, 2009).

la educación inclusiva debe ser entendida como un proyecto de participa-

ción social y ciudadana que requiere procesos de cambio y mejora que pro-

porcionen acogida y bienestar a todos los alumnos y alumnas, y pretende

que el trabajo realizado durante la escolarización de niños y jóvenes se pro-

yecte hacia la inclusión en el mundo social y laboral. Si no se entrelazan

estos tres eslabones (educativo, social y laboral), no se alcanzará la plena

inclusión de todas las personas en un mundo en paz, como define la agen -

da 2030 (arnaiz, 2019).

la educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con
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especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la

exclusión social. esto implica que las escuelas deben reconocer y respon-

der a las diversas necesidades de los estudiantes sin distingo de raza, fe

o condición social y cultural. el término hace referencia a una transfor-

mación progresiva de los sistemas educativos, orientada a que los mis-

mos provean una educación de calidad a todas las personas por igual y

adaptada a la diversidad.

cuando se habla de educación inclusiva no se refiere por tanto únicamen-

te al alumnado con discapacidad o dificultades de aprendizaje, sino que

quiere abordar todos los alumnos para que tengan las mismas oportunida-

des y puedan desarrollar todo su potencial (echeita, 2017).

Por ello, la perspectiva innovadora y transformadora que persigue la inclu-

sión tiene en cuenta aquellas condiciones que impiden a las personas de -

sarrollarse en un sistema educativo diseñado para grupos homogéneos y en

una secuencia rígida de objetivos de aprendizaje, procurando la atención

educativa que tiene en cuenta las necesidades y diferencias particulares, y

potencia una sociedad diversa en su conjunto. 

aunque se asume, por tanto, que la educación es una responsabilidad com-

partida, también se reconoce que el papel de la escuela es fundamental

para el desarrollo y fortalecimiento de competencias básicas que evitan la

marginación.

Martínez (2014) destaca algunos principios básicos de la educación

inclusiva:

• La educación inclusiva es un fenómeno estructural, multidimen-

sional y dinámico.

No puede lograrse con cambios puntuales o parciales, sino que

requiere transformaciones sistémicas y profundas de la educación,

que afecten las distintas dimensiones implicadas. además, no se

entiende como un concepto estático ya que las diferencias entre las

personas, su respeto y la aparición de rasgos, circunstancias con-

cretas, es signo de un mundo cambiante, por lo que se precisa una

revisión y reflexión constante de su significado. está en juego, afir-

ma la autora, garantizar a todo el alumnado el derecho de acceso,

permanencia y participación en la educación. 
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• La educación inclusiva hace referencia a la cultura, las políticas y

las prácticas. 

es más que la aplicación de técnicas, métodos o estrategias didácti-

cas, supone el seguimiento e interiorización de ciertos valores y sig-

nificados, lenguajes y discursos pedagógicos. 

• La educación inclusiva exige miradas y criterios relativos a la

igualdad, la justicia y la equidad.

todo el alumnado es su destinatario, pero, de manera especial, lo

son aquellas personas o colectivos que históricamente y en la actua-

lidad, están expuestos a mayores riesgos de ser excluidos y quedar

privados de la educación a la que tienen derecho (unesco, 2010). 

• Apostar por la educación inclusiva implica trabajar reconociendo

la diversidad humana.

es decir, un rasgo singular de la educación inclusiva es respetar la

singularidad de cada persona. la verdadera inclusión educativa

requiere y depende de una perspectiva de mayor alcance como es la

inclusión social (echeita, 2006; ainscow, 2009). los derechos

humanos, concretamente en materia de formación, no solo se rea-

lizan o conculcan dentro de los sistemas escolares y los centros,

sino también más allá de ellos. 

el aprendizaje Servicio puede ser una magnífica oportunidad para llevar

adelante propuestas educativas inclusivas donde todo el alumnado partici-

pa en torno al objetivo común.

en tercer lugar, en esta fundamentación desde la perspectiva sociológica,

se sintetiza cómo el apS es una metodología que favorece la educación para

la ciudadanía activa y la cohesión social.

2.3 Educación para la ciudadanía activa y la cohesión social

Folgueiras (2008) expone que el ejercicio de la ciudadanía exige un con-

junto de conocimientos, pero, sobre todo, de habilidades, valores y actitu-

des que conforman una manera de ser y actuar propia de quienes llevan a

cabo una actuación ciudadana que responde a los retos que tiene plantea-

dos hoy nuestra sociedad. 
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Señala como componentes básicos de este tipo de formación:

• el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

• la competencia ciudadana orientada a la comprensión de la demo-

cracia y de los derechos humanos y el desarrollo del juicio crítico a

partir de los valores de la ciudadanía.

• la participación ciudadana. 

la ciudadanía como proceso implica el ejercicio activo del ciudadano.

desde esta perspectiva se entiende como una construcción social: el ser

ciudadano o ciudadana no se vincula exclusivamente con la adquisición

legal de un estatus, sino con el desarrollo de un sentimiento de pertenen-

cia a una comunidad que lleva a la ciudadanía a participar en los asuntos

públicos y a adquirir las competencias ciudadanas necesarias para tener

presencia activa en el espacio público.

Por tanto, su ejercicio contribuye a considerar la educación como mecanismo

de cohesión social; idea que ya fue desarrollada por algunos pensadores clá-

sicos, precursores y creadores de la Sociología, como comte y durkheim.

Para comte, porque proporcionaba homogeneidad suficiente en ideas, esti-

los y dinámicas de vida, en una sociedad que él vivió y, para durkheim, cum-

plía dos funciones precisas: la formación de la conciencia colectiva y la for-

mación específica de los ciudadanos (guerrero Serón, 1996). 

la escuela se ha hecho eco, y es un momento de reflexión generalizada en

la docencia y en la configuración de asignaturas. y, por supuesto, en las

metodologías. el enfoque competencial aconseja que se incluyan dichas

habilidades y valores en la forma de enseñar y aprender que persigue la

vivencia de dichas capacidades por parte de los estudiantes. Para imple-

mentar un enfoque de ciudadanía activa en la escuela hay que destacar, la

relevancia del componente experiencial: se aprende a ser ciudadano ejer-

ciendo de ciudadano.

Por último, la fundamentación sociológica de la metodología apS aconseja

tener en cuenta las recomendaciones que los organismos internacionales

exponen en cuanto a los retos educativos que debemos hacer frente para el

logro de los compromisos internacionales de progreso, participación ciuda-

dana y desarrollo sostenible de los países. 
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«el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede abastecer a la

población local de las herramientas necesarias para desarrollar solucio-

nes innovadoras a los problemas más grandes del mundo» (uNeSco,

2016, p. 6).

el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto

de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegu-

rar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarro-

llo sostenible. en la misma, la educación ocupa uno de los lugares más rele-

vantes: «la educación puede y debe contribuir a una nueva visión de

desarrollo mundial sostenible» (uNeSco, 2015, p. 7).

en calidad de organización de las Naciones unidas especializada en educa-

ción, es la responsable de dirigir y coordinar la agenda de educación 2030.

este programa forma parte de un movimiento mundial encaminado a erra-

dicar la pobreza mediante la consecución, de aquí a 2030, de 17 objetivos

de desarrollo Sostenible. la educación, fundamental para alcanzar todos

estos objetivos, cuenta con su propio objetivo específico, el odS 4, que se

ha propuesto garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

(uNeSco, 2017, p. 6).

el Marco de acción de educación 2030 ofrece orientación para la aplica-

ción de este ambicioso objetivo y sus compromisos, y sintetiza en una tabla

la reflexión sobre algunas competencias clave que permitan a niños, niñas

y jóvenes a participar de manera constructiva y responsable en el mundo

de hoy. recuerdan, y resulta siempre útil, que las competencias describen

los atributos específicos que los individuos necesitan para la acción y la

autonomía en distintos contextos y situaciones complejas. 

en cuanto a la metodología, la uNeSco afirma que los enfoques pedagó-

gicos adecuados se centran en los alumnos, se orientan hacia la acción y

son transformadores. representan el carácter general o los principios guía

del diseño de procesos de aprendizaje en la educación para el desarrollo

Sostenible; se necesitan métodos específicos coordinados con estos prin-

cipios para facilitar el proceso de aprendizaje. aquellos que fomentan las

competencias mediante el aprendizaje activo. el apS se encuentra entre

ellos, ya que incluye elementos cognitivos, afectivos, volitivos y motivacio-

nales. 
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tabla 1. competencias clave para la sostenibilidad.
Fuente: uNeSco, 2017, p 10.
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COMPETENCIA HABILIDAD PARA…

DE PENSAMIENTO

SISTÉMICO

Reconocer y comprender las relaciones; para analizar los

sistemas complejos; para pensar cómo están integrados

los sistemas dentro de los distintos dominios y escalas; y

para lidiar con la incertidumbre.

DE ANTICIPACIÓN

Comprender y evaluar múltiples escenarios futuros –el

posible, el probable y el deseable– para crear visiones pro-

pias de futuro; para aplicar el principio de precaución; para

evaluar las consecuencias de las acciones; y para lidiar con

los riesgos y los cambios.

NORMATIVA

Comprender y reflexionar sobre las normas y valores que

subyacen en nuestras acciones; y para negociar los valo-

res, principios, objetivos y metas de sostenibilidad en un

contexto de conflictos de intereses y concesiones mutuas,

conocimiento incierto y contradicciones.

ESTRATÉGICA

Desarrollar e implementar de forma colectiva acciones

innovadoras que fomenten la sostenibilidad a nivel local y

más allá.

DE COLABORACIÓN

Aprender de otros; para comprender y respetar las necesi-

dades, perspectivas y acciones de otros (empatía); para

comprender, identificarse y ser sensibles con otros (lideraz-

go empático); para abordar conflictos en grupo; y para faci-

litar la resolución de problemas colaborativa y participativa.

DE PENSAMIENTO

CRÍTICO

Cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar

sobre los valores, percepciones y acciones propias; y para

adoptar una postura en el discurso de la sostenibilidad.

DE AUTOCONCIENCIA

Reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en la comuni-

dad local y en la sociedad (mundial); de evaluar de forma

constante e impulsar las acciones que uno mismo realiza; y

de lidiar con los sentimientos y deseos personales.

COMPETENCIA 

INTEGRADA 

DE RESOLUCIÓN DE

PROBLEMAS

La habilidad general para aplicar distintos marcos de reso-

lución de problemas a problemas de sostenibilidad comple-

jos e idear opciones de solución equitativa que fomenten el

desarrollo sostenible, integrando las competencias antes

mencionadas.
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3. concluSionES

la educación en todos sus niveles contribuye a la responsabilidad social, a

potenciar la iniciativa del individuo, a mejorar su integración social y se

produce a lo largo de toda la vida. el aprendizaje, como consideraba

dewey, tiene un uso y finalidad social.

los desafíos constantes, cambiantes y complejos del momento actual

requieren individuos que sean capaces de analizarlos, comprenderlos y

enfrentarse a ellos proactivamente y de modo creativo y no existe una fór-

mula más eficaz que su potenciación desde todos los niveles educativos de

la educación formal.

desde el punto de vista sociológico se han destacado diferentes argumen-

tos para la utilización del apS, como reconocimiento de una metodología

educativa de impacto social.

en primer lugar, la constancia que nuestra sociedad actual se basa en el indi-

vidualismo y se ha convertido en algo temporal e inestable que carece de

aspectos sólidos. todo lo que tenemos es cambiante y con fecha de caducidad

en comparación con las estructuras fijas del pasado. es interesante la refle-

xión, por tanto, de qué tipo de educación requerimos para prepararnos hacia

un futuro caracterizado por la incertidumbre y el riesgo. en este punto, se

constata ya la ineficacia del enfoque tradicional de aprendizaje basado en la

reproducción de conocimientos. en segundo lugar, vivimos en una sociedad

caracterizada por los riesgos cambiantes de exclusión social. tener un traba-

jo, una vivienda, dada la exigencia del mercado laboral, y las circunstancias

que pueden sobrevenir como hemos comprobado con la coVId-19, no es un

factor que vacune contra la inestabilidad sociofamiliar y económica. es el

momento de dejar de ver la exclusión asociada a grupos y contextos concre-

tos, específicos y tradicionales. Por ello, la acciones sociales y educativas fren-

te a la exclusión no pueden dirigirse únicamente a recuperar a individuos de

los extremos de la sociedad, sino que realmente solo serán definitivas y sóli-

das si se dedican a restar influencia a los factores que la generan. 

Por ello, se apuesta por la educación inclusiva, marco bajo el que nace y de -

sarrolla el apS. el término hace referencia a una transformación progresiva

de los sistemas educativos, orientada a que los mismos provean una educa-

ción de calidad a todas las personas por igual y adaptada a la diversidad.
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Por último, desde esta perspectiva la ciudadanía, se entiende como una

construcción social: el ser ciudadano o ciudadana no se vincula exclusiva-

mente con la adquisición legal de un estatus, sino con el desarrollo de un

sentimiento de pertenencia a una comunidad que lleva a la ciudadanía a

participar en los asuntos públicos y a adquirir las competencias ciudadanas

necesarias para tener presencia activa en el espacio público. 

la uNeSco recuerda, y resulta siempre útil, que el enfoque educativo debe

potenciar trabajar la adquisición de competencias, es decir, aquellos atri-

butos específicos que los individuos necesitan para la acción y la autono-

mía en distintos contextos y situaciones complejas.

el apS, en cuanto metodología competencial, tiene un enfoque de amplio

impacto: provoca cambios en el desarrollo personal y profesional de los estu-

diantes y potencia cambios en los y las docentes, en las instituciones educa-

tivas que lo impulsan, y en el entorno comunitario receptor del servicio.

el aprendizaje Servicio es la respuesta necesaria a un sistema educativo

que se mantenía ajeno a las necesidades sociales, pero que nunca más que

hoy está asumiendo los retos que le corresponden.
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Resumen

el sistema educativo ha integrado las tIc y las metodologías participativas

como elementos fundamentales en el proceso de aprendizaje, sin embargo,

la introducción de las tIc puede haber generado una serie de consecuen-

cias no deseadas. el estudio plantea una conceptualización de los términos

brecha Digital y Aprendizaje-Servicio, y concreta los obstáculos generados

por los diferentes tipos de brecha Digital en diferentes entornos sociales. el

propósito de este artículo es exponer la realidad de la brecha Digital en la

actualidad y abordar la generación de proyectos basados en la metodología

de Aprendizaje y Servicio para mitigar las problemáticas derivadas de la

brecha Digital en diferentes entornos educativos de educación primaria,

educación secundaria y grados universitarios. 

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio, ApS, brecha digital, tIc, educación

Primaria, educación Secundaria, educación universitaria.

Abstract 

the educational system has integrated the Icts and active methodologies

as key elements in the learning process. However, introducing the Icts

might have resulted in a series of undesired consequences. this study

claims a conceptualisation of the terms Digital breach and Service-learning

and shows the specific obstacles generated by the different Digital breach

types in a variety of social contexts. the purpose of this paper is to present

a current view of the Digital breach and tackle the spring of Service-learn-

ing projects to minimise the range of issues caused by the Digital breach in

several educational contexts at primary, secondary and tertiary levels. 

Key words: Service-learning, Sl, digital breach, Ict, Primary education,

Secondary education, tertiary education.
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1. IntRoduccIón

A principios del siglo xxI se constató una creciente consecuencia de la

incorporación de las tIc a la cotidianidad de los individuos, la aparición de

la brecha digital. esta brecha suponía un nuevo elemento generador de desi -

gualdad social y diferenciación entre diferentes estatus sociales.

la ramificación de la brecha digital y sus consecuencias ha generado nue-

vas formas de exclusión y de desigualdad social en función de la adaptación

a las tIc. Además, ha acentuado otros indicadores de desigualdad ya exis-

tentes. la introducción de la metodología de Aprendizaje y Servicio (en

adelante ApS) puede mejorar los aspectos de diferenciación social que está

generando la brecha digital en el entorno de la educación española e, inclu-

so, puede resultar significativa para mitigar el distanciamiento de la brecha

entre nativos e inmigrantes digitales.

el propósito del presente trabajo es exponer la realidad creciente de las

desigualdades generadas por la brecha digital y sus ramificaciones para

poder realizar propuestas metodológicas basadas en ApS. la finalidad es

trabajar el entorno social del alumnado de Primaria, Secundaria y de gra-

dos universitarios de tal modo que puedan transformar los conocimientos

teóricos en proyectos que incidan en la realidad social.

los objetivos diseñados para el presente estudio son:

• Formular una construcción teórica del concepto de brecha digital.

• Determinar las tipologías de brecha digital presentes en la sociedad

actual.

• Analizar los obstáculos que configuran la brecha digital.

• realizar propuestas prácticas que puedan adaptarse a la metodolo-

gía de ApS para su ejecución en los diferentes niveles educativos. 

2. FundAmentAcIón

en este punto se abordarán dos aspectos teóricos esenciales que se deben

fundamentar para poder explicar las propuestas metodológicas que se plan-

tean en el presente artículo. 

5 Educ.y F.44 (p. 113-148):Educ.y F.24.(p.027-048)  25/05/21  23:15  Página 114



el primer concepto que se tratará es la brecha digital, de la que se confec-

cionará una fundamentación teórica y se explicarán los principios que con-

figuran el concepto. Se trabajarán diferentes autores y perspectivas, debi-

do a que es un concepto tan amplio que requiere una especial atención a las

diferentes posibilidades que se expondrán. 

el segundo concepto que se detallará será el de ApS y se abordará su con-

ceptualización y su situación en el espacio práctico de la formación formal,

no formal e informal. este concepto será menos explorado ya que no

requiere de tanto detalle y sus axiomas son más limitados.

2.1 Brecha digital

Para afrontar el concepto de brecha digital se buscará una serie de aporta-

ciones que puedan constituir una formulación aproximada para el lector

lego en brecha digital. la brecha digital es un concepto que se ha integra-

do en el imaginario colectivo en los últimos años, quizá incluso en las últi-

mas décadas. la integración de las tIc en la cotidianidad de las personas

ha demostrado la aparición de diferenciaciones entre las personas que rea-

lizan un uso habitual y aquellas personas que no desarrollan un uso diario

e integran las tIc para mejorar y facilitar su existencia. 

Para iniciar la construcción del concepto de brecha digital, se consultará la

definición de eduardo Villanueva (2006, p. 2), profesor de la universidad

de los Hemisferios de ecuador, y que nos expone el siguiente fragmento

como definición:

la brecha digital aparece como una de las cuestiones más críticas

para el desarrollo de la así llamada sociedad de la información. Se

propone a la brecha digital como una carencia crítica ante las necesi-

dades de desarrollo económico y social, y por lo tanto como una de las

principales razones para que los países en vías de desarrollo inviertan

en tecnologías de información y comunicación y en la Internet; esto,

debido a que se trata de una de las principales rutas para promover

oportunidades digitales, y para participar/ promover/ desarrollar la

ya mencionada sociedad de la información.

esta definición expone la realidad que ejerce la brecha digital en la socie-

dad del conocimiento, y demuestra que el desarrollo promovido por las

tIc ha generado nuevas formas de desigualdad basadas en el uso de
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las herramientas tIc en determinados aspectos cotidianos y sociales de

los individuos. 

Villanueva (2006, p. 2) expone en su texto solo la punta del iceberg de la

realidad que se oculta tras el concepto de brecha digital, ya que hablar de

carencia en el desarrollo en tecnologías, es una definición que solo permi-

tía vislumbrar una de las dimensiones de dicha brecha, pero que nos supo-

ne un buen punto de partida para identificar la evolución que ha sufrido el

concepto para poder entender la realidad que supone hoy en día la brecha

digital. 

continuando con las bases teóricas que construyen el concepto de brecha

digital, se ha optado por consultar a la organización para la cooperación y

el Desarrollo económicos, un organismo de cooperación internacional del

que forman parte 38 estados, cuyo objetivo es coordinar las políticas eco-

nómicas y sociales de sus miembros. la ocDe (2001, p. 5) presentaba el

siguiente fragmento:

As used here, the term «digital divide» refers to the gap between indi-

viduals, households, businesses and geographic areas at different

socio-economic levels with regard both to their opportunities to

access information and communication technologies (Icts) and

to their use of the Internet for a wide variety of activities. the digital

divide reflects various differences among and within countries.

en este texto se pone de manifiesto que la organización para la

cooperación y el Desarrollo económicos genera un nuevo espacio de deba-

te sobre la brecha Digital y la separación que se produce entre los hogares,

empresas y áreas geográficas y su situación socioeconómica. este fragmen-

to expone que la brecha digital no solo afecta al individuo, sino que tam-

bién lo hace a la sociedad. 

esta diferenciación es una característica básica de la brecha digital. la

comparación entre nacionalidades puede demostrar la diferencia entre

países en vías de desarrollo y países desarrollados, sin embargo, el mayor

aspecto a tener en cuenta sigue siendo las diferencias internas entre ciuda-

danos y sus desigualdades. el acceso tIc no es un elemento plenamente

identificativo de las necesidades, ya que en 2021 el acceso tecnológico se ha

transformado y cualquier individuo puede tener acceso a un dispositivo

móvil. Pero el problema que ello conlleva sigue existiendo, ya no solo se
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evidencian los recursos, sino más bien en el uso que se da a las tIc. Se

podría hablar entonces de competencias digitales.

la brecha digital no es un elemento que se pueda medir en función de las

fronteras, sino más bien a través de las desigualdades que la producen y

las que ella misma genera.

tras la conceptualización del término, y tras consultar lo que nos propone

la ocDe, es necesario recurrir a un enfoque que trabaje el aspecto de

desigualdad social que provoca la brecha digital. el Dr. Arturo Serrano

Santoyo –que obtuvo el grado de Doctor en ciencias en Ingeniería eléctrica

en 1980 en el centro de Investigación y estudios Avanzados– y el Doctor

evelio Martínez Martínez –que es profesor de la universidad de baja

california en México, en la ciudad de ensenada– nos explican en su obra

Serrano y Martínez (2003, p. 16) la exposición que sufren las personas a

través de la brecha digital: 

la brecha digital se define como la separación que existe entre las

personas que utilizan las tecnologías de la información y comunica-

ción como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tie-

nen acceso a las mismas y que, aunque las tengan, no saben cómo

utilizarlas.

la brecha digital puede ser definida en términos de la desigual-

dad de posibilidades que existen para acceder a la información, al

conocimiento y la educación mediante tIc. la brecha digital no se

relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecno-

lógico, es un reflejo de una combinación de factores socioeconómicos

y en particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomu-

nicaciones e informática.

en este fragmento se expone la problemática del desigual acceso a las

tIc. la brecha digital genera desigualdades sociales como se ha tratado

en el fragmento extraído de ocDe (2001, p. 5), y nos aporta una nueva

variable, el no acceder a las tIc por desconocimiento acentuado por

motivos sociales. 

es importante señalar que los factores socioeconómicos son uno de los ele-

mentos más importantes en la aparición de la brecha digital, al igual que la

falta de infraestructuras. los operadores españoles esperan tener fibra

óptica en todo el país para 2024. esto pondría fin al problema de infraes-
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tructura en el país. Pero no se puede obviar que el hecho de tener infraes-

tructuras no garantiza el acceso a ellas. 

el problema de las infraestructuras puede desaparecer en países como

españa, pero seguirá siendo una dificultad en los países de América latina,

Asia y África. Sin embargo, en todo el mundo, el problema de la diferencia-

ción económica persistirá y todos los países tendrán un acceso desigual por

razones económicas.

Hasta este punto se ha tratado la brecha digital como un generador de desi -

gualdades sociales, pero, además, como elemento que desenmascara la falta

de infraestructuras y de pobreza digital entre países. Para ampliar la infor-

mación de Serrano y Martínez (2003) se debe recurrir a Kemly camacho,

investigadora de la Fundación Acceso, a cargo del área de investigación

sobre el impacto social de las tecnologías de información y comunicación.

De camacho (2006, p. 3) se puede extraer el siguiente fragmento:

como puede deducirse, el concepto de brecha digital se ha modifica-

do a través del tiempo. en un principio se refería básicamente a los

problemas de conectividad. Posteriormente, se empieza a introducir

la preocupación por el desarrollo de las capacidades y habilidades

requeridas para utilizar las tIc (capacitación y educación) y última-

mente también se hace referencia al uso de los recursos integrados en

la tecnología. Así, el concepto de brecha digital incorpora los siguien-

tes enfoques básicamente:

a) el enfoque hacia la infraestructura.

b) el enfoque hacia la capacitación.

c) el enfoque hacia el uso de los recursos.

De este fragmento extraemos una aportación «la preocupación por el de -

sarrollo de las capacidades y habilidades requeridas para utilizar las tIc»,

la capacitación que requieren los individuos para utilizar las tIc se debe

orientar desde espacios de aprendizaje formal e informal. Además,

camacho incorpora las tres grandes vertientes de la brecha digital, por un

lado, el acceso debido a las infraestructuras, que posiblemente sea el que

económicamente sea más complejo de afrontar para un país, pero a la vez

uno de los más fáciles de hacer desaparecer, solo requiere de inversión y

normalmente suele ir ligada a la inversión privada. Seguidamente hace

Educación y Futuro, 44 (2021), 113-148

118

Aprendizaje-Servicio y brecha digital: 
la solución a un problema transversal en el sistema educativo

5 Educ.y F.44 (p. 113-148):Educ.y F.24.(p.027-048)  25/05/21  23:15  Página 118



referencia a la capacidad del uso de las tIc por parte de determinados frag-

mentos de la población; esta problemática tiene una vertiente educativa,

como es la capacitación digital, y a raíz de la proliferación de dicho proble-

ma se empieza a hablar de alfabetización digital, como una nueva vertien-

te a tener en cuenta. Finalmente, se nos expone la limitación o posibilidad

que tienen algunas personas para acceder a la tIc, ya sea por motivos eco-

nómicos o bien por el pensamiento de no necesitar dichas herramientas. el

compendio que realiza camacho en su artículo es muy interesante para

posicionar los puntales iniciales de lo que son las externalidades que gene-

ran las tIc a través de la brecha digital.

Finalmente, para comprobar alguno de los efectos de la brecha digital se

consultará a Josep María Duart Montoliu, Doctor en Pedagogía por la

universidad ramon llull de barcelona y Master in business Admi -

nistration por eSADe business School. Profesor investigador en tecno-

logía educativa, organización educativa y calidad de la educación en la

Facultad de Psicología y ciencias de la educación de la universitat

oberta de catalunya, uoc. en Duart (2010, p. 2) encontramos el si -

guiente fragmento:

Pero nos interesa poner de manifiesto la evidente desigualdad de

oportunidades que existe entre aquellas personas –y también insti-

tuciones– que han comprendido el potencial transformador de la

red y los que no. Y esta brecha tiene hoy otras consecuencias que

ya estamos empezando a observar en diferentes ámbitos de nuestra

sociedad…

en el mundo educativo, en la universidad, la brecha digital no

es únicamente generacional entre profesores o estudiantes… existe

una brecha digital entre aquellos profesores que diseñan sus asig-

naturas pensando en el aprovechamiento de la red y generando un

continuo formativo que va más allá del aula virtual y aquellos que

consideran que Internet es el espacio donde se ubican los documen-

tos de la asignatura o de sustitución de las horas de tutoría de alum-

nos en el despacho.

en Duart (2010) se empieza a hablar de que la brecha digital se ha reduci-

do tal y como se había concebido hasta ahora, pero que esto ha generado

nuevas formas de desigualdad. estas desigualdades son más profundas en

la sociedad y no dejan de ser la representación de las desigualdades socia-

les y económicas presentes en cualquier sociedad, además de una serie de
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desigualdades de mayor calado generacional como la no utilización de las

tIc por voluntad propia. 

Duart también nos habla de un elemento muy interesante como es el dis-

tanciamiento entre docentes, es decir, aquellos que implantan las tIc en

sus metodologías y aquellos que no lo realizan. era de esperar que en 2010

se evidenciaría el resultado generacional entre docentes y alumnos, pero la

brecha generacional entre docentes se reprodujo muy tempranamente. las

tIc han transformado la docencia universitaria que, con la entrada en

juego de las universidades de modalidad completa online, han visto

ampliadas las posibilidades de los docentes y el alumnado. Además, tras la

crisis del confinamiento masivo mundial de 2020, casi todas las universi-

dades han tenido que empelar metodologías online para continuar con su

docencia, evidenciando en algunos casos las carencias de docentes y, en

muchas otras, demostrando la adaptabilidad de la clase docente y también

la de su alumnado.

Para concluir este apartado, podemos construir una definición de brecha

digital, de la que se extrae que es un efecto negativo producido por la intro-

ducción de las tIc en la cotidianidad de los individuos con la intención de

mejorar su existencia, facilitar su interacción con el medio, habilitar nue-

vos espacios de comunicación y permitir la lectura sensorial para aquellas

personas que no tienen acceso

este efecto tiene como consecuencia el distanciamiento entre países y entre

individuos que han introducido las tIc para mejorar su existencia y aque-

llas personas que por diferentes motivos no las han introducido. este dis-

tanciamiento genera algunas desigualdades sociales propias de la sociedad

de la información.

las desigualdades sociales que genera la brecha digital provienen de las

infraestructuras para su uso, de la capacitación para su uso y del uso de los

recursos que ofrecen las tIc.

2.1.1 Construcción generacional de la brecha digital

la gran mayoría de teóricos sobre la brecha digital apuntan a que inicial-

mente se fundamentaba en una crisis generacional entre diferentes usua-

rios, sin embargo, esto ha mutado hoy en día como señala Duart (2010).
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Para comprender mejor el concepto es preciso señalar los inicios de dicha

teorización y para ello se debe consultar a Marc Prensky (2001, p. 2), y en

su obra se explica la definición de los ya citados anteriormente nativos e

inmigrantes digitales. 

• Se entiende por inmigrante digital aquel que ha nacido en la era

digital, pero tiene dificultades para adaptarse a las competencias

que requiere la digitalización de la información, de tal modo que

choca con la inmediatez e instantaneidad característicos de su uso. 

• en cambio, nativo digital es un término que hace referencia a

aquellos estudiantes que, habiendo nacido después de 1970, han

desarrollado su vida en un mundo donde la tecnología ha impera-

do en la cotidianidad del individuo. Por este motivo tienen una

habilidad innata en el uso del lenguaje y se desenvuelven correc-

tamente en el entorno digital. las herramientas tecnológicas ocu-

pan un lugar central en sus vidas y dependen de ellas para todo

tipo de cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, com-

prar, informarse o divertirse.

Prensky expone una realidad en la que todos acabaremos siendo inmigran-

tes digitales tarde o temprano ya que, incluso los nativos, no podrán apren-

der al ritmo que la tecnología parece imponer por su avance. la idea de que

por primera vez en la historia los jóvenes tienen un conocimiento más

innato en las tecnologías que sus mayores, significa una ruptura del proce-

so de aprendizaje básico padres-hijos, y genera nuevas dinámicas familia-

res e, incluso, nuevas situaciones complejas de explicar social y educativa-

mente (garrido-lora et al., 2016, pp. 54-55). 

Junto con la realidad que expone Prensky, se puede consultar dos autores

continuistas como Julio cabero Almenara y Julio ruiz Palmero, profesor

titular en la universidad de Málaga, especializado en tecnología

educativa. Sus líneas de investigación son la Innovación tecnológica y las

tIc aplicadas a la educación; nos aportan en cabero y ruiz-Palmero

(2018, pp. 9-10) el siguiente fragmento:

la primera generación de la brecha digital es aquella que se refiere a

la posibilidad o imposibilidad que determinadas personas y colecti-

vos tienen para poder acceder a las tecnologías, como consecuencia

de la situación económica del país, etc. Se trata de una brecha digital
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producida como consecuencia de imposibilitarles el acceso a la tecno-

logía a las personas, bien por motivos económicos o ideológicos.

la segunda generación de brecha digital viene especificada por

aquellos sujetos que teniendo acceso a las tecnologías no llegan a uti-

lizarlas por diferentes motivos, que van desde su motivación interna

hacia las mismas, su grado de adopción y de satisfacción que estable-

cen en la interacción con ellas, la formación que poseen para acercar-

se a las mismas, o su dominio idiomático que le limita la entrada

hacia diferentes lugares. 

la brecha digital de tercera generación es aquella que se estable-

ce no por el acceso a las tIc, sino por la diversidad de usos que, con

las mismas, somos capaces de hacer; es decir, es la que vendría deter-

minada por la calidad y tipo de uso que somos capaces de hacer en la

interacción que establecemos con las mismas. 

Al leer a cabero y ruiz-Palmero se ha abordado la premisa de las genera-

ciones digitales. la primera generación de la brecha digital nace de aque-

llas personas que quedaron al margen del auge tecnológico de finales del

siglo xx, siendo el factor económico la principal razón. 

en segundo lugar, la generación de brecha digital que, pese a tener acceso

tecnológico, no encuentra una motivación para su uso. estas personas que-

darán al margen y requerirán de iniciativa personal para mejorar su acce-

so a las tIc. Por último, una tercera generación que es incapaz de extraer

el máximo potencial de las herramientas tIc.

tras estos dos ejemplos del factor edad como elemento identificativo de

la brecha Digital, hay que añadir que hay muchos otros factores que no se

podrán tratar, pero que señala cañón, grande, y cantón, (2016, página

120), como el género, etnia, localización geográfica, educación, que contri-

buyen a generar las desigualdades causadas por la brecha digital. la profe-

sión también es un indicador que puede marcar la afectación por la brecha

digital, Martín romero (2020, p. 7).

2.1.2 Actualidad de la brecha digital

el último enfoque se pretende abordar de la brecha Digital es la realidad

acontecida tras el confinamiento del año 2020 y las consecuencias o evi-

dencias que se han destapado tras el confinamiento.
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en esta sintonía se ha consultado a enrique Javier Díez gutiérrez, que

colabora con la universidad de león y, Katherine gajardo espinoza, que

colabora con la de universidad de Santiago de chile. en Diez-gutiérrez y

gajardo-espinoza (2020, p. 27) se expone el siguiente texto:

Hemos visto con esta crisis el valor de la educación online como una

herramienta complementaria a la educación presencial. Pero está

claro que un modelo de educación online fuera de la escuela no puede

sustituir a uno presencial, especialmente en las etapas de infantil,

primaria y secundaria obligatoria. el contacto, la relación directa, la

comunicación, la interacción, la convivencia y la emoción son claves

y esenciales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de este periodo

de la vida. es difícil compartir con un ordenador el impacto de este

periodo de confinamiento y poder abordar pedagógica y emocional-

mente la situación vivida, antes de continuar avanzando las materias

escolares, como demandan la mayoría de las personas que han parti-

cipado en la investigación. 

en el citado texto se analiza una de las situaciones más extendidas duran-

te el confinamiento de 2020 en el entorno del sistema educativo español.

la educación online ha respondido inmediatamente a las necesidades pro-

vocadas por una situación extrema, pero no ha podido sustituir a la presen-

cia en los primeros niveles educativos, dónde el contacto y la comunicación

directa para el correcto desarrollo en la etapa de educación infantil, prima-

ria y secundaria. Además, a interacción con los progenitores no ha sido

satisfactoria, evidenciando la brecha generacional que existe en el uso de

las tIc, como han trato garrido-lora et al. (2016). 

otro aspecto que se estudia en la actualidad es la ramificación de los tipos

de brecha Digital, para ello se consultará a Ana María Martín romero,

investigadora de la universidad de Vigo en españa, y pertenece al área de

conocimiento de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, y en su obra

Martín romero (2020, p. 7) es pertinente señalar el siguiente fragmento:

la brecha digital, lejos de desaparecer de inmediato, sigue creciendo

y origina desigualdades en las que una parte de la humanidad, afor-

tunada y conectada, dispone de más información de la que nunca

tuvo generación alguna, al tiempo que otro gran sector de la pobla-

ción sufre la marginación informática. las desigualdades sociales y

económicas continúan en aumento, incluso, aún, cuando la brecha de

la conectividad digital se está cerrando. 
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la interpretación de Martín romero (2020) expone que la brecha digital

está lejos de desaparecer, ya que con el paso de los años se ha ramifica-

do en nuevas formas de desigualdad. las desigualdades sociales y econó-

micas crecen mientras que la creación de infraestructuras no limita la

brecha.

Finalmente, se tratará un artículo de Susana de Andrés del campo que es

Profesora titular de Ética de la comunicación en la Facultad de cc.

Sociales Jurídicas y de la comunicación de la universidad de Valladolid y

Doctora en ciencias de la Información por la universidad com plutense de

Madrid que, junto a rocío collado Alonso y a José Ignacio garcía-lomas

taboada, presentan el escrito De Andrés et al. (2020, p. 19), del que se ha

extraído la siguiente información relevante para este trabajo:

Por otra parte, el concepto de brecha digital puede considerarse un

eufemismo de lo que en muchos casos tendría que denominarse

pobreza digital o directamente violación de derechos humanos. De la

misma manera que no se habla de derecho universal a la vivienda,

sino a la vivienda digna o acceso al agua, sino al agua potable pensa-

mos que el derecho al acceso digital habría de ser definido como

derecho al acceso digital de calidad y con una alfabetización digital

garantizada y no solamente tecnológica, sino también ética y con

perspectiva de género. Y no sólo eso, sino que lo deseable sería que

los procesos de digitalización se orientaran hacia el beneficio social y

el menor impacto ambiental, siguiendo el eslogan ecologista: «si con-

tamina, no es progreso». 

en la actualidad, hay corrientes de pensamiento que entienden la brecha

digital como un atentado a los derechos universales del individuo. lópez-

Andrada (2020, p. 9) considera esencial el derecho al acceso a la infor-

mación, de tal modo que seguirían en la línea continuista del fragmento

anterior.

en conclusión, en la actualidad, la brecha digital se ha ramificado y ha

generado un empobrecimiento digital de determinados individuos, lo

que ha generado una mayor profundidad del problema. esto ha queda-

do evidenciado durante la pandemia de 2020, en la que se ha demostra-

do las miserias de un sistema educativo poco preparado para la total

digitalización, destapando las carencias de profesorado, alumnado y

familias.
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2.2 Aprendizaje y Servicio

la fundamentación teórica requiere introducir otro término para comple-

tar la investigación antes de poder realizar las propuestas, en este caso, el

ApS. Para la construcción del concepto de ApS se recurrirá a Sandrea

toledo y reyes, (2010, p. 382) que nos aportan la siguiente definición:

Proyecto de Aprendizaje-Servicio se define como la metodología

pedagógica que promueve actividades estudiantiles solidarias, no

sólo para atender demandas de la sociedad, sino para mejorar la cali-

dad del aprendizaje académico y formar ciudadanos participativos y

solidarios.

el ApS se constituye como una metodología que permite emplear los cono-

cimientos teóricos que se aprenden en diferentes ámbitos, y convertirlos en

experiencias que contribuyen a mejorar el entorno social mediante inicia-

tivas y proyectos que se enfocan para mitigar necesidades que se han detec-

tado en entornos cercanos a los estudiantes. Para analizar la situación

del ApS en el espacio formativo práctico se ha recurrido a un esquema

de Folgueiras-bertomeu et al. (2013, p. 164) y a la posterior explicación de

tapia (2006, pp. 3-4).

Figura 1. Service-learning quadrants (Service-learning 2000 center, 1996).
Fuente: Folgueiras bertomeu et al. (2013, p. 164).
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la figura 1 muestra la situación de diferentes prácticas que tienen un

impacto en un entorno y en el proceso de aprendizaje del individuo. en el

eje vertical se expone la mayor o menor calidad del servicio prestado; dicha

calidad guarda relación con la efectividad de las medidas llevadas a cabo,

la satisfacción de necesidades a cubrir y en función de la transformación

del entorno sobre el que se comete la acción. Por otro lado, en el eje hori-

zontal, puede observarse la integración del aprendizaje dentro de la activi-

dad (tapia, 2006, pp. 3-4). 

con la figura 1 podemos entender como el voluntariado tiene un alto grado

de impacto en la comunidad, pero un espacio muy reducido en el proceso

de aprendizaje. Por otro lado, el servicio a la comunidad, por su carácter

obligatorio, no tiene un impacto alto en la sociedad ni tampoco en el pro-

ceso de aprendizaje del individuo. las prácticas y campos de trabajo tienen

una fuerte carga de aprendizaje para el individuo, pero una nula relación

con el impacto comunitario. Finalmente, el ApS, sí que tiene una carga

importante en el proceso de aprendizaje del individuo y una fuerte presen-

cia en la satisfacción de las necesidades del ámbito comunitario. 

tras situar el ApS en el mapa conceptual, podemos comprobar que es la

opción más beneficiosa para el individuo y para la comunidad, lo cual dota

a la metodología de la idoneidad para cubrir las necesidades que genera la

brecha digital en el entorno educativo a la par que ofrece los métodos para

que los estudiantes puedan nutrirse de la experiencia para mejorar el pro-

ceso de aprendizaje y contribuir con sus conocimientos teóricos a mejorar

el entorno social.

3. tIPoS de BRechA dIgItAl

la brecha digital afecta de manera transversal a la vida de los individuos ya

que, en la actualidad, el uso tecnológico es un modo de inclusión o exclu-

sión social, de modo que es un indicador que permite generar datos sobre

nuevas formas de riesgo de exclusión social debido a la inmersión de las

tIc en nuestra cotidianidad. en el apartado anterior se ha confeccionado

una explicación general del concepto y de los aspectos sociales en los que

influye la brecha digital, sin embargo, es importante exponer los tipos de

brecha digital que pueden darse en determinados espacios sociales. Por
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este motivo, a continuación, se expondrán y explicarán aquellos tipos de

brecha digital que pueden afectar a un país como españa y que pueden ser

tratados desde proyectos de ApS.

• Brecha digital generacional: es aquella que se produce por las

desigualdades que genera el factor edad en el uso de las tIc.

Podemos diferenciar entre nativos digitales e inmigrantes digitales

en función del momento de su nacimiento, como explica Marc

Prensky (2001).

• Brecha digital de género en gil-Juarez, Vítores, Feliu y

Vall-lloven (2011): la brecha digital de género queda explicada

en el siguiente fragmento, «está relacionada con el dominio mascu-

lino de las áreas estratégicas de la educación, la investigación y el

empleo relacionado con las ciencias, las ingenierías y las tIc». No

es extraño, pues, que la investigación sobre la brecha digital de

género haya identificado el problema de las «mujeres y las tIc»

como un problema de «las mujeres en las tIc». 

• Brecha digital laboral en Acosta y Amador (2020): en

Acosta y Amador (2020) se nos habla de cultura empresarial y

como esta afecta a la brecha digital acentuando la brecha de géne-

ro. Sin embargo, debemos profundizar un poco más en el concepto

de cultura empresarial reticente al uso de las tIc en determinados

sectores que acrecienta las diferencias sociales que pueden produ-

cirse en el mercado laboral. Además, debemos analizar el prisma

contrario, en el que las personas que no han tomado la decisión de

introducir las tIc en su formación profesional están quedando al

margen del mercado laboral.

• Brecha institucional en Peña y Peña (2007): queda todavía

la incertidumbre de si se podrá superar la brecha que separa las tIc

y sus características culturales de la institución educativa. Aunque

esta brecha institucional, quizás la más extensa de todas, es la que,

con suerte, nos puede hacer repensar críticamente durante el pro-

ceso de su superación los espacios educativos actuales.

• Brecha digital cognitiva en tello (2007): la brecha cognitiva

(knowledge divide) apunta a una sociedad donde los conocimientos
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empiezan a ser parte del dominio de sólo un segmento de la pobla-

ción, mientras que las mayorías se encuentran excluidas del mismo,

lo cual hace referencia a la existencia de una pronunciada brecha

cognitiva que puede generar un escenario de conflictos y de mayor

inequidad.

• Brecha digital social en martín Romero (2020): la brecha

digital, lejos de desaparecer de inmediato, sigue creciendo y origina

desigualdades en las que una parte de la humanidad, afortunada

y conectada, dispone de más información de la que nunca tuvo

generación alguna, al tiempo que otro gran sector de la población

sufre la marginación informática. las desigualdades sociales y

económicas continúan en aumento, incluso, aún, cuando la brecha

de la conectividad digital se está cerrando.

• Brecha digital producida por la pobreza digital en de
Andrés, collado y garcía-lomas (2020): la brecha digital

puede considerarse un eufemismo de lo que en muchos casos tendría

que denominarse pobreza digital o directamente violación de dere-

chos humanos. De la misma manera que no se habla de derecho uni-

versal a la vivienda, sino a la vivienda digna, o no se habla del acceso

al agua, sino al agua potable, pensamos que el derecho al acceso digi-

tal habría de ser definido como derecho al acceso digital de calidad y

con una alfabetización digital garantizada y no solamente tecnológi-

ca, sino también ética y con perspectiva de género. Y no solo eso, sino

que lo deseable sería que los procesos de digitalización se orientaran

hacia el beneficio social y el menor impacto ambiental, siguiendo el

eslogan ecologista: «si contamina, no es progreso».

• Brecha digital internacional en Alva (2015): entre países, la

brecha digital interna es aún más seria que la brecha digital inter-

nacional. Por este motivo, el hecho de poder comparar países nos

puede trasladar a un agravio comparativo y evidenciar las desigual-

dades existentes no solo entre naciones, también entre diferentes

territorios de un mismo país.

• Brecha digital por desuso: este tipo de brecha ha sido eviden-

ciada a través de la observación, y expone un tipo de brecha que se

produce para usuarios de plataformas, aplicaciones o herramientas
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que caen en desuso, por lo que quedan al margen del desarrollo tIc

al utilizar dichas herramientas obsoletas. 

• Brecha digital por falta de infraestructuras: en muchos

países, las infraestructuras no están repartidas de manera equitati-

va entre todos los territorios de un país, e incluso entre continentes.

este desfase en las infraestructuras genera una nueva desigualdad

que afecta al resto de brechas, personas que quedan al margen debi-

do a que las posibilidades de acceso les son negadas por la falta de

infraestructuras para el uso de las tIc.

tras analizar los tipos de brecha digital existentes, y evidenciar que en

menor o mayor medida en nuestro país pueden darse varios ejemplos de

dichas posibilidades, hay que abordar el problema de un modo contunden-

te, y desde la perspectiva constructiva del ApS, se pueden mitigar diferen-

tes tipologías en un espacio constructivo de participación ciudadana en

entornos socialmente afectados por la brecha digital.

4. loS oBStáculoS que geneRA lA BRechA dIgItAl

la relación entre ApS y brecha digital puede no parecer muy directa, sin

embargo, la disposición teórica de ApS puede dar respuesta a las necesida-

des sociales que genera la brecha digital. tras analizar los tipos de brecha,

se puede determinar que conociendo aquellas limitaciones sociales se pue-

den generar respuestas eficaces a los obstáculos, desde proyectos coopera-

tivos de solidaridad y que sean diseñados por actores sociales que conoz-

can el entorno a transformar.

Daniel Pimientas es director de FuNreDeS, Asociación redes y Desa rro -

llo para la promoción de Internet en el caribe. Daniel Pimienta ha partici-

pado en la gestión de comunidades virtuales, la formación de usuarios, la

creación de recursos de información, la negociación de acuerdos de mutuo

beneficio con proveedores de Internet. en Pimienta (2007, pp. 13-16) hay

una información muy relevante acerca a los obstáculos sociales que contri-

buyen a engrosar la brecha digital, y desde ApS se podrían mitigar dichos

obstáculos y conseguir que las tIc puedan contribuir a la disminución de

determinadas desigualdades sociales.

esta brecha ocurre cuando las personas que toman decisiones en

políticas de sociedad de la información parten de un enfoque erróneo
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y siguen funcionando dentro de la lógica del precedente paradigma

societal con decisiones donde la sociedad no es partícipe…

obstáculo 1: Acceso/infraestructura.

La posibilidad para una persona de acceder físicamente a las TIC. 

obstáculo 2: Acceso/financiero. 

La adecuación entre el precio de acceso a la infraestructura y las

posibilidades económicas de las personas que hacen uso. 

obstáculo 3: Acceso/sostenibilidad. 

Que la organización de los recursos de acceso sea perenne y pueda

evolucionar en función de la demanda. 

obstáculo 4: Acceso/alfabetización básica funcional. 

Que la persona que hace uso tenga la capacidad funcional de leer y

escribir para hacer el debido uso. 

obstáculo 5: Acceso/localización lingüística. 

Que la persona que hace uso pueda utilizar su lengua materna en la

relación con el sistema. 

obstáculo 6: uso. 

La posibilidad de hacer uso eficiente y efectivo de las TIC. 

obstáculo 7: Apropiación tecnológica. 

Que la persona sea lo suficiente hábil para que la tecnología sea

transparente para su uso personal. 

obstáculo 8: uso con sentido. 

Hacer un uso que tenga un sentido social en el contexto personal,

profesional y comunitario de la persona. 

obstáculo 9: Apropiación social. 

Que la persona sea lo suficiente experta para que la tecnología sea

transparente en su uso social. 

obstáculo 10: empoderamiento.

Que la persona o la comunidad pueda transformar su realidad

social a través de la apropiación social de las TIC. 

obstáculo 11: Innovación social. 

Que la acción de transformación sea capaz de aportar soluciones

originales creadas por la persona o la comunidad.
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tras leer a Daniel Pimientas se puede evidenciar la existencia de una bre-

cha social que legitima algunas de las desigualdades más agravantes que se

producen por los desajustes socioeconómicos y, a su vez, muchas de las

decisiones políticas legitiman y agravan dichas circunstancias. en el texto

se exponen cuáles son los impedimentos más habituales que se generan en

el uso de las tIc. 

evidentemente, cada uno de los obstáculos citados estará más o menos

presente dependiendo de la sociedad, pero es cierto que todos los países en

mayor o menor grado tienen dichas problemáticas. No hay un obstáculo

más importante que otro, ya que cada uno tiene unas peculiaridades y que

se hacen presentes de manera constante y se retroalimentan los unos a los

otros. A continuación, se analizarán cada uno de los obstáculos que

Pimienta (2007) ha expuesto:

• obstáculo 1: Acceso/infraestructura.

Desde 2007 el nivel de las infraestructuras ha variado mucho. la

previsión de que en 2024 todas las poblaciones de españa gocen de

acceso a fibra óptica es muy ambiciosa, y más cuando muchas

poblaciones carecen de otros recursos. Sin embargo, se podría decir

que en españa el plano de las infraestructuras está casi soluciona-

do, pero, a la vez, tendríamos que analizar el precio ambiental que

se ha pagado para satisfacer las necesidades cubiertas con dicha

inversión en infraestructuras. No obstante, hay proyectos de enti-

dades y de grupos políticos para generar redes wifi gratuitas para

determinados entornos. Por ejemplo, el Proyecto educamos

contigo de Madrid Futuro, cáritas y uNIceF, del que hablaremos

más adelante, propone una red wifi para personas con recursos

limitados para la ciudad de Madrid.

• obstáculo 2: Acceso/financiero.

el precio de los productos tecnológicos ha caído en los últimos años

generando una gran cantidad de ofertas que permiten el acceso a

las tIc para cualquier individuo y, además, se ha convertido en un

bien de primera necesidad, por lo que muchas personas han opta-

do por la adquisición tecnológica en detrimento de otros aspectos

de su vida.
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• obstáculo 3: Acceso/sostenibilidad. 

la sostenibilidad del uso de las tIc es un elemento que sigue cen-

trando el debate. la obsolescencia programada, junto con los bajos

precios, ha fomentado que el consumo de productos tecnológicos se

dispare. la sostenibilidad de estos productos está en entredicho ya

que el reciclaje de herramientas tIc es algo muy reciente, por lo

que los componentes como el coltán se pueden reaprovechar pero

que su adquisición para la fabricación de terminales móviles gene-

ra guerras en países centro africanos.

la huella ambiental que producimos cada uno de nosotros se ve

acentuada si cambiamos de ordenador cada 2 años y si cambiamos

de terminal móvil anualmente. A través del ApS se pueden iniciar

campañas de reciclaje de dispositivos que aún tengan vida útil para

aquellos colectivos que puedan necesitarlos. 

• obstáculo 4: Acceso/alfabetización básica funcional. 

la alfabetización básica funcional es innecesaria en una gran parte

de la población a los que podríamos llamar ya nativos digitales,

pero para el sector de la población que no ha tenido dicho proceso

de adaptación es más complicado.

es cierto que en muchas poblaciones y en todas las ciudades se rea-

lizan cursos de adaptación y capacitación a las tIc, sobre todo para

personas de la tercera edad, pero el problema es la falta de motiva-

ción en el aprendizaje de estos sectores de la población. es un pro-

blema que tarde o temprano desaparecerá por el factor edad, pero

que realmente está provocando el aislamiento social e individual de

un gran sector de la población. este obstáculo es uno de los más

abordables desde el ApS, generando espacios de formación y alfa-

betización para adultos y no tan adultos.

• obstáculo 5: Acceso/localización lingüística. 

la gran mayoría de los dispositivos que llegan a nuestro país vienen

con la opción de utilizar lengua castellana, es un obstáculo que se

ha salvaguardado.

en referencia al software sí que es cierto que aún hay una brecha

que debe salvarse, ya que hay muchos programas que no llegan en
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castellano y que su uso queda limitado a la intuición o al conoci-

miento de la lengua inglesa. también se puede añadir que las com-

petencias idiomáticas en inglés están cada vez más presentes en la

población y esto salvaguardaría la realidad de este obstáculo. Sin

embargo, este obstáculo tiene solución a través de proyectos de

ApS, como expondremos un poco más adelante.

• obstáculo 6: uso.

un obstáculo difícil de salvaguardar es y será el no uso de los dis-

positivos pese a su posesión. los motivos para no utilizar una

herramienta son tan cualitativos que dependen del individuo. 

Por este motivo, este aspecto de la brecha Digital es muy difícil de

paliar, ya que no podemos obviar que existe la libertad de uso por

parte del usuario. 

• obstáculo 7: Apropiación tecnológica.

la apropiación tecnológica todavía queda muy desligada de los

parámetros deseables, ya que el hecho de tener una herramienta

tIc y emplearla no implica que hagamos esa herramienta nuestra y

podamos exprimir su uso al máximo. cuantas son las funcionalida-

des que nunca hemos empleado en nuestro terminal móvil, que en

muchos casos está a menos de 2 metros en cualquier momento del

día y nos acompañada durante uno, dos, tres o cuatro años.

Poder sacar provecho de una herramienta tIc al 100% es factor que

está lejano de mimetizarse con la población en españa y que requeriría

de una gran voluntariedad por parte de los usuarios para cumplirse. 

• obstáculo 8: uso con sentido.

el uso de las tIc requiere de una serie de responsabilidades que se

van educando. evidentemente, el control que se puede ejercer

sobre el uso de herramientas tecnológicas está muy limitado, y en

muchos casos es contraproducente. 

el uso correcto está muy lejos de dejar de ser un problema de las

tIc en españa, pero la responsabilidad va apareciendo con la edad,

y a través del aprendizaje basado en los errores. existen una serie

de controles parentales para menores de edad que vienen incorpo-
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rados en el propio terminal o bien se puede solicitar a la compañía

que subministra los datos. 

Por otro lado, el uso correcto e incluso un uso que permita exprimir

al máximo las posibilidades de las tIc está muy lejos de conseguir-

se y debería educarse en aulas y en cursos formativos.

• obstáculo 9: Apropiación social.

en españa estamos lejos de comprender el impacto social y cultu-

ral del uso de las tIc, ya que en se ha visto en los últimos años,

como la nula responsabilidad de muchas personas ha vulnerado la

intimidad de muchas personas, e incluso ha vulnerado la presun-

ción de inocencia de personas a través de la divulgación de imáge-

nes o rostros a través de redes sociales.

en españa queda mucho trabajo por hacer para que la vertiente de

responsabilidad social de la brecha digital tenga desaparezca.

Mientras no resulte gracioso vulnerar los derechos de las personas

a través de nuestros dispositivos móviles no podremos sentar las

bases para la mejora de este obstáculo.

• obstáculo 10: empoderamiento.

este obstáculo va muy ligado al anterior, cuando seamos conscien-

tes de las posibilidades de mejora social que nos ofrecen las tIc

podríamos transformar muchas realidades individuales y colectivas

en españa, pero sin solventar el obstáculo anterior este nos queda

un poco lejos y utópico.

• obstáculo 11: Innovación social.

este obstáculo es el colofón de los dos anteriores, las posibilidades

de creación de espacios y de procesos que ayuden a distintos colec-

tivos; la innovación a través de ser emprendedores de la mejora

social a través de las tIc.

en españa hay proyectos que entremezclan la mejora social con el

uso de las tIc y en muchos casos están promovidos por entidades

estatales, pero todavía queda mucho recorrido.

Sin embargo, la proliferación de crear Apps, está promoviendo la

solidaridad social a través de las tIc, como sucede en muchos pro-
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yectos educativos o en centros dónde el alumnado diseña aplicacio-

nes móviles para facilitar la vida a diferentes colectivos.

Se puede concluir que, tras el análisis de la realidad de españa, aún queda

lejos la completa eliminación de los obstáculos generados por la brecha

digital, pero también es cierto que los últimos años se han podido paliar

muchos de los efectos, por lo que en un país del primer mundo como es

españa, se ha trabajado en muchos aspectos de manera correcta y hacia

una dirección correcta.

los proyectos de ApS pueden abordar esta realidad y ofrecer respuestas a

dichos obstáculos y más tras la realidad generada tras el 2020 y la situación

socioeducativa que ha derivado tras los meses de confinamiento.

5. PRoPueStAS PARA PRoyectoS de APRendIzAJe

y SeRVIcIo en dIFeRenteS nIVeleS educAtIVoS

los proyectos de ApS pueden ofrecer diferentes respuestas a las problemá-

ticas derivadas de la brecha digital en diferentes entornos sociales y educa-

tivos. en este apartado se expondrán posibles proyectos que se pueden

desarrollar a través de la metodología ApS en distintos niveles educativos

para transformar el entorno social e incluso para mitigar los problemas

derivados del uso de las tIc en el entorno educativo.

1. talleres de competencia digital y enseñanzas iniciales.

Desde la metodología ApS se pueden generar talleres formativos en

tIc en diferentes espacios como la hora del recreo, espacios de tiem-

po libre a la hora del comedor, o simplemente como actividad de for-

mación complementaria. en dichos talleres se pueden enseñar herra-

mientas tIc, aplicaciones educativas y lúdicas, además de enseñar

que los dispositivos son herramientas de trabajo, para terminar con

la visión lúdica de los dispositivos móviles. 

2. Servicios para mayores confinados por prevención de
coVId.

en este sentido se pueden generar dos tipos de proyecto, alfabetiza-

ción digital para ancianos con el fin de limitar el aislamiento que
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produce un confinamiento; y desde otro prisma se puede realizar

acompañamiento socio afectivo para paliar situaciones de abandono.

3. Acompañamiento digital a niños/as en hospitales.

Hay un gran número de proyectos de ApS que se fundamentan en un

acompañamiento presencial y emocional en alas de hospitales donde

conviven un gran número de niños con determinadas enfermedades

que requieren de hospitalización. estas metodologías se han visto

interrumpidas por la situación de pandemia mundial, pero se pue-

den reconvertir en acompañamientos a través de videollamadas e

incluso se puede transformar en un seguimiento diario para mitigar

la realidad de aislamiento social que produce dicha situación.

4. Formación en tIc para mejorar el uso durante posibles
aislamientos.

un elemento esencial que ha evidenciado el confinamiento del año

2020, es la necesidad de formación del alumnado y profesorado en

metodologías tIc que permitan la realización de clases a distancia, y

el seguimiento de procesos educativos a distancia. Proyectos de ApS

basados en esta necesidad pueden ser muy bien acogidos en centro

educativos formales y no formales. 

5. Formación digital a padres y madres.

otro apartado pendiente que ha demostrado la pandemia ha sido la

dificultad que han tenido algunos familiares para poder seguir el

ritmo de las sesiones virtuales de sus hijos, entorpeciendo el proceso

educativo. evidentemente, la formación al alumnado y profesorado

es prioritaria, pero la realidad es que el acompañamiento digital en

la formación en herramientas tIc debe trasladarse al sector de los

progenitores. Programas de ApS bidireccionales entre alumnado y

padres puede ser una solución a dicha problemática. 

6. diseño de programas de actividades para alumnado que
está en casa.

el diseño de actividades y formaciones para alumnado que se ve

aislado en casa ya sea por un confinamiento temporal o total del cen-

tro educativo, puede realizarse por parte de proyectos de ApS. 
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7. Propuestas de seguimiento socioeducativo.

una problemática que se ha dado tras la pandemia ha sido la inte-

rrupción de programas de apoyo socioeducativo, sin embargo,

dichos programas pueden transformase a través de las herramientas

tIc y digitalizarse e incluso personalizarse en función de las diferen-

tes situaciones sociales y su complejidad.

8. Formación en la búsqueda de fuentes de conocimiento.

en los últimos años ha proliferado el conocimiento basado en lo que

expone mayoritariamente como fidedigno, las Fake News, las teorías

de la conspiración, negacionista y las fuentes de información de

dudosa reputación han producido una situación dicotómica en la

que, en el momento de mayor acceso a la información de la historia

de la humanidad, nos encontremos con la mayor cantidad de infor-

mación falsa aceptada como real.

la formación en la selección de fuentes de información fiables y con-

trastadas es uno de los grandes problemas educativos que pueden

ser mitigados con programas de ApS, de este modo se tratará un pro-

blema fundamental de la brecha Digital que es el desigual acceso a la

información y con ello al conocimiento.

9. colecta y donación de herramientas tIc.

uno de los grandes problemas que se han tratado durante el presen-

te artículo ha sido la dificultad de acceso de algunos colectivos a las

herramientas tIc; sin embargo, en un contexto de obsolescencia

programada y de cambio constante de dispositivos, no se suelen ago-

tar la vida útil de los dispositivos. recolectar y dar una segunda

oportunidad a terminales puede acercar a determinadas personas a

mitigar el aislamiento social que les puede producir el no tener acce-

so a la comunicación digital.

10. uso responsable de redes sociales.

el uso responsable de las redes sociales y la adecuación de conteni-

dos en función de la edad pueden ser proyectos de ApS que se intro-

duzcan en diferentes espacios de los niveles educativos e incluso
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pueden acabar formando parte del currículo educativo debido a la

creciente exposición de los menores a las redes sociales.

11. Impacto de la huella digital.

una propuesta interesante es generar un proyecto alrededor del

conocimiento de lo que es la huella digital y de las consecuencias

negativas que nos encontramos en la excesiva exposición en redes

sociales.

12. discurso del odio en las redes.

Actualmente una de las problemáticas más extendidas que tienen

relación con el uso de las tIc y que puede producir situaciones en

que la brecha Digital social se extienda es la construcción de discur-

sos del odio en las redes sociales. enseñar a identificar este tipo de

discursos y formar en la eliminación de dicha construcción promo-

verá entornos socialmente más integradores.

13. Formación en diseño curricular y búsqueda de empleo
para personas en riesgo de exclusión social.

la creación de proyectos basados en la digitalización de la bús-

queda de empleo y la colectivización de los esfuerzos en encontrar

puestos de trabajo son propuestas que al combinarse con ApS pue-

den enfocarse a mitigar los efectos de la brecha Digital en las per-

sonas que se encuentran en vulnerabilidad por un desempleo pro-

longado.

14. cursos de programación para personas desempleadas.

la formación en programación supone una propuesta de futuro muy

interesante, ya que es uno de las profesiones en auge en el actual

mercado de la sociedad de la información, por este motivo la forma-

ción en lenguajes de programación a través de programas de ApS

podría mitigar los efectos de la brecha Digital en personas con una

alfabetización digital limitada.

15. Formación lectura de emociones digitales.

la interpretación de emociones a través del contacto y la comunica-

ción digital supone un reto, ya que la exposición que se quiere tener
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en las redes se genera en función de una realidad circunstancial difí-

cil de interpretar más allá de una pantalla. Por este motivo, y para

facilitar las relaciones sociales que se producen a través de las tIc es

necesario enseñar a relativizar las emociones expresadas a través de

un dispositivo móvil. esto puede ayudar a mitigar la brecha Digital

entre aquellas personas que utilizan de sobremanera la comunica-

ción digital y las que no le dan uso.

16. talleres de gamificación.

la concepción de la gamificación como elemento formativo es uno

de los recursos tIc más utilizado en las últimas décadas. este ele-

mento acerca el uso lúdico de determinadas aplicaciones para cons-

truir el proceso de enseñanza y aprendizaje. este elemento lúdico

acerca a un gran número de individuos al uso tIc, y se puede recon-

vertir en diferentes proyectos de ApS.

5.1 educación Primaria

el ApS es una metodología que tiene un fuerte impacto en la educación

Primaria, tanto en el aspecto de público objetivo, como lo puede ser como

agente creador de proyectos, como nos señalan Páez y Puig (2013). el

colectivo educativo de educación Primaria puede ser objeto de numerosos

proyectos de ApS que estén enfocados en mitigar los efectos de la brecha

Digital, ya que tras los acontecimientos socio sanitarios de 2020, se ha

evidenciado las necesidades que no se han cubierto en la formación tIc del

alumnado de primaria y su entorno. 

también pueden ser actores de cambio social a través de proyectos de ApS,

ya que como público objetivo pueden ser conscientes de las necesidades y

cuál es el mejor modo para mitigar dichas necesidades. el impacto de un

alumno de primaria sobre otro puede ser muy significativo en el proceso de

aprendizaje, hecho que debe aprovecharse para la consecución de proyec-

tos de ApS.

A continuación, se exponen dos listados, uno que propone aquellos proyec-

tos del apartado anterior que pueden realizarse en entornos de Primaria y

otro listado de proyectos realizables por alumnado de primaria. 
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• Proyectos realizables en Primaria:

– talleres de competencia digital y enseñanzas iniciales.

– Acompañamiento digital a niños/as en hospitales.

– Formación en tIc para mejorar el uso durante posibles aisla-

mientos.

– Formación digital a padres y madres.

– Diseño de programas de actividades para alumnado que está

en casa.

– Propuestas de seguimiento socioeducativo.

– Formación en la búsqueda de fuentes de conocimiento.

– colecta y donación de herramientas tIc.

– uso responsable de redes sociales.

– Impacto de la huella digital.

– Discurso del odio en las redes.

– Formación lectura de emociones digitales.

– talleres de gamificación.

• Proyectos realizables desde Primaria:

– talleres de competencia digital y enseñanzas iniciales.

– Acompañamiento digital a niños/as en hospitales.

– Servicios para mayores confinados por prevención de coVID.

– Formación en tIc para mejorar el uso durante posibles aisla-

mientos.

– Formación digital a padres y madres.

– colecta y donación de herramientas tIc.

– Discurso del odio en las redes.

– talleres de gamificación.
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5.2 educación Secundaria

el ApS se ha constituido como una herramienta de vinculación entre la for-

mación teórica y la aplicación práctica en la educación secundaria, como

sustentan bertomeu et al. (2013, p. 2). esta metodología tiene efectos muy

directos en el alumnado de educación secundaria, e incluso influye en la

orientación educativa y la reducción de las tasas de abandono educativo

temprano. 

el alumnado de secundaria tiene la madurez experimental para poder ser

público objetivo de un gran número de proyectos de ApS basados en miti-

gar la brecha digital. Además, se encuentran en un grupo de edad que pue-

den verse afectados por las desigualdades sociales generadas por ésta. 

el alumnado de secundaria está más preparado para conocer e interpretar

el entorno social que lo envuelve, y esta premisa genera una predisposición

para una mejor implicación en proyectos para mejorar en entorno a través

de la metodología de ApS, generando un mayor impacto en el entorno

social a través de sus proyectos.

A continuación, se exponen dos listados, uno que propone aquellos proyec-

tos del apartado 5 que pueden realizarse en entornos de secundaria y otro

listado de proyectos realizables por alumnado de secundaria. 

• Proyectos realizables en Secundaria:

– talleres de competencia digital y enseñanzas iniciales.

– Acompañamiento digital a niños/as en hospitales.

– Formación en tIc para mejorar el uso durante posibles aisla-

mientos.

– Formación digital a padres y madres.

– Diseño de programas de actividades para alumnado que está

en casa.

– Propuestas de seguimiento socioeducativo.

– Formación en la búsqueda de fuentes de conocimiento.

– colecta y donación de herramientas tIc.
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– uso responsable de redes sociales.

– Impacto de la huella digital.

– Discurso del odio en las redes.

– Formación lectura de emociones digitales.

– talleres de gamificación.

• Proyectos realizables desde Secundaria:

– talleres de competencia digital y enseñanzas iniciales.

– Acompañamiento digital a niños/as en hospitales.

– Servicios para mayores confinados por prevención de coVID.

– Formación en tIc para mejorar el uso durante posibles aisla-

mientos.

– Formación digital a padres y madres.

– Diseño de programas de actividades para alumnado que está

en casa.

– Propuestas de seguimiento socioeducativo.

– colecta y donación de herramientas tIc.

– uso responsable de redes sociales.

– Impacto de la huella digital.

– Discurso del odio en las redes.

– Formación lectura de emociones digitales.

– talleres de gamificación.

5.3 educación universitaria 

los proyectos basados en ApS en el ámbito universitario están transfor-

mando la realidad de una docencia mayoritariamente teórica, y exportan-

do un modelo de conversión de la teoría en proyectos prácticos realizables

y que tienen un impacto en el entorno social, lo cual fomenta la participa-
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ción, como nos explican Folgueiras et al. (2013). Además, la aparición de

diferentes tipos de brecha ha originado la necesidad de mitigar sus efectos

en el entorno universitario (Duart, 2010). Pero esta consecuencia positiva

no es la única que se produce en el entorno universitario que emplea el ApS

como metodología. Hay estudios que sustentan una mejoría del comporta-

miento social del alumnado que participa en proyectos de ApS, como el de

Sandrea et al. (2010). Podemos justificar que el alumnado de grados uni-

versitarios relacionados con la docencia ve mejorada su actividad a través

de la participación en proyectos de ApS como exponen garcía y cotrina

(2015). Por este motivo podemos entender que los grados universitarios de

las facultades de educación deben incentivar esta práctica en diferentes

espacios formativos y relacionarlo con la formación teórica.

A continuación, se exponen dos listados: uno que propone aquellos proyec-

tos del apartado 5 que pueden realizarse en entornos de la educación uni-

versitaria y otro listado de proyectos realizables por alumnado de grados

universitarios. 

• Proyectos realizables en universidad:

– Formación en tIc para mejorar el uso durante posibles aisla-

mientos.

– Diseño de programas de actividades para alumnado que están

en casa.

– Propuestas de seguimiento socioeducativo.

– Formación en la búsqueda de fuentes de conocimiento.

– colecta y donación de herramientas tIc.

– uso responsable de redes sociales.

– Impacto de la huella digital.

– Discurso del odio en las redes.

– Formación en diseño curricular y búsqueda de empleo para

personas en riesgo de exclusión social.

– Formación lectura de emociones digitales.

– talleres de gamificación.
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• Proyectos realizables desde universidad:

– talleres de competencia digital y enseñanzas iniciales.

– Acompañamiento digital a niños/as en hospitales.

– Servicios para mayores confinados por prevención de coVID.

– Formación en tIc para mejorar el uso durante posibles aisla-

mientos.

– Formación digital a padres y madres.

– Diseño de programas de actividades para niños/as que están

en casa.

– Propuestas de seguimiento socioeducativo.

– Formación en la búsqueda de fuentes de conocimiento.

– colecta y donación de herramientas tIc.

– uso responsable de redes sociales.

– Impacto de la huella digital.

– Discurso del odio en las redes.

– Formación en diseño curricular y búsqueda de empleo para

personas en riesgo de exclusión social.

– cursos de programación para personas desempleadas.

– Formación lectura de emociones digitales.

– talleres de gamificación.

6. concluSIoneS

Desde su inicio este trabajo ha planteado la construcción de propuestas

basadas en ApS para mitigar las externalidades que produce la brecha

digital en los entornos educativos de educación Primaria, Secundaria y

de grados universitarios. lejos de solventar dichas problemáticas, sí que
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se han presentado propuestas que pueden generar un impacto positivo

en el entorno social. A continuación, se expone lo acontecido durante

este artículo.

• Se ha realizado una detallada fundamentación basada en diferentes

autores del concepto de brecha digital y se han expuesto perspecti-

vas que constituyen la afectación a nivel social.

• el concepto de ApS ha sido abordado y especificado su posición en

el mapa de servicios y aprendizaje, especificando sus efectos en el

aprendizaje y el impacto en la comunidad.

• Se ha construido una definición propia de brecha digital.

• en el artículo se han expuesto los diferentes tipos de brecha digital

que afectan a la mayoría de sociedades del planeta.

• Se ha expuesto cómo afectan los obstáculos más habituales que evi-

dencian la brecha digital.

• en el trabajo se ha podido exponer propuestas para mitigar a algu-

nos de los problemas más significativos que se han planteado en la

educación tras la pandemia.

• Se han realizado un total de 16 propuestas de proyectos de ApS apli-

cables a y que pueden ser aplicados por los niveles educativos de

primaria, secundaria y grados universitarios. 

• Se ha podido analizar las posibilidades de la metodología ApS en los

niveles de educación Primaria, Secundaria y grados universitarios. 

los objetivos planteados inicialmente en la investigación han llegado a su

consecución, por lo que el propósito del presente trabajo se ha conseguido.

Para concluir el artículo se procederá a:

• Formular una construcción teórica del concepto de bre-
cha digital: el primer objetivo propuesto se ha alcanzado en el

apartado teórico. este objetivo es de fácil acceso, sin embargo, com-

plejo de maximizar, ya que el espacio y la temporalidad que confor-

man la confección de este artículo, limitan el proceso de investiga-

ción y, desde luego, toda la información se puede ampliar y puede

ser cambiante, por lo que consideramos que el objetivo se ha cum-
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plido, pero siempre será debatible y discutible en última instancia

por parte de la comunidad académica. 

• determinar las tipologías de brecha digital presentes en la
sociedad actual: el segundo objetivo, marcaba una propuesta

ambiciosa, y que se ha podido llevar a cabo, sin embargo, es una

explicación basada en la visión del autor. 

• Analizar los obstáculos que configuran la brecha digital: el

análisis de los obstáculos que se presentan en españa en relación

con la brecha digital, se ha expuesto y analizado de un modo expli-

cativo que permite la comprensión de dichos obstáculos, de tal

modo que se ha acercado a una mejor compresión de la realidad

social.

• Realizar propuestas prácticas que puedan adaptarse a la
metodología de Aprendizaje y Servicio para su ejecución
en los diferentes niveles educativos: las propuestas realizadas

han sido numerosas, pero, a la vez, poco explicativas, ya que solo se

han nombrado la propuesta de actividades debe plantear objetivos,

la propuesta metodológica, la exposición de los recursos humanos,

espaciales y materiales, la evaluación de la propuesta, y otros facto-

res a tener en cuenta. Sin embargo, no se ha podido concretar del

todo cada una de las propuestas por motivos espaciales y tempora-

les. este objetivo se ha conseguido en el propio artículo, pero no se

ha alcanzado el nivel óptimo de diseño.

Se podría concluir el artículo añadiendo que en el momento en que se pue-

dan ejecutar los proyectos planteados, será el indicador que determine la

consecución de objetivos real de la propia investigación.
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Proyecto de Aprendizaje de Servicio: Resolución 
de conflictos en el patio

Service Learning Project: Conflict Resolution 

in the Playground

SaNdra EStEbaN VEga

EStudIaNtE dE magIStErIo dE EducacIóN PrImarIa. uNIVErSIdad cES doN boSco

ÁNgEl garcía aSENjo

EStudIaNtE dE magIStErIo dE EducacIóN PrImarIa. uNIVErSIdad cES doN boSco

caNdEla tErNEro cuESta

EStudIaNtE dE magIStErIo dE EducacIóN PrImarIa. uNIVErSIdad cES doN boSco

Resumen

En el presente proyecto de aprendizaje y Servicio se pretende trabajar la resolución de
conflictos durante las horas del patio y del comedor en alumnos de 4º y 5º de Educación
Primaria. En este proyecto trataremos los problemas más habituales que se dan en Edu -
cación Primaria. algunos de estos son los problemas que pueden surgir en el aula en un
momento dado y el bullying, no obstante, también damos a conocer en qué consiste el
aprendizaje y Servicio, también conocido como aPS. El propósito de este proyecto se
basa en desarrollar y fomentar las habilidades sociales de los alumnos a partir de las dis-
tintas dinámicas propuestas, con el fin de mejorar el propio autoconcepto y autoestima.
Para conseguir desarrollar las habilidades sociales que permitan mediar en los diferen-
tes conflictos que se generan, se elaborará un compendio de actividades que perseguirán
cumplir los objetivos designados para este proyecto. El proyecto diseñado en este traba-
jo contemplará la aplicación en cualquier centro educativo, y su posterior evaluación. 

Palabras clave: aprendizaje y Servicio, Educación Primaria, alumnos, convivencia,
resolución de conflictos, actividades, comunicación, participación.

Abstract

this Service-learning project aims to work on conflict resolution with 4th and 5th
Primary schoolers during recess hours while in the playground and the school canteen.
the aim of this paper is twofold: 1-address some of the most common issues in Primary
Education, like bullying, and 2-explain what Service-learning (Sl) is all about. this pro-
ject’s purpose is to develop and promote students’ social skills based on the different
proposed dynamics in order to improve their self-concept and self-esteem. In order to
develop the social abilities that allow mediation in the different conflicts, a set of activi-
ties will be developed, thus fulfilling this project’s objectives. the project presented here
aims to be applicable to any educational centre altogether with a subsequent assessment. 

Key words: Service-learning, Primary Education, students, coexistence, conflict reso-
lution, activities, communication, participation.
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1. InTRoduccIón

En el presente trabajo de apS se desarrolla una propuesta de innovación

educativa de resolución de conflictos en el patio con alumnos de 4º y 5º

de Educación Primaria. Se llevará a cabo en el colegio Salesiano de

carabanchel una vez aprobado el proyecto por la universidad cES don

bosco. las fechas en las que se va a llevar a cabo es del 2 al 13 de marzo

de 2020.

El apS es un proyecto educativo en el que se compaginan distintos proce-

sos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un proyecto bien organiza-

do y estructurado, donde los alumnos empiezan a adquirir conocimientos y

habilidades, y aprenden a trabajar y cubrir distintas necesidades reales, con

la finalidad de mejorarlo. Esta metodología es innovadora y poderosa, y

hace reflexionar a la persona desde una dimensión cognitiva y ética. Es una

pedagogía que soluciona y mejora la calidad educativa y la inclusión social.

Este trabajo se organiza en diferentes apartados bien diferenciados. El

apartado de contextualización muestra ciertas características del centro

educativo y del alumnado. Por otra parte, en el apartado de la propuesta del

centro se explicará el proyecto a llevar a cabo en el centro. En este caso, la

propuesta a llevar a cabo será «resolución de conflictos en el patio».

también definiremos los objetivos que vemos necesarios para cubrir las

necesidades a cubrir en el centro educativo. 

En el apartado de temporalización y planificación se realizará un cronogra-

ma, donde se explica de forma detallada todo lo que se va a realizar en el

centro educativo del 2 al 13 de marzo del 2020.

con respecto al apartado de fortalezas, debilidades, y posibles alternativas

al trabajo, se han de evaluar los beneficios que tiene la propuesta del pro-

yecto a realizar, como aquellos puntos o elementos a mejorar, presentando

una alternativa, siempre teniendo en cuenta que el docente tiene que adap-

tarse a las necesidades del alumno.

Este trabajo estaba destinado a realizarse justo antes de declararse la pan-

demia por la coVId-19. debido al confinamiento no se pudo completar

dicho proyecto. Se plantearán una serie de metodologías alternativas e

innovadoras para poder llevar a cabo el proyecto de manera eficaz y poder

llegar a los destinatarios a través de la educación digital.

6 Educ.y F.44 (p. 149-187)Mat.:Educ.y F.24.(p.151-177)Mat.  25/05/21  23:45  Página 152



2. conTExTuALIzAcIón

Salesianos carabanchel se funda en octubre 1904 y a lo largo del siglo xx

han sido varios los destinos y actividades de esta casa. En la actualidad,

Salesianos carabanchel es un centro educativo privado-concertado, situa-

do en ronda de don bosco 3 de madrid, en el distrito de la carabanchel

alto, al sur del casco antiguo de la ciudad.

Figura 1. localización de colegio Salesiano carabanchel.
Fuente: elaboración propia.

En 1967, se construye la estructura actual de aulas y talleres de Formación

Profesional. En 1976, junto con la Formación Profesional, comienzan los

cursos de Educación general básica y los cursos de buP. En el año 2006,

con la ampliación del Pau de carabanchel, y para dar respuesta a la gran

cantidad de familias que demandan una formación privada-concertada, se

construye un nuevo edificio para albergar a los alumnos de Educación

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria. Esto

supone un cambio significativo para el centro, pues pasa de ser un centro

exclusivo de FP con 300 alumnos, a ser un centro integrado con todos los

niveles educativos y 1500 alumnos. Nuestro centro educativo se caracteri-
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za por la necesidad de acoger a un alumnado muy diverso y dispar, proce-

dentes de distintas clases socioculturales; un importante sector de nuestra

población estudiantil cuenta con un nivel educativo inferior a la media, lo

que genera la aparición de minorías sociales culturales y económicas que

tenemos que atender y acoger en nuestras aulas.

Tabla 1. Etapas educativas colegio Salesiano carabanchel.
Fuente: elaboración propia.

El proceso educativo de las  escuelas Salesianas ayuda a los alumnos y

alumnas a:

• descubrir y potenciar sus capacidades físicas, afectivas e intelectua-

les, asumiendo las propias cualidades y limitaciones.
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sección Gestión AulAs

Educación Infantil (3 a 6 años) Concertado 3 líneas

Educación Primaria (6 a 12 años) con aula TGD
«Trastorno Generalizado del Desarrollo»

Concertado 3 líneas

Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años) con
aula PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento)

Concertado 3 líneas

Bachillerato (16 a 18 años) Humanidades y Ciencias
Sociales/ Ciencias y Tecnología

Concertado 2 modalidades

ACE´s (Aulas de Compensación Educativa 14 a 15
años). Electromecánica, Electricidad,
Electroinformática

Concertado 3 modalidades

FPB (Formación Profesional Básica 15 a 18 años)
Fabricación y Montaje/ Servicios Administrativos/
Informática y comunicaciones

Concertado 3 especialidades

CFGM (Ciclo Formativos de Grado Medio 16 a 18
años) Técnico en Mantenimiento/ Electromecánico
Técnico en Mecanizado/ Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas

Concertado 3 especialidades

CFGS (Ciclo Formativo de Grado Superior 18 a 20
años) T.S. en Eficiencia Energética y Energía Solar
Térmica/ T. S. Mecatrónica Industrial / T.S. en
Enseñanza y Animación Socio deportiva/ T. S. en
Educación Infantil

Concertado 4 especialidades
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• desarrollar su sentido ético y trascendente, desde la perspectiva del

mensaje de jesucristo sobre la humanidad, la vida, la historia y el

mundo.

• desarrollar su dimensión sociopolítica que da sentido y abre al ser-

vicio y al compromiso personal y social con la comunidad humana

en que vive.

• descubrir la vida como vocación, concretando su proyecto de vida

como compromiso de servicio y autorrealización en la sociedad y en

la Iglesia.

El colegio Salesianos carabanchel desarrolla su labor educativa con el espí-

ritu y el método salesiano caracterizado por:

• El criterio preventivo por el cual hacemos propuestas de experien-

cias positivas de vida, les ayudamos a superar situaciones difíciles y

a vivir en plenitud sus aspiraciones.

• El ambiente educativo caracterizado por el protagonismo de los

destinatarios, el espíritu de familia, el trabajo diario, la invitación a

la creatividad, el clima de alegría y de fiesta.

• la relación educativa personal que favorece el encuentro personal

con cada alumno y se traduce en capacidad de acogida, diálogo,

confianza y simpatía hacia su mundo.

• la presencia-asistencia animadora de los educadores entre los

jóvenes.

• la oferta de una experiencia de fe que se caracteriza por el encuen-

tro con dios en la vida diaria.

• la celebración de la fe, la devoción a maría auxiliadora, el sentido

de Iglesia y las propuestas de compromiso cristiano.

las escuelas de la Inspectoría Salesiana tienen como misión ofrecer una

educación integral de calidad, basada en los valores del Evangelio y el sis-

tema educativo de don bosco, buscando la formación de todas las dimen-

siones de la persona. En este proceso educativo, la comunidad educativo

Pastoral propone un modelo de crecimiento y desarrollo personal que
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orienta al encuentro con jesucristo. Esta oferta expresa la voluntad de

comprometerse en una atención acogedora y personalizada de los alumnos

con especial dedicación a los más desfavorecidos en unas escuelas abiertas

y populares, comprometidas con la mejora continua y con el entorno social.

El centro educativo es cristiano y salesiano y tiene como visión llegar a

ser una escuela de las personas, que promueve su desarrollo integral y

busca la participación, la iniciativa y la responsabilidad de cada uno

(alumnos y personal) en su ámbito de actuación, siguiendo el perfil com-

petencial definido institucionalmente. una escuela que cuida del clima

educativo familiar, donde se realiza experiencia positiva de los valores de

la persona. una escuela que comparte un proyecto educativo pastoral

común, que da cohesión y coherencia a la actuación de todos los miem-

bros de la comunidad educativa-pastoral. una escuela comprometida

con el entorno y con la sociedad, como agente de transformación social.

una escuela creativa que aprende y progresa, a la vez que enseña con

voluntad de innovación y mejora continua. una escuela abierta que com-

parte conocimiento, trabaja en red incentivando el plurilingüismo y las

relaciones internacionales. una escuela que ofrece una sólida formación

académica, inspirada en los valores del humanismo cristiano y que pre-

para profesionalmente a sus alumnos.

3. MARco TEóRIco

Hoy en día surgen diversos problemas en la etapa de Educación Primaria.

de la xunta de galicia podemos recuperar este fragmento:

desde una perspectiva interdisciplinar (educativa, sanitaria y social),

se enumeran como problemas conductuales más frecuentes: el tras-

torno por déficit de atención con hiperactividad (tda-H), los com-

portamientos oposicionistas desafiantes, la conducta disocial, la vio-

lencia entre iguales, el trastorno de ansiedad y los problemas

derivados del sistema familiar, escolar y social. (xunta de galicia,

2005)

como podemos observar hay múltiples problemas, por lo que debemos

saber darle solución a cada uno de esos problemas que puedan surgir.
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teniendo en cuenta el pensamiento de carbonell y Peña, en el ámbito edu-

cativo, es importante facilitar un buen clima de convivencia escolar como

estrategia de actuación, priorizando la prevención precoz como «primera

pauta para el logro de ambientes saludables en los que las relaciones de

respeto entre todos los componentes de la comunidad educativa serán el

objetivo a alcanzar a través de una metodología de prevención, cuanto más

temprana mejor» (carbonell y Peña, 2001, p. 116). 

En nuestra vida diaria existen muchos problemas que a veces son muy difí-

ciles de resolver, y dificultan la convivencia con/entre los alumnos. Hemos

de ser conscientes que en los últimos años se ha incrementado el número

de casos de violencia escolar en centros educativos. Esto ha llegado a pre-

ocupar a todos los padres y docentes.

diferentes estudios (díaz-aguado et al., 2004; olweus, 1998; Pellegrini et

al., 1999; Salmivalli et al., 1996; Schwartz et al., 1997) señalan las siguien-

tes características como las más frecuentes observadas en los alumnos que

presentan problemas de conducta:

• causas personales: situaciones sociales negativas con una acentua-

da tendencia a abusar de su fuerza ya que son impulsivos, con esca-

sas habilidades sociales, con baja tolerancia a la frustración y con

dificultad para cumplir normas.

• características familiares: ausencia de una relación afectiva cálida y

segura por parte de los padres, sobre todo de la madre.

• características de la escuela tradicional: la incoherencia y el currí-

culum oculto respecto a la violencia, sobre todo, la tendencia a

minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales, considerán-

dolas como inevitables sobre todo entre los chicos.

Por este motivo, es importante y necesario crear un plan de prevención

contra el acoso escolar en los colegios, con el objetivo de crear una adecua-

da convivencia en el centro educativo. la convivencia escolar es el espacio

de vivir con otros en un ambiente de respeto mutuo.

Hoy en día, el bullying es uno de los mayores problemas de las aulas, ya

que es muy peligroso porque afecta al rendimiento escolar del niño, a su
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situación familiar y personal y, lo más importante, tanto a su condición físi-

ca como a su propia salud mental.

El término bullying (olweus, 1978) es hoy común en la literatura,

sobre el tema del maltrato entre escolares, para referir la situación de

violencia mantenida, mental o física, guiada por un individuo o por

un grupo, dirigida contra otro individuo del grupo, quien no es capaz

de defenderse. El problema, sin ser un fenómeno nuevo, sí adopta

nuevas dimensiones y resulta preocupante que, nuestra sociedad

industrializada que parece haber alcanzado cierto nivel de bienestar,

el empleo del abuso y la violencia en los entornos escolares, paradó-

jicamente sean detectados cada vez de manera más alarmante y en

edades muy tempranas. (clémence, 2001)

definimos el bullying como una forma de maltrato, normalmente intencio-

nado, perjudicial y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes,

hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en su víc-

tima habitual, sin que medie provocación y, lo que quizá le imprime el

carácter más dramático, la incapacidad de la víctima para salir de esa situa-

ción, acrecentando la sensación de indefensión y aislamiento.

como podemos observar en este fragmento, el bullying es una actividad

muy perjudicial a la vez que peligrosa. Por lo que desde las aulas hay que

intentar erradicarla y ser consciente del daño que puede causar esto en los

niños, ya que cada vez estos actos de bullying se dan desde edades más

tempranas.

El apS consiste en aprender al mismo tiempo que se realiza un servicio a la

comunidad. El aprendizaje Servicio se trata de una metodología innovado-

ra en la que se pretende mejorar el aprendizaje del alumno. 

Según Puig Puig et al. (2007), se trata de una propuesta innovadora, pero

al mismo tiempo también es una propuesta que parte de elementos muy

conocidos: el servicio voluntario a la comunidad y, por supuesto, la

transmisión de conocimientos, habilidades y valores que realizan la

escuela y las instituciones educativas no formales. la novedad no reside

en cada una de las partes que lo componen, sino en vincular estrecha-

mente servicio y aprendizaje en una sola actividad educativa bien articu-

lada y coherente.
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4. PRoPuESTA dEL PRoyEcTo

la propuesta a realizar en centro es La convivencia en el patio y resolu-

ción de conflictos, con alumnos de 4º y 5º de Educación Primaria. Este

proyecto se llevará a cabo entre tres estudiantes de la universidad cES

don bosco: Sandra Esteban Vega, Ángel garcía asenjo y candela terne -

ro cuesta.

Esta propuesta consistirá en conseguir un mejor clima de bienestar en los

recreos de la mañana y del comedor, para ello nos basaremos en la siguien-

te metodología:

• durante el recreo de la mañana (de 11.00 a 11.30 hs.), estaremos

cuidando a los niños en el recreo, en esta franja de horario, donde

observaremos y recogeremos datos de los alumnos acerca de cómo

actúan, qué actitud tienen, y cuál es su comportamiento.

• después del recreo nos dirigiremos a las aulas de 4º y 5º de Edu -

cación Primaria. En las aulas se desarrollará una formación con dis-

tintas actividades y dinámicas acerca de la convivencia y resolución

de conflictos en el recreo. Esta formación irá ligada a la actividad o

juego que se desarrolle después en el recreo del comedor.

• En el recreo de la hora del comedor se desarrollarán distintas acti-

vidades o juegos a llevar a cabo con los alumnos, donde se fomente

la resolución de conflictos, se desarrollen las habilidades sociales,

sepa cada uno cómo debe actuar y cómo debe comportarse con sus

compañeros.

• durante estas dos semanas nos reuniremos con los tutores, la orien -

tadora de Educación Primaria, y la directora pedagógica de Edu -

cación Primaria, con el fin de que todo el equipo educativo esté

informado del desarrollo y la evolución del proyecto de resolución

de conflictos en los patios.

• también, nos reuniremos con el equipo de monitores de 4º y 5º de

Educación Primaria y la coordinadora, con el objetivo de informar,

orientar, guiar y dar una formación de cómo crear y fomentar una

buena convivencia en los patios.
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5. objETIvoS

El propósito de este proyecto se basa en desarrollar y fomentar las habili-

dades sociales de los alumnos a partir de las distintas dinámicas propues-

tas, con el fin de mejorar el propio autoconcepto y autoestima. Para traba-

jar dicho propósito se han definido una serie de objetivos que se presentan

a continuación:

• Fomentar la participación y comunicación activa entre los alumnos.

• Identificar y comprender las diferentes personalidades.

• dinamizar las distintas relaciones sociales entre los alumnos.

• Educar en el trabajo colaborativo.

• trabajar los diferentes valores morales que se adquieren en primaria.

• Fomentar y desarrollar la creatividad de los alumnos.

• generar espacios comprensión y empatía. 

6. AcTIvIdAdES PRoPuESTAS

6.1 Formación en el aula

Tabla 2. Formación en el aula día 3 y 4 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.

FORMAción De AulA

Nombre de la actividad: Temporalización: Curso:
Presentación + cuidado de la planta 45 minutos. 4º y 5º Educación 
+ la ruleta de los valores. Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Ser personas responsables.
• Crear un clima de bienestar en el aula.
• Desarrollar la inteligencia intrapersonal e interpersonal. 

TEMÁTICA: En esta actividad que se propone se pretende trabajar la responsabi-
lidad y los valores, para un mejor conocimiento de la persona y del entorno.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del
Aprendizaje basado en el juego.

Educación y Futuro, 44 (2021), 151-187

Proyecto de Aprendizaje de Servicio: Resolución de conflictos en el patio

160

6 Educ.y F.44 (p. 149-187)Mat.:Educ.y F.24.(p.151-177)Mat.  25/05/21  23:46  Página 160



DesARROllO De lA ActiViDAD

1º PARTE. PRESENTACIÓN (10 minutos).

Los educadores se presentarán en las diferentes clases, y explicarán el proyecto
que se llevará a cabo durante las dos semanas.

2º PARTE. ENTREGA DE LA MACETA (10 minutos).

Los educadores entregarán una maceta a la clase. Los alumnos de cada clase
tendrán que cuidar la planta, regándola y decorándola. Para ello, tendrán que coor-
dinarse durante estos días toda la clase y ser responsables toda la clase del cui-
dado de la planta.

3º PARTE. LA RULETA DE LOS VALORES (25 minutos).

Sentados en círculo cada persona escribe su nombre en la parte alta de la hoja y
pasa la hoja a la persona de su izquierda. Esta le escribe algo que le ha gustado de
la persona anterior y sigue pasando la hoja hacia la izquierda. La siguiente persona
también escribe algo uyo nombre pone en la hoja y se la pasa al siguiente. Así, hasta
que dando una vuelta completa vuelva a su propietario. Para evitar que nadie se vea
influido por lo que pongan las personas anteriores se puede doblar el papel en aba-
nico y cada persona escribir su mensaje en uno de los pliegues del abanico.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el martes 3 y 4 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:

• Tiempo de preparación de la actividad: 30 minutos.
• Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos.

El lugar donde se desarrollará será en las aulas de 4º y 5º de Educación Primaria.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Macetas.

• Folios.

• Bolígrafos.
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Tabla 3. Formación en el aula día 4 y 5 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.

Educación y Futuro, 44 (2021), 151-187

Proyecto de Aprendizaje de Servicio: Resolución de conflictos en el patio

162

FORMAción Del AulA

Nombre de la actividad: Temporalización: Curso:
¿Cómo nos vemos? 45 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Saber valorarse y aceptarse como persona.
• Desarrollar la inteligencia intrapersonal.
• Desarrollar y potenciar la creatividad.
• Crear y desarrollar ilusión y motivación en el niño.

TEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD: Autoconocimiento, y valoración de la propia persona.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del
Aprendizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

1 Se les reparte un folio donde van a dibujar en una hoja donde se van a dibujar
a ellos mismos y van a poner las cosas buenas y malas que tenemos cada uno.
A la derecha del dibujo pondremos las cosas positivas de nosotros mismos y a
la izquierda las negativas. 

2 Recogemos los dibujos de cada uno y los guardamos para la siguiente activi-
dad. El próximo día volveremos a él.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el martes 4 y 5 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
• Tiempo de preparación de la actividad: 30 minutos.
• Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• Un educador por aula.

RecuRsOs MAteRiAles

• Folios.
• Pinturas (lápices de color, rotuladores, ceras).
• Lápiz.
• Goma de borrar.
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Tabla 4. Formación en el aula día 10 y 11 de marzo de 2020.

Fuente: elaboración propia.
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FORMAción Del AulA

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
TALLER DE CONVIVENCIA 45 minutos. 4º y 5º Educación 
El patio Salesiano de Don Bosco. Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Conocer el sistema pedagógico Salesiano. El patio salesiano lugar de encuentro juvenil.
• Desarrolla la inteligencia visual y espacial, de tal forma que se fomente la creatividad.
• Desarrollar y potenciar una comunicación y participación en el alumno.

TEMÁTICA: Conocimiento del ambiente Salesiano, donde los niños se sientan como en
casa, protegidos y amparados, y donde se respire un ambiente de alegría y de confianza. 

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Apren -
dizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Días previos a la actividad:
Los educadores desarrollaran un mural por cada clase, donde se reflejará un patio
salesiano con la figura de Don Bosco. También elaborarán unos bocadillos de comics.

Día de la actividad:
A cada alumno se le entregará un folio, donde pegarán una foto suya tamaño carné y dibu-
jarán su cuerpo. Recortarán el dibujo, con la foto incluida. A continuación, el educador
repartirá a cada alumno un bocadillo comic junto con la hoja de la actividad de «La ruleta
de los valores». El alumno tendrá que escribir «Yo soy (nombre), y me considero una per-
sona (elige 3 valores)». El dibujo y el bocadillo comics lo pegará cada niño en el mural.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el martes 10 y 11 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 2 horas.
Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores en la elaboración del mural, y una persona en la realiza-
ción de la actividad en el aula. 

RecuRsOs MAteRiAles

�• Foto tamaño carné. • Cartulinas.
• Folios. • Tijeras.
• Lápices. • Pegamento.
• Pinturas (lápices de color, rotuladores, ceras). • Papel continuo blanco.
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6.2 Actividades en el patio

Tabla 5. actividad 1 en el patio día 3 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
El naufragio. 20 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Desarrollar la inteligencia interpersonal.
• Fomentar el razonamiento lógico-matemático.
• Respetar a los compañeros.
• Crear un clima de diversión y alegría.

TEMÁTICA: El trabajo equipo, y el desarrollo de la agilidad mental.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Apren -
dizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Los educadores piden al grupo que imaginen que están en una situación de naufra-
gio, y que en grupos deben formar botes salvavidas con algunas de estas caracterís-
ticas:
• Que no se conozcan entre sí.
• Mixtos, solo chicos o solo chicas.
• Número de integrantes en el bote.
• Que se coloquen por orden de estatura de menor a mayor.
• Cada niño tiene que buscar a compañeros suyos que sean del mismo mes de cum-
pleaños.

• A través de gestos deberán colocarse por orden de día de nacimiento.
• Se tienen que colocar los niños por orden de mes de enero a diciembre.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el martes 3 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 5 minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 20 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

Ninguno.
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Tabla 6. actividad 2. en el patio día 3 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
Los trenes locos. 45 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Establecer confianza entre los alumnos.
• Practicar la ayuda mutua.
• Fomentar la integración del grupo.
• Desarrollar la capacidad cognitiva y motora de los niños.

TEMÁTICA: La temática será la confianza entre los alumnos, el respeto, generando
una competitividad desde un ambiente sano. 

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del
Aprendizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

El educador elegirá a dos maquinistas que irán con los ojos vendados. El maquinista
irá acompañado de un viajero, quién tendrá que dirigir al maquinista a las diferentes
estaciones donde se sitúan los viajeros.
Al llegar a la estación, el viajero que se monta al tren se coloca en el último lugar y
es quien dirige el tren, los demás tendrán los ojos vendados.
Para hacer que el tren se ponga en marcha, la última persona que es la que lleva los
ojos abiertos, dirige el movimiento dando una palmada a la persona que tiene delan-
te, ésta pasa la consigna igual que la ha recibido a la persona que tiene delante y así
hasta llegar a la primera persona del tren. Las consignas son:
• Palmada en el centro de la espalda: andar recto hacia delante.
• Palmada sobre el hombro derecho: hacer un giro de un cuarto hacia la derecha.
• Palmada sobre el hombro izquierdo: hacer un giro de un cuarto hacia la izquierda.
• Palmada suave sobre la cabeza: andar recto hacia atrás.
• Apretón sobre la parte alta de ambos brazos: detener la marcha.
Cuando no quede nadie en la estación un tren se detendrá y el otro deberá unirse al
otro tren. Una vez unidos, todos juntos deberán llegar hasta la meta.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el martes 3 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 30 minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Pañoletas. • Conos.
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Tabla 7. actividad 3 en el patio día 3 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
El ciego y el lazarillo. 40 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Establecer confianza entre los alumnos.
• Crear un clima de diversión y alegría.
• Potenciar la participación de todos los alumnos.
• Desarrollar la capacidad cognitiva y motora de los niños.

TEMÁTICA: En esta actividad se trabaja la confianza en uno mismo y en el resto del equi-
po. Por otro lado, seguiremos trabajando el autoconocimiento y el sentimiento del grupo. 

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del
Aprendizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Por parejas, uno se venda los ojos a modo de ciego y el otro hace de lazarillo.

Hay varias maneras de jugar, siempre teniendo en cuenta de remarcar la seguridad
para que el ciego no sufra ningún daño, el lazarillo deberá estar atento en todo
momento.

El juego se llevará a cabo mediante dos pruebas:

Una prueba sin obstáculos: el lazarillo tendrá que guiar al ciego sin que se choque
dando una vuelta alrededor del patio sin obstáculos. A continuación, tendrán que
hacer lo mismo, pero cambiándose el rol.

Prueba con obstáculos (circuito): el lazarillo tendrá que guiar al ciego sin que se cho-
que por un circuito de obstáculos que habrá en el patio hasta llegar a la meta. A con-
tinuación, tendrán que hacer lo mismo, pero cambiándose el rol.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el martes 3 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 30 minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 45 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Conos y ladrillos.
• Pañoletas.
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Tabla 8. actividad 4 en el patio día 4 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
La telaraña. 20 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Establecer confianza entre los alumnos.
• Potenciar la participación de todos los alumnos.
• Fomentar el interés por conocerse entre ellos. 
• Desarrollar la capacidad cognitiva y motora de los niños.

TEMÁTICA: Conocimiento del grupo. Todos somos necesarios e importantes para
poder llevar a cabo la actividad. Todos tenemos cualidades y aspectos positivos
que son valorados por los demás. 

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del
Aprendizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

El educador/a pedirá a los alumnos que formen un círculo. Al azar, pedirá a una
persona que tome el ovillo de lana, y se presentará, y al concluir, sin soltar el
ovillo de la punta, lo lanza por el aire a otro participante. Cuando se presenten
darán a conocer su nombre, el curso en el que está, y una afición. Quién recibe
el ovillo tendrá que presentarse y repetir la misma acción: sostener una parte de
la lana, y lanzar el ovillo a otro integrante. La dinámica finalizará cuando todos
los participantes se presenten.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el miércoles 4 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 5 minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 20 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Conos y ladrillos.
• Pañoletas.
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Tabla 9. actividad 5 en el patio día 4 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
La Gymkhana de las emociones Inside Out. 40 minutos. 4º y 5º Educ. Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Conocer y diferenciar las distintas emociones.
• Desarrollar la inteligencia interpersonal. Relacionándose los unos con los otros.
• Potenciar la participación de todos los alumnos.
• Respetar a los compañeros.

TEMÁTICA: Conocimiento e identificación de las emociones, desarrollando de esta forma la
empatía. Por otro lado, esta actividad favorece el desarrollo cognitivo y emocional de los niños.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Aprendizaje
basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Se dividirán en tres equipos. Cada equipo tendrá que pasar por las diferentes pruebas:

1º Prueba: Los niños deberán ver las emociones que representa el monitor con la cara e iden-
tificar qué emoción siente. Cuando sepan que emoción es, la monitora les dará el acertijo
correspondiente con esa emoción, y rápidamente los miembros del grupo deberán encontrar
un papelito del color de la emoción que estará escondido por todos lados del patio. Y a través
del acertijo, los niños podrán tener una oportunidad de descubrir dónde se encuentra exacta-
mente. Una vez que hayan encontrado los cinco papelitos correspondientes a cada una de las
emociones, habrán superado entonces la prueba.

2º Prueba: Los niños tendrán que hacer reír al monitor (ya sea mediante cosquillas, o formas
de actuar que realicen).

3º Prueba: atrevimiento (ir a un monitor y decirle que le quieres, dar un beso en la mejilla o un
abrazo a tu compañero, canta la canción “despacito”, gritar una frase que les de vergüenza, etc.

4º Prueba: asco: hacer un potaje y que tengan que coger con la boca algo que esté en el fondo.

5º Prueba Los niños deberán completar un puzle que lleva una emoción, cuando descifren cuál
es esa emoción y de qué color es, deberán buscar una pelota del mismo color de la emoción
que les ha tocado. Y así con las cinco emociones básicas (miedo, ira, alegría, asco y tristeza).

6º Prueba (Amor y unión) → Esta prueba se divide en dos fases.

• Los alumnos tendrán que realizar una escultura humana, que represente un corazón.

• Los alumnos tendrán que realizar una escultura humana, que represente una pirámide egipcia.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el miércoles 4 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 2 horas.
Tiempo de duración de la actividad: 60 minutos.
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Tabla 10. actividad 6 en el patio día 4 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Folios. • Altavoces. • Vinagre.
• Pinturas (rotuladores). • Vaso plástico. • Puzle de las emociones.
• Música. • Agua. • Pelota.

ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
Orden en el banco. 20 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Favorecer la inteligencia musical.
• Desarrollar la inteligencia visual – espacial.
• Fomentar la inteligencia cinestésica-corporal.
• Jugar dentro de los espacios limitados.

TEMÁTICA: Movimiento del sistema corporal. Por otro lado, la actividad favorece la sociabili-
zación entre unos y otros. 

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Aprendizaje
basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Se dividirán en ocho equipos. Se marcará en el suelo ocho rectángulos, que simularán a un
banco. Mientras suena la música los participantes andan dentro del terreno marcado.
Cuando para la música, o cuando el educador diga ¡Orden a su banco!, todos deberán ir a
un banco. En cada banco solo podrán estar 10 personas. Si alguien se queda fuera, esa
persona quedará eliminada. Cuando una persona se elimine un banco reducirá su tamaño.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el miércoles 4 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 15 minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 20 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Conos o ladrillos.
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Tabla 11. actividad 7 en el patio día 5 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
Grand Prix. 55 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Establecer confianza entre los alumnos.
• Tener habilidad de resistencia.
• Potenciar la participación de todos los alumnos.
• Valorar las capacidades y habilidades de los niños y las niñas, eliminando de esta forma
visión de las personas entre los diferentes sexos.

TEMÁTICA: Coordinación y roles en el equipo. De esta forma es necesario que haya una
comunicación asertiva, para poder realizar todas las pruebas de manera eficaz.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Aprendizaje
basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Esta actividad está ambientada en el programa del Grand Prix, a través de diferentes pruebas:
• Red Spiderman: (20 minutos) Se dividirán en dos equipos. Cada equipo estará formado
por parejas. Cada pareja estará atada a los pies. Cada pareja tiene que buscar una pare-
ja del equipo contrario, y cuando estén todos juntos ir de la mano hasta la meta.

• Concierto de Mozart: (15 minutos) distribuir a lo largo de todo el campo imágenes de instru-
mentos musicales impresas en un folio y junto a ellas colocar un objeto (es decir una res-
ponsabilidad). Poner un audio de música de un instrumento y que tengan que llegar lo antes
posible a él. El primero que llega consigue un objeto y se aparta con el objeto obtenido. El
juego termina cuando acabe el tiempo o cuando se hayan recogido todos los objetos.

• El pañuelo: (20 minutos) el juego tradicional del pañuelo, pero con variaciones. El juga-
dor cuando se le dice el número coge el pañuelo y se lo lleva a su campo y lo ata en cual-
quier parte del cuerpo de un jugador. A continuación, se dirige al campo contrario y des-
ata el pañuelo del contrincante, y se dirige al árbitro de juego, para atárselo en el brazo.
Ganará quien haya acabado antes.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el jueves 5 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 2 horas.
Tiempo de duración de la actividad: 60 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Zapatillas de cordones. • Altavoz. • Música.
• Cuerdas. • Pañoleta.
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Tabla 12. actividad 8 en el patio día 5 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
El director de orquesta. 30 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Tener habilidad de resistencia.
• Favorecer y desarrollar la inteligencia musical.
• Desarrollar la coordinación motriz.
• Favorecer la relación entre los niños a través de la escucha y la atención.
• Respetar a los compañeros.

TEMÁTICA: Movimientos corporales. En esta actividad a través de la escucha y la
atención los niños podrán coordinarse de manera motriz haciendo los mismos
movimientos corporales que el director de orquesta.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del
Aprendizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Se deja a uno de los participantes apartado del grupo, elegido o voluntario y se
elige un/a director/a de la orquesta. Todos/as los/as participantes en círculo, una
vez que entra el participante faltante al centro, pondrán atención en quien “dirige”,
este, sin que el del centro se dé cuenta, debe iniciar un movimiento claro y llama-
tivo. La idea es que quien está al centro descubra al director y cambien de lugar.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el jueves 5 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 5 minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 30 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Ninguno.
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Tabla 13. actividad 9 en el patio día 5 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
Al ritmo de la música. 35 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Diferenciar la velocidad de la música entre deprisa y lento.
• Mover el cuerpo según el ritmo de la música.
• Jugar dentro del espacio limitado. 
• Integrar a todos los niños en el juego.
• Potenciar la motricidad gruesa.
• Crear un buen clima donde los niños puedan sociabilizarse.

TEMÁTICA: Ritmos musicales y movimientos corporales.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Aprendizaje
basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Durante esta actividad se pondrá 3 pistas de audio donde dentro del apartado de psicomo-
tricidad trabajaremos el espacio-tiempo.
• En la primera canción: In the Hall of the Mountain King Peer Grint. Los niños en esta canción
simularán ser mineros. Cuando la música vaya más lenta los niños picarán más lento para
sacar los diamantes (hasta que lleguen a estar de rodillas). Cuando la música vaya más depri-
sa los niños picarán más deprisa para sacar los diamantes (hasta que lleguen a estar de pie).

• En la segunda canción: Camile Saint – Saëns “Aquarium” Der Karneval der Tiere. En este
juego un niño hará de tiburón y los demás de peces. Tienen que ir moviéndose como si
fuesen peces al ritmo de la música dentro del espacio limitado, a la señal del cambio de
ritmo musical, el tiburón sale y tiene que pillar a todos sus compañeros. El pez que sea
pillado por el tiburón se sienta, pero sigue nadando hasta que finalice la actividad.

• En la tercera canción: Caballeros a sus caballos. Haremos una carrera de caballos desde
el sitio donde se realizará el saludo a la princesa, el paso por un túnel, el pit-stop, las cur-
vas, los baches, y beber agua. Para todas estas actividades se marcará con unos conos
o cuerda el espacio limitado para jugar.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el jueves 5 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad:10 minutos.
Tiempo de duracin de la actividad: 35 minutos.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Altavoces. • Música. • Conos y ladrillos.
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Tabla 14. actividad 10 en el patio día 6 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
El mundo de Disney. 120 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Saber trabajar y colaborar de forma cooperativa.
• Favorecer la inteligencia visual y espacial.
• Favorecer la creatividad en los niños.
• Desarrollar la capacidad cognitiva.
• Fomentar y desarrollar una participación y comunicación activa.

TEMÁTICA: Esta actividad de Disney tiene una parte musical la cual favorece el desarro-
llo cognitivo y el desarrollo auditivo. También esta actividad favorece la sociabilización y la
comunicación entre los participantes de la actividad. 

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Aprendizaje
basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD
En estas 2 horas se realizarán una serie de minijuegos relacionados con temática Disney.

Minijuego 1. Furor: En grupos deberán buscar en un tiempo limitado una palabra que nosotros
les daremos y los alumnos deberán buscar esa palabra en canciones Disney y cantarla.

Minijuego 2. Mímica: En grupos deberán realizar mediante mímica una acción o una pelí-
cula y el resto del grupo deberá adivinarlo.

Minijuego 3. Adivina adivinanza: Cada grupo deberá pensar en una película de Disney. Un
grupo saldrá y deberá adivinar la película con 3 pistas que les va a proporcionar otro grupo.
Y así sucesivamente con todos los grupos.

Minijuego 4. El escaparate: La actividad consiste en presentar al grupo una escena de una
película Disney, uno de ellos que será elegido el capitán deberá realizar mediante gestos
al resto de sus compañeros para llevar a cabo dicha acción.

Minijuego 5. Adivina la canción. El minijuego consiste en formar grupos. Una vez formados
uno del grupo deberá tararear a los demás una canción Disney. Los demás miembros del
grupo escribirán en un papel la canción que ellos crean que es de la que se trata. Cuantos
más la acierten conseguirán más puntos.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO
Esta actividad se realizará el viernes 6 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 20minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 2 horas.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Altavoces. • Música. • Conos y ladrillos
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Tabla 15. actividad 11 en el patio día 9 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
Campeonato Don Bosco. 120 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.
Futbolín humano.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Saber trabajar y colaborar de forma cooperativa.
• Respetar las normas del juego.
• Saber trabajar en equipo.
• Fomentar y desarrollar una participación y comunicación activa.
• Crear un clima de bienestar y alegría.

TEMÁTICA: Deportes, movimientos corporales y coordinación.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Aprendizaje
basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Se dividirán en 12 equipos, cada equipo elegirá a un capitán.
1º Parte.
Cada equipo tendrá un balón. Pero antes tendrán que fabricar el balón tendrán que formar una
fila e ir pasando de uno en uno por encima de sus cabezas, hasta que llegue al último quien lo
meterá en una bolsa de basura. Cuando la bolsa este llena, cerrarán la bolsa metiendo esta
bolsa en otra bolsa de basura. Y finalmente, para cerrar con seguridad pondrán cinta americana.

2º Parte.
Comienza el juego del futbolín humano. Se realizará un partido, cada partido está formado
por dos equipos. Y las normas son las siguientes:
• Los jugadores están sentados.
• Solo pueden tocar la pelota con las manos.
• Las personas que están en los extremos del campo limitado serán las personas que se
encargue de tirar la pelota al campo, para seguir jugando.

• El partido tendrá una duración de 15 minutos.
• Al finalizar el partido cada equipo jugará con otro equipo.
• Los puntos son los siguientes: Equipo que gana: 2 punto. Equipo que pierde 1 punto.

Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el lunes 9 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 20 minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 2 horas.

RecuRsOs HuMAnOs
• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Bolsas de basura grandes. • Globos. • Cinta americana.

6 Educ.y F.44 (p. 149-187)Mat.:Educ.y F.24.(p.151-177)Mat.  25/05/21  23:46  Página 174



Tabla 16. actividad 12 en el patio día 10 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
Palos de Hockey (Manualidad). 120 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Desarrollar y fomentar la creatividad.
• Fomentar y desarrollar una participación y comunicación activa.
• Desarrollar la motricidad fina. 
• Crear un clima de bienestar y alegría.

TEMÁTICA: Deportes. Autonomía propia del niño. Los niños abren sus mentes y a través
de la creatividad diseñan y construyen diferentes modelos de palos de hockey.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Aprendizaje
basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Cada niño realizará un palo de hockey decorado por ellos. Pero para ello, se les va a pedir días
anteriores que traigan de casa: un palo de escoba y una botella de plástico de 2 litros vacía.

Instrucciones para realizar el palo de hockey.

El educador realizará unos agujeros en la parte inferior de la botella con la ayuda de un cúter.

Los alumnos decorarán el palo de hockey de la siguiente forma:

• Esparcimos pegamento líquido por toda la botella, y pegamos papel higiénico por enci-
ma. Se dará tantas capas de papel higiénico como el alumno considere, hasta que quede
todo cubierto.

• Decorarán con temperas el palo de hockey.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el martes 10 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad:1 hora.
Tiempo de duración de la actividad: 2 horas.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Temperas. • Papel higiénico.
• Pinceles. • Cúter.
• Pegamento líquido.
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Tabla 17. actividad 13 en el patio día 11 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
Campeonato Don Bosco. 120 minutos. 4º y 5º Educación Primaria.
Partidos de Hockey.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Saber trabajar y colaborar de forma cooperativa.
• Respetar el turno de palabra.
• Saber jugar en equipo.
• Fomentar y desarrollar una participación y comunicación activa.
• Crear un clima de bienestar y alegría.

TEMÁTICA: Deportes, movimientos corporales y coordinación.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del
Aprendizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Se dividirán en 12 equipos, cada equipo elegirá a un capitán.

• El juego se divide en tres períodos de diez minutos.

• Si al concluir los tres períodos el resultado es empate, se juegan diez minutos extra,
a no ser que uno de los equipos marque un gol, en cuyo caso el partido concluye. Si
no hay goles, se da el empate como resultado final.

• La principal forma de defender es cargar.

• Si un jugador se mete en la zona de ataque antes que el disco, se produce fuera de
juego.

• Las faltas pueden ser por sujetar, empujar, trabar con el stick. Dependiendo del tipo
de falta, leve o grave, el infractor puede ser sentado al banquillo por un tiempo de
dos o cinco minutos, respectivamente.

• Al finalizar el partido cada equipo jugará con otro equipo.

Los puntos son los siguientes: Equipo que gana: 2 punto. Equipo que pierde 1 punto.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el miércoles 9 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 20 minutos.
Tiempo de duración de la actividad: 2 horas.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Bolsas de basura grandes. • Globos. • Cinta americana.
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Tabla 18. actividad 14 en el patio día 12 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
GOT TALENT DON BOSCO. 120  minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Identificar y reconocer las habilidades y talentos que cada uno tiene.
• Desarrollar y potenciar la creatividad en los niños.
• Fomentar y desarrollar una participación y comunicación activa.
• Respetar las normas del concurso.

TEMÁTICA: En esta actividad los niños pondrán en práctica su creatividad, mostrando sus
talentos y habilidades ya sea a nivel corporal, artístico o musical. 

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del Aprendizaje
basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

La semana anterior se pedirá a los niños que piensen en una actuación a presentar, según
la habilidad que tengan. Cada actuación puede estar compuesta desde 1 a 15 personas.
La duración de cada actuación será mínimo 1 minuto y 30 segundos, y como máximo 2
minutos y 30 segundos.

El jurado se sentará enfrente de los concursantes, y el público se sentará alrededor para
animar a los concursantes que actúen.

El jurado tendrá varios botones:

• Botón de oro: 10 puntos.
• Botón verde: 8 puntos.
• Botón azul: 6 puntos.

El jurado valorará al final, con la ayuda del público quien es el ganador final.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el jueves 12 de marzo de 2020.
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 1 hora.
Tiempo de duración de la actividad: 2 horas.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Altavoces.

• Música.
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Tabla 19. actividad 15 en el patio día 13 de marzo de 2020.
Fuente: elaboración propia.
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ActiViDAD De PAtiO

Nombre de la actividad: Temporalización Curso:
Conociendo mi colegio. 120  minutos. 4º y 5º Educación Primaria.

OBJetiVOs DiDÁcticOs

• Identificar y reconocer las habilidades y talentos que cada uno tiene.
• Conocer las raíces salesianas a través de una breve dramatización de la historia de
Don Bosco y Bartolomé Garelli.

• Desarrollar y potenciar la creatividad en los niños.
• Saber trabajar de manera coordinada y responsable.

TEMÁTICA: Conocimiento de las raíces salesianas, conocimiento del carisma salesia-
no creando un ambiente de alegría y de unión entre las personas.

METODOLOGÍA: Esta actividad se desarrolla de forma presencial a través del
Aprendizaje basado en el juego.

DesARROllO De lA ActiViDAD

Los animadores comenzarán con una breve dramatización de Don Bosco y Bartolomé
ambientada en el siglo XXI: Teatro Don Bosco.

Sacristán: ¡Mira Don Bosco! Al notas este me lo he encontrado por ahí atrás robando
wifi con la Tablet, ¿sabes? ¡Valiente juventud tenemos! Nada más que enganchados al
móvil, al Call of Duty, al FIFA y no hacen caso de nadie.

Don Bosco: Eh eh illo, pero ¿qué haces? ¡Deja al chaval que es colega mío! Sacristán:
¿Cómo que es amigo tuyo?

Don Bosco: Que sí, que sí, que lo dejes. Tira pallá anda. (Se va el Sacristán) Don
Bosco: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?

Joven: Me llamo (nombre cualquiera) Don Bosco: ¿Tienes trabajo?

Joven: Que va, que va, estoy todavía en el colegio.

Don Bosco: ¿Y cómo te va? 

Joven: Uff… ¡fatal! En matemáticas y lengua me crujen. Y en inglés también. Y en
deporte y plástica. Ah y en naturales y en historia tampoco me va bien. 

Don Bosco: Y ¿haces deporte o tocas algún instrumento?

Joven: Tampoco, nunca me apunté a clases de nada, siempre he estado castigado.

Don Bosco: ¿y sabes silbar?

Joven: (Se pone contento) ¡Claro! (silba “THE WHISTLE”).

Don Bosco: ¡Genial! Oye, pues si quieres, quédate aquí, rezamos juntos y aprenderás
aquí muchas cosas más. ¡Y después tal vez juguemos en el patio o tengamos alguna
sorpresa gustosa! 

Joven: Ah ¡qué bien! Pues me quedo contigo.

GYMKHANA DE LOS VALORES
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Prueba 1: (10 minutos) El puzle de los valores: Con esta actividad empezarán todos
los grupos y, a partir de ella, cada equipo averiguará en qué juego empieza. Esta
actividad consiste en la formación de un puzle acerca de los valores Salesianos, en
colaboración con todo el grupo. Una vez hecho el puzle, aparecerá el icono de la
actividad a la que deben dirigirse.

Prueba 2: (10 minutos) Carrera de obstáculos. Este juego consiste en que el grupo
tendrá que desplazarse de diferentes formas, ayudándose siempre unos a otros. En
este trayecto primero tendrán que ir a caballito, después continuarán con los pies
atados y, por último, harán la carretilla. Cuando lleguen al destino se les dará una
adivinanza para poder jugar en la siguiente actividad.

Prueba 3: Body Painting (15 minutos): En esta actividad el grupo sacará de una bol-
sita un papel al azar, donde estará escrito el nombre de un valor. El grupo, en el
suelo, tendrá que recrear esta palabra letra por letra, ayudándose entre todos. Al
final se les dará la adivinanza para que puedan continuar en la siguiente actividad.

Prueba 4: Trabalenguas salta, salta (10 minutos): El equipo tendrá que leer una serie
de trabalenguas escritos en unas cartulinas. Lo harán por parejas mientras saltan a
la comba. Al final de la actividad les volveremos a dar otra adivinanza que los lleva-
rá a la siguiente actividad.

Prueba 5: El aro y el balón (10 minutos): Los alumnos empezarán sentados en el
suelo en círculo de espaldas unos a otros. Tendrán que levantarse a la vez en esa
posición sin mover los pies. Una vez lo consigan, tendrán que ir en esa misma posi-
ción hacia un balón, el cual tendrán que coger sin usar las manos y sin poder sepa-
rarse (por ejemplo, pueden cogerlo con la espalda). Una vez conseguido, deberán
llevarlo hasta un aro, dejarán el balón y formarán un círculo poniéndose muy juntos
con los brazos sobre los hombros de los compañeros y el aro sobre sus pies.
Tendrán que elevarlo sin usar las manos y meter la cabeza por él.

ORGAniZAción Del tieMPO Y Del esPAciO

Esta actividad se realizará el jueves 12 de marzo de 2020
El tiempo que se va a emplear para dicha actividad es el siguiente:
Tiempo de preparación de la actividad: 1 hora.
Tiempo de duración de la actividad: 2 horas.

RecuRsOs HuMAnOs

• 3 educadores o monitores.

RecuRsOs MAteRiAles

• Puzle de los valores, cartulinas, tijeras, Pegamento.
• Cuerdas.
• Pinturas.
• Folios, bolsa, bolígrafos.
• Comba.
• Aros.
• Balón.
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7. PLAnIFIcAcIón y TEMPoRALIzAcIón

las prácticas de aprendizaje y servicio que se van a llevar a cabo en el cole-

gio Salesiano de carabanchel se realizarán del 2 al 13 de marzo de 2020. a

continuación, se muestra el horario:

Tabla 20. Horario de prácticas de aprendizaje y Servicio. Parte 1.
Fuente: elaboración propia.
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Días 11.00 a 11.30 11.30 a 12.15 12.15 a 13.00 13.00 a 15.00 15.15 a 16.00 16.00 a 16.45

Martes 3
Recreo de la
mañana

(Observación)

5º A
Presentación
+ maceta + La
ruleta de los
valores

5ºB
Presentación
+ maceta + La
ruleta de los
valores

Recreo
Comedor
Todos

4º A
Presentación
+ maceta + La
ruleta de los
valores

4º B
Presentación
+ maceta + La
ruleta de los
valores

Miércoles 4
Recreo de la
mañana

(Observación)

5º C
Presentación
+ maceta + La
ruleta de los
valores

5ºB 
¿Cómo nos
vemos?

Recreo
Comedor
Todos

4ºC
Presentación
+ maceta + La
ruleta de los
valores

4ºB
¿Cómo nos
vemos?

Jueves 5
Recreo de la
mañana

(Observación)

5ºC
¿Cómo nos
vemos?

5ºA
¿Cómo nos
vemos?

Recreo
Comedor
Todos

4ºC
¿Cómo nos
vemos?

4ºA
¿Cómo nos
vemos?

Viernes 6
Recreo de la
mañana

(Observación)

Reunión 
tutores

Reunión 
tutores

Recreo
Comedor
Todos

lunes 9
Recreo de la
mañana

(Observación)
Orientadora

Directora
Pedagógica

Recreo
Comedor
Todos

Martes 10
Recreo de la
mañana

(Observación)

Preparación
Taller de

Convivencia

4º A, B y C
Mural patio
Salesiano

Recreo
Comedor
Todos

Miércoles 11
Recreo de la
mañana

(Observación)

Preparación
Taller de

Convivencia

5º A, B y C
Mural patio
Salesiano

Recreo
Comedor
Todos

Jueves 12
Recreo de la
mañana

(Observación)

Reunión de
monitores de
comedor 
de 4º y 5º
Educación
Primaria

Preparación
actividad de
comedor

Recreo
Comedor
Todos

Viernes 13
Recreo de la
mañana

(Observación)
Orientadora

Orientadora y
directora

Pedagógica

Recreo
Comedor
Todos
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8. FoRTALEzAS, dEbILIdAdES, ALTERnATIvAS y EvALuAcIón

En este trabajo de apS encontramos una serie de fortalezas que hacen de

nuestro período en el colegio Salesiano de carabanchel unos días que

recordaremos y esperamos que los niños también.

En primer lugar, las ganas y el compromiso que hemos puesto por el traba-

jo; y la ilusión que tenemos de ponerlo en práctica. En segundo lugar, al no

ser profesores podemos establecer una relación distinta con los alumnos,

más cercana.

como debilidades podríamos encontrarnos la disminución en el interés y

desmotivación de los alumnos para lograr los objetivos planteados. a la

hora de plantear las actividades, una gran debilidad sería que entre los

alumnos puedan surgir conflictos, puesto que es nuestra primera toma

de contacto con niños, el saber resolver esos conflictos de manera rápida

y eficaz.

como posibles alternativas, para que los niños no estén aburridos, llevare-

mos varias alternativas de juegos y dinámicas a parte de las presentadas.

también otra alternativa es el espacio para utilizar, en caso de que llueva

se realizaría en el patio cubierto del colegio.

debido a la pandemia de la coVId-19, hemos pensado alternativas para

poder llevar a cabo estas actividades desde los hogares. El proyecto se divi-

de en dos partes: 

• Formación en las aulas.

• Formación en el patio.

utilizaremos nuevas herramientas tecnológicas para el alumnado (tanto a

nivel hardware, como software). Estas herramientas tecnológicas nos pro-

porcionarán poder realizar un proyecto de manera eficaz, creativa, innova-

dora y cercana entre alumno y profesor. Este proyecto es accesible a todos

los públicos, sin que nadie se sienta excluido a nivel social por la brecha

digital que estamos viviendo y sufriendo hoy en día.

la formación en las aulas estará formada por: 

• una actividad o un proyecto de investigación.
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• cinco sesiones online dentro del horario escolar.

• cada sesión tiene una duración de 50 minutos (15 minutos teóricos

y 40 minutos de trabajo colaborativo).

a través de la metodología Flipped Classroom o clase invertida podremos

proporcionar una serie de recursos anteriormente elegidos para trabajar

fuera del aula, de esta forma destinaría las clases a la realización de conte-

nidos y resolver las distintas dudas o inquietudes que tengan los alumnos.

En estas metodologías, el alumno es el protagonista, favoreciendo el apren-

dizaje, el intercambio de contenidos y conocimientos. consiste en una

metodología cooperativa, en la que el papel del docente consiste en acom-

pañar, animar, y guiar en el aprendizaje de aquellos contenidos que no

hayan entendido con claridad. 

antes de llevar a cabo este proyecto es muy importante que el docente esté

informado de qué recursos disponen los alumnos en sus casas (router,

ordenador, móvil, tablet, etc.). En caso de que algún alumno no disponga

de ningún recurso tecnológico, el centro educativo intentará proporcionar-

los al alumno con el objetivo de que pueda realizar este proyecto sin nin-

gún tipo de problema.

El aula se dividirá en pequeños grupos de trabajo (4 o 5 personas). cada

miembro del grupo tendrá un rol, el cual será designado por el docente

teniendo en cuenta las cualidades que tenga. los roles de grupos son los

siguientes:

• líder: miembro del grupo con capacidad de guiar, dirigir y organi-

zar a sus compañeros.

• Portavoz: miembro del grupo que comunicará al docente y al resto

de los componentes del grupo acerca del avance del proyecto.

• Secretario: miembro del grupo encargado de anotar todos los pun-

tos importantes con el objetivo de archivarlo después todo en un

mismo documento.

• moderador: miembro del grupo, cuya función es dar la palabra a

sus compañeros.
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• montaje: miembro del grupo encargado de maquetar el proyecto y

subirlo a la plataforma.

tras la división de los grupos, el docente repartirá a cada uno unas pautas

de la actividad o experimento y se les facilitarán unos videos explicativos

que deberán visualizar con el objetivo de adquirir unos conocimientos

esenciales en el que en la siguiente sesión tendrán que poner en práctica

estos conocimientos, que será el proyecto a llevar a cabo.

Es importante el uso de las nuevas tecnologías (tIc), ya que durante la rea-

lización de estas actividades los niños tendrán que investigar, analizar

información fiable y buscar soluciones con el objetivo de crear un prototi-

po eficaz e innovador.

como no se ha podido llevar a cabo por motivos pandémicos, proponemos

un método de evaluación para futuras aplicaciones. 

El cuestionario se debería enfocar a los tres colectivos que participan de

manera directa o indirecta en el proceso formativo y por este motivo se

ha decidido plantear tres cuestionarios dirigidos a los siguientes grupos:

• ALuMnoS: el educador/a a la hora de evaluar debe tener en

cuenta que una evaluación en el primer ciclo de educación infantil

debe ser: 

– Sistemática: se debe realizar a partir de la metodología planifi-

cada. 

– Integral: los resultados deberán ser teniendo en cuenta los aspec -

tos que lo envuelven. 

– continua y con retroalimentación: debemos evaluar constante-

mente todas las partes del proceso educativo, por este motivo,

hemos de ser ágiles para cambiar aquellas cosas que se detectan

como mejorables o erróneas. 

los instrumentos que vamos a elegir para evaluar son: 

– El diario de clase: El motivo por el cual hemos escogido este ins-

trumento es porque es documento para evaluar a nivel general

de toda la clase, donde el educador/educadora recoge diaria-
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mente las experiencias y observaciones a lo largo de la jornada,

así como sus sensaciones, valoraciones y juicios personales.

gracias a este instrumento de observación podemos recoger una

información muy rica, cualitativamente muy válida difícil de

obtener con otro instrumento. 

Sí es verdad que también este instrumento tiene sus desventajas,

por ejemplo, que quita tiempo para anotar las cosas en que suce-

den, que no es demasiado objetivo, y que la información que pro-

porciona es difícil de sistematizar. Por este motivo, añadiremos

otro instrumento para complementar al diario de clase y ser más

objetivos a la hora de evaluar, estos instrumentos son los anec-

dotarios y las escalas de estimación.

– las escalas de estimación: Este instrumento de observación

entra más en detalle en los comportamientos específicos y los

actos que realiza cada niño/a. Este proyecto de resolución de

conflictos contará con una ficha para cada niño donde el educa-

dor/a tendrá que registrar con siempre, a menudo, rara vez o

nunca. 

• FAMILIAS: escalas de control: El educador explicará por escrito

de forma periódica, al finalizar cada mes el desarrollo de estos hábi-

tos y conductas, a través de la plataforma del colegio.

• EducAdoR: es papel muy importante, puesto son quienes se

encargan de su aplicación en el aula. de esta forma permite autoe-

valuarse y reflexionar sobre las actuaciones realizadas.

• PRoGRAMAcIón: en la programación evaluaremos: 

– El objetivo de la programación es cumplirla. Si el desajuste es

importante deberemos estudiar las causas que lo han provocado.

– En cuanto a la idoneidad de las actividades. 

– las actividades realizadas cumplían los objetivos marcados. 

– los niños y niñas han hecho lo que se esperaba. 

– la disponibilidad de los recursos. 
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dicha evaluación se realizará con una ficha de observación.

Finalmente, se ha decidido generar un cuestionario que permita

plasmar la evaluación por parte de los educadores, de tal modo que

obtengamos una visión interna de la propuesta realizada y se puedan

modificar diferentes aspectos metodológicos que no hayan funciona-

do correctamente. 

9. concLuSIonES

En este proyecto de aprendizaje y Servicio, se han planteado una serie

de objetivos, con los cuáles se han alcanzado en la medida que se ha

diseñado el proyecto de Resolución de conflictos, concretamente para

4º y 5º de Educación Primaria, mediante la participación de los alum-

nos y profesores.

En referencia a los espacios que se han utilizado, antes de elaborar la pro-

gramación, se ha hecho una planificación y un estudio para asegurar que

los espacios interiores (aulas), como los espacios exteriores (patio) sean

seguros y educativos para los niños y niñas. Se ha tenido en cuenta como

punto de partida los objetivos y contenidos que nos marca el currículo de

la comunidad de madrid, con el objetivo de encajarlos en nuestro proyec-

to educativo Resolución de conflictos en el patio.

Este proyecto educativo recoge unos objetivos y valores los cuales contri-

buyen a que los alumnos tengan una autoestima elevada y a que sean capa-

ces de desenvolverse en ambientes diversos. también se ha analizado que

la educación en los patios de los centros educativos es muy esencial. la

relación entre educar y enseñar a través de la resolución de conflictos en el

patio ayuda al niño a desarrollar habilidades sociales y sepa de esta forma

cómo actuar y cómo debe comportarse con sus compañeros.

la metodología de los proyectos de apS hemos de decir que tienen una

base pedagógica sólida, como es por ejemplo partir de la localización de

aquellas necesidades que una comunidad social presenta, con el objetivo de

que puedan transformarse en metas y logros para el propio alumnado, con-

tinuar con la realización de una tarea a esa comunidad con la finalidad de

disminuir y suavizar todas aquellas necesidades detectadas y, sin duda,
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conseguir la obtención de conocimientos, talentos, habilidades, valores y

competencias que se puedan unir al currículo del nivel educativo de los

estudiantes. 

Es muy importante elaborar una programación y poder llevar a cabo una

evaluación continua para garantizar que las actividades que se lleven a

cabo sean eficaces y respondan a los objetivos marcados. Por este motivo,

hemos de tener en cuenta a la hora de elaborar un proyecto de apS: tener

claro que se va a hacer, cómo se va a llevar a la práctica, llevar a cabo una

organización del proyecto, las personas miembros del grupo deben tener

conocimiento acerca de la metodología que se va a llevar a cabo de tal

forma que el docente observe y evalúe de manera continua, poner un espe-

cial énfasis en la comunicación entre alumnos, profesores y familias, y

lograr una afinidad entre los valores, los objetivos, y las finalidades.

gracias a esta metodología, los alumnos han adquirido unos conocimien-

tos de una forma significativa y activa, ya que han desarrollado su aprendi-

zaje y de manera objetiva les ha resultado útil este proyecto. Por otro lado,

el docente les da una formación a los alumnos de educación en valores, con

el objetivo de que los alumnos lleguen a ser en un futuro ciudadanos bue-

nos y honrados. las actividades que se han llevado a cabo en el colegio

Salesiano de carabanchel, se puede observar que se han trabajado valores

como la responsabilidad, la solidaridad, la empatía, el respeto, el compañe-

rismo y la inclusión. Hemos despertado y encontrado en los niños el traba-

jo colaborativo, el saber valorarse y respetarse a sí mismo. también hemos

podido observar cómo los niños, a través del juego en equipo y de activida-

des relacionadas con las habilidades sociales, se sentían responsables y

aportan cada uno de ellos su granito de arena en la actividad que se les pre-

sentaba. 

gracias a este proyecto, la convivencia en las aulas de 4º y 5º de Edu -

cación Primaria ha mejorado, ya que se han ido cumpliendo todos los

objetivos marcados en la programación. Para nosotros este proyecto ha

sido todo un éxito, aunque si es verdad que no se pudo finalizar debido a

la pandemia de la coVId-19 que actualmente seguimos viviendo. Hemos

llevado a cabo una metodología activa, ya que hemos investigado, hemos

hecho que piensen y reflexionen acerca de lo que sucede y compartan dis-

tintas opiniones.
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Resumen

La personalización del aprendizaje permite que los aprendices del siglo xxi

encuentren sentido y valor personal a lo que aprenden. en este artículo

presentaremos dos facilitadores del aprendizaje que favorecen la persona-

lización: las guías de aprendizaje y las citas de seguimiento. La sistematiza-

ción tanto en el diseño de guías de aprendizaje como en el uso de las mis-

mas por parte de los alumnos, permite a los docentes dedicar tiempo diario

a acompañar el proceso de aprendizaje de cada alumno a través de las citas

de seguimiento. 

Palabras clave: personalización del aprendizaje, sistema eBi, guías de

aprendizaje, citas de seguimiento, acompañamiento, alumno, docente, iti-

nerario personal de aprendizaje.

Abstract

personalizing learning enables 21st-century learners to find personal

meaning and value in what they learn. in this paper we will introduce two

learning enablers that support personalization: 1-learning guides and 2-

follow-up appointments. the systematization both in the design of learn-

ing guides and in their use by students, allows teachers to dedicate time to

accompany the learning process of each student through follow-up

appointments on a daily basis. such as the notion of human freedom, its

types, its main features and meaning and its connection to values.

Key words: personalization of learning, eBi system, learning guides,

follow-up appointments, accompaniment, student, teacher, personal lear-

ning plan.

191

7 Educ.y F.44 (p. 189-220)Art.1:Educ.y F.24.(p.179-203)Art.  25/05/21  0:27  Página 191



Educación y Futuro, 44 (2021), 191-220

192

¿Cómo personalizar el aprendizaje de mis alumnos?:
Guías de aprendizaje y citas de seguimiento

1. IntRoduCCIón

La sociedad de la información y el conocimiento ha transformado los perio-

dos del aprendizaje. Las opciones, itinerarios y contenidos se han multipli-

cado, y los agentes implicados en el proceso y las relaciones que establecen

entre ellos, también se han visto transformadas. por lo tanto, podemos

afirmar que las formas de enseñanza y aprendizaje se han enriquecido y

están en continua evolución. 

se ha originado una intensa reflexión sobre los métodos y estrategias

didácticas y los parámetros del aprendizaje humano. han surgido nuevas

necesidades de aprendizaje, nuevas formas de aprender, nuevos contextos

de aprendizaje, nuevos recursos e instrumentos para aprender y nuevos

agentes facilitadores del aprendizaje. Los cambios en la «ecología del

aprendizaje» (Barron, 2006) han producido una crisis en la concepción de

la educación formal. Los aprendices necesitan encontrar sentido personal

a por qué aprenden y para qué aprenden dentro del contexto escolar (coll,

2013). es necesario un cambio en el fondo y en la forma, un cambio sis-

témico. nuestra respuesta es la personalización del aprendizaje.

La personalización se enmarca en una didáctica humanista que busca ayu-

dar a encontrar sentido a la vida (Medina rivilla et al., 2020). Mallart y

Mallart identifican las principales finalidades de una didáctica humanista:

«formar seres autónomos con capacidad de decisión libre y responsable, de

comprometerse libremente con los valores que va asumiendo en su proce-

so de maduración personal» (Medina rivilla et al., 2020). 

garcía hoz sostiene que «la educación es propiamente personalizada cuan-

do sirve como estímulo y ayuda a un sujeto para la formación de su proyec-

to personal de vida y para el desarrollo de la capacidad de llevarlo a cabo»

(garcía hoz, 1993, p. 230). 

coll (2016), en coherencia con garcía hoz (1993) cuando sostiene que «la

educación personalizada en realidad viene a ser una superación de la

enseñanza individualizada» (p. 34), distingue entre educación individua-

lizada, diferenciada y personalizada. al personalizar se da voz al aprendiz,

no solo ajustando la acción educativa a su ritmo (educación individualiza-

da) o a sus necesidades y características diferenciales (educación diferen-

ciada), sino que también se incorporan sus intereses, opciones y objetivos
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de aprendizaje. coll (2016), considera que la personalización es una vía

que permite a los aprendices del siglo xxi dar sentido y valor personal a lo

que aprenden. 

un aprendizaje con sentido y valor personal es aquel que ayuda al

aprendiz:

• a conocerse y entenderse mejor, iluminando momentos y aspectos

más o menos amplios de su experiencia pasada y de su historia per-

sonal.

• a conocer y entender mejor la realidad en la que está inmerso y a

ampliar su capacidad y sus posibilidades de actuar en y sobre ella.

• a proyectarse hacia el futuro, contribuyendo a generar expectativas

y planes de acción que le implican personalmente. (coll, 2018, p. 7)

coll (2018, pp. 16-17) identifica una serie de estrategias pedagógicas, curri-

culares, organizativas y de funcionamiento que promueven el sentido de

los aprendizajes escolares:

• considerar los intereses, objetivos y opciones de los alumnos.

• permitir al alumno tomar decisiones en su aprendizaje.

• conectar experiencias de aprendizaje significativas del colegio y de

otros entornos.

• incorporar tiempos para la reflexión de las experiencias de apren-

dizaje.

• enfatizar los contenidos de aprendizaje social.

• incorporar recursos para aprender presentes en la comunidad de

aprendizaje.

• aprovechar los recursos de aprendizaje disponibles en la red.

• utilizar metodologías de indagación.

• enfocar el currículum en torno a la adquisición de competencias.

• utilizar las tic y los dispositivos móviles para conectar experien-

cias de aprendizaje.
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• establecer itinerarios personales de aprendizaje.

• construir entornos personales de aprendizaje que integren activi-

dades presenciales y digitales.

La personalización permite que los aprendices den sentido personal a los

contenidos. ayuda al alumno a entenderse mejor, a comprender su histo-

ria, a proyectarse en un futuro y a comprender y poder actuar en su reali-

dad (fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2018).

2. El SIStEmA PEdAGóGICo EBI

2.1 definición, criterios y principios del Sistema EBI

el sistema eBi es un sistema pedagógico basado en la personaliza-

ción del aprendizaje que busca como punto de partida la compren-

sión de las motivaciones, conocimientos y habilidades de cada alum-

no, para lograr en cada uno de ellos un aprendizaje significativo, es

decir, con un sentido y significado personal, que desarrolle el máxi-

mo potencial de cada uno. (fundación iruaritz Lezama y colegio

santa María la Blanca, 2018, p. 2)

el sistema eBi se adapta a las habilidades, al entorno y al ritmo de apren-

dizaje de cada estudiante, promoviendo que cada uno de ellos se responsa-

bilice de su proceso de aprendizaje y encuentre sentido personal al apren-

dizaje. Basado en la personalización del aprendizaje, persigue el desarrollo

de seis competencias clave (competencia personal y social, competencia

para la autonomía y la iniciativa personal, competencia digital, competen-

cia comunicativa, competencia científica y competencia cultural y artística)

a través de dos criterios y cuatro principios Los dos criterios fundamenta-

les del sistema eBi son los siguientes (fundación iruaritz Lezama y colegio

santa María la Blanca, 2018, p. 5): 

• todo acto educativo debe comprender y desarrollar al máximo el

perfil de aprendizaje de cada alumno.

• todo acto educativo debe facilitar la construcción de relaciones sig-

nificativas a través de encuentros 1 a 1, equipos cooperativos y expe-

riencias en el entorno.
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el sistema eBi, a su vez, se fundamenta en cuatro principios: planificación

centrada en el alumno, construcción de la identidad docente, construcción

de una comunidad de aprendizaje y transformación a un currículum basa-

do en la comprensión.

Figura 1. ¿Qué es sistema eBi en santa María la Blanca?
Fuente: fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2018, p. 4.
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el sistema eBi se desarrolla a través de cuatro niveles de concreción curri-

cular. estos niveles de concreción tienen como objetivo garantizar la traza-

bilidad del sistema en un centro educativo a través de diversos procesos

que cumplen con los criterios y principios del sistema eBi y garantizan el

desarrollo de las competencias (fundación iruaritz Lezama y colegio santa

María la Blanca, 2018, p. 14).

Los cuatro niveles de concreción del sistema eBi en un centro educativo

son:

• El centro educativo.

un proyecto educativo centrado en la personalización del aprendi-

zaje genera una cultura de centro que se refleja en la configuración

de las relaciones, la organización del capital humano, en la forma de

entender los tiempos y los espacios, en la gestión de la comunica-

ción y en el desarrollo de programas educativos de centro.

• la etapa educativa.

La implementación del sistema eBi en un centro educativo con-

lleva el desarrollo de un plan de personalización que recoge los

objetivos de cada una de las etapas educativas. este plan de per-

sonalización u horizonte de expectativas se desarrolla a través de

facilitadores o herramientas del sistema. 

• El departamento o ámbito de aprendizaje.

un facilitador es un atractor que hace que las expectativas identifi-

cadas se cumplan en la realidad del día a día. son un conjunto de

recursos, programas, equipos, personas, organizaciones, metodolo-

gías, aplicaciones… que tras un proceso de diseño-observación-vali-

dación, desarrollados por cada departamento, se transforman en

herramientas de personalización (fundación iruaritz Lezama y

colegio santa María la Blanca, 2018, p. 20).

• El alumno.

en el último nivel de concreción encontramos al alumno, que ha de

configurar su itinerario personal de aprendizaje con el acompaña-

miento de su familia, profesores y tutores. podemos afirmar con
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coll (2016, p. 6) que «personalizar el aprendizaje implica reconocer

al aprendiz capacidad de decisión y control sobre lo que se hace y

cómo se hace», reconociendo su «capacidad de decisión sobre el

propio proceso de aprendizaje en función de sus intereses, opciones

y necesidades de aprendizaje». son trayectorias individuales en la

medida en que cada persona construye su trayectoria de aprendiza-

je como resultado no solo de los contextos de actividad en los que

participa, sino también, y sobre todo, como resultado de la natura-

leza de las actividades en las que participa y de la manera como par-

ticipa en estas actividades (coll, 2016, p. 10).

2.2 Fundamentación - marco teórico

el sistema eBi se sustenta en tres orientaciones teóricas: el socio-construc-

tivismo; la teoría de las inteligencias múltiples y la enseñanza para la com-

prensión; y el movimiento de escuelas inclusivas.

• Socio-constructivismo.

el desarrollo humano es el resultado de un proceso de construcción

/ interiorización de conocimientos socialmente guiado. para el socio -

constructivismo todos los procesos psicológicos superiores tienen

su origen en la interacción significativa que mantenemos con otros

(vigotsky, 1979).

La «participación guiada» (Barbara rogoff, 1993) se refiere a la asis-

tencia que una persona más capaz da al aprendiz para que este incor-

pore nuevas destrezas (zona de desarrollo próximo de vigotsky). esta

ayuda pedagógica se ha de ir concretando y ajustando progresiva-

mente, permitiendo a los estudiantes ir incorporando conceptos, des-

trezas y valores de la comunidad de aprendizaje (fundación iruaritz

Lezama y colegio santa María la Blanca, 2018, p. 35).

el alumno es el protagonista de su itinerario de aprendizaje, convir-

tiéndose el docente en un guía o acompañante que le ofrece diver-

sas ayudas:

– construye puentes desde los niveles de comprensión del alumno

hasta niveles más complejos.
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– Diseña la participación de los alumnos ajustándose a las condi-

ciones de cada momento y lugar.

– traslada gradualmente el control de la actividad al alumno

hasta que este es capaz de supervisar por sí mismo la ejecución

de la tarea.

Figura 2. socio-constructivismo.
Fuente: fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2018, p. 33.

Berger y Luckmann (1967) en La construcción social de la realidad

destacan la importancia de las interacciones y del lenguaje en la

construcción del conocimiento. ambos aspectos integran los apren-

dizajes académicos y de la vida cotidiana en un todo significativo.

• teoría de las inteligencias múltiples y la enseñanza para
la comprensión.

el segundo marco teórico, que pertenece también a un enfoque cog-

nitivo y constructivista, es la teoría de las inteligencias Múltiples y

la enseñanza para la comprensión, desarrollado en harvard por el

Dr. gardner y el Dr. perkins en 1967 dentro del proyecto zero.

(fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2018,

p. 36)

howard gardner (1983), a partir de la definición de diversos crite-

rios de índole bio-psicológica, definió ocho inteligencias: lingüística,

lógico-matemática, viso espacial, cinestésico corporal, musical,

intrapersonal, interpersonal y naturalista. el sistema eBi comparte

esta visión de que cada persona tiene un perfil distinto y, por lo
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tanto, una forma distinta de aprender y de pensar. se diseñan expe-

riencias de aprendizaje de contenidos variados que permitan que

cada estudiante de valor personal a su aprendizaje.

para perkins (1992), la comprensión «implica poder realizar una

variedad de tareas que no solo demuestran la comprensión de un

tema, sino que, al mismo tiempo, la aumenten» (p. 81). el sistema

eBi busca que el alumno trascienda las actividades ligadas a la

memoria no significativa y a la repetición de modelos propuestos,

accediendo a la comprensión del contenido trabajando desde el pen-

samiento (fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la

Blanca, 2018, p. 37).

Figura 3. teoría de las inteligencias múltiples 
y la enseñanza para la comprensión.

Fuente: fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2018, p. 36.

• Escuelas inclusivas

el movimiento de escuela inclusiva iniciado por ainscow (2001) en

eeuu es nuestro tercer modelo inspirador. completando el concep-

to de calidad, se introduce el concepto de equidad, señalando que las

escuelas deben de ser espacios con equidad, donde cada alumno

reciba lo que necesita. «Las escuelas inclusivas identifican y tratan
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de eliminar barreras que están impidiendo la participación y el

aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos» (fundación iruaritz

Lezama y colegio santa María la Blanca, 2018, p. 39).

el sistema eBi, basado en la personalización del aprendizaje, es una

propuesta inclusiva por las siguientes razones:

– en santa María la Blanca sabemos que cada alumno, con sus

fortalezas y debilidades, tiene mucho que aprender y mucho que

aportar con independencia de su diagnóstico de dificultades de

aprendizaje o de altas capacidades.

– se realizan propuestas educativas basadas en los niveles de

desarrollo real del alumno.

– se diseñan las ayudas necesarias para que cada alumno progre-

se en su itinerario personal de aprendizaje, cediéndole progresi-

vamente responsabilidades y autonomía.

3.  lAS GuíAS dE APREndIzAjE

el sistema eBi genera una serie de procedimientos sistematizados lo sufi-

cientemente flexibles como para introducir propuestas didácticas variadas.

entre los facilitadores del aprendizaje propuestos desde los planes de

departamento y materia, la guía de aprendizaje es una de las herramientas

más significativas del sistema eBi. 

3.1 las guías de aprendizaje. definición y partes

La guía de aprendizaje es una herramienta elaborada por los docentes que

organizan el proceso de aprendizaje de los alumnos. una guía de aprendi-

zaje cumple una doble función (fundación iruaritz Lezama y colegio santa

María la Blanca, 2019, p. 3): 

• Herramienta de programación de aula para el profesor
especialista. en este sentido, la guía de aprendizaje sirve al profe-

sor para secuenciar los contenidos y competencias del currículum

de su asignatura en unidades lógicas de contenido. cada una de

esas unidades es una guía de aprendizaje. en cada guía de aprendi-
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zaje, el profesor diseña el conjunto de actividades que trabajarán

los alumnos para el desarrollo de las competencias mediante el

aprendizaje de los contenidos. 

• Herramienta que organiza el aprendizaje autónomo del
alumno en el aula. una guía de aprendizaje se entrega a cada

alumno para facilitar que se puedan apropiar de su dinámica de

aprendizaje y trabajar en función de su ritmo.

no necesariamente ambas funciones deben darse a la vez. entendemos que

las guías de aprendizaje como herramienta de programación pueden ser uti-

lizadas por el docente en todas las áreas de conocimiento, haciendo las

adaptaciones pertinentes a la materia y a la etapa. pero como herramienta

de aprendizaje para el alumno tiene más sentido comenzar a utilizarla en 4º

de primaria, con adaptaciones lógicas a la etapa evolutiva y al currículum

(fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2019, p. 3).

La estructura de una guía, es decir las partes que la componen, y que más ade-

lante explicaremos, está basada en la propuesta de Bloom que organiza jerár-

quicamente las habilidades de procesar y utilizar la información en un proce-

so de pensamiento en orden ascendente, del menos complejo al más complejo. 

tabla 1. relación de las partes de la guía en cada etapa 
con la taxonomía de Bloom.

Fuente: elaboración propia.
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Esta taxonomía ofrece un marco de creación para el desarrollo de activida-

des que garanticen el aprendizaje significativo del alumno a través del

recorrido del pensamiento desde procesos mentales de orden inferior a

procesos de orden superior.

Una guía de aprendizaje, con cada una de sus partes, garantiza que los

alumnos hagan un recorrido de pensamiento, desarrollando por tanto una

transformación curricular, tal y como se indica en uno de los principios del

sistema EBI (Fundación Iruaritz Lezama y Colegio Santa María la Blanca,

2018, p. 9).

En la siguiente infografía recogemos las partes de una guía de aprendizaje,

sus metas de aprendizaje y las dimensiones del perfil de aprendizaje que

aplican en cada una de ellas.

Figura 4. Partes de una guía de aprendizaje.

Fuente: Fundación Iruaritz Lezama y Colegio Santa María la Blanca, 2019, p. 11.
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devuelvo información sobre el
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3.1.1  Activa

iniciamos la guía de aprendizaje con un apartado que trata de:

• Activar conocimientos previos del alumno sobre el tema

de la guía.

con respecto al primer objetivo: la activación de conocimientos pre-

vios, es importante recordar que todo aprendizaje significativo impli-

ca la modificación y reconstrucción activa de esquemas de conoci-

mientos de los alumnos a partir del nuevo conocimiento aprendido.

para que este proceso de reestructuración se dé es imprescindible que

ayudemos al alumno de forma explícita a traer a su memoria de tra-

bajo todos lo que sabe o ha experimentado sobre el tema de aprendi-

zaje. (fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca,

2019, p. 17)

• Activar su deseo y motivación para abordar las 

actividades. 

para lograr la activación de la motivación del alumno, en esta parte

de la guía hay que:

– aclarar y explicitar los objetivos que tenemos.

– tratar de dar una funcionalidad, un sentido de aplicación real al

– plantear preguntas que abran el deseo de aprender más.

• Activar la planificación del aprendizaje.

con el fin de activar la capacidad del alumno para organizar su tra-

bajo durante el desarrollo de la guía, es necesario que (fundación

iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2019, p. 19):

– establezcamos una fecha de finalización recomendada.

– si el alumno lo necesita, se fijan fechas orientativas intermedias.

– Los alumnos puedan leer la guía completa y hacer un listado de

tareas.

– Los alumnos tengan un calendario para poder distribuir las

tareas.
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– si el alumno lo necesita, generemos un índice de contenidos de

la guía.

– Los alumnos tengan muy presente la importancia de las citas de

seguimiento.

3.1.2  Investiga

el alumno tiene que realizar una investigación que le lleve a tener ordena-

da toda la información necesaria para seguir aprendiendo. se llega a una

comprensión inicial del contenido seleccionando y organizando la informa-

ción relevante del tema.

Las metas de comprensión que se plantean en esta parte de la guía son

(fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2019, p. 19): 

• Buscar información en diversas fuentes.

• Validar la fiabilidad de las fuentes.

• Resumir la información recogida.

• Parafrasear la información con palabras propias.

• Esquematizar la información.

• Clasificar la información en función de diferentes criterios.

• ordenar y jerarquizar el contenido.

• Sintetizar varias fuentes de información. 

3.1.3  Desarrolla y reflexiona

en esta parte de la guía se trabajan los procesos de pensamiento de anali-

zar y aplicar. en función de la materia y del contenido que se trabaje en la

guía, se puede seleccionar uno de los procesos de pensamiento o trabajar

de forma conjunta, seleccionando el orden en el que se propondrán las acti-

vidades (analizar-aplicar o aplicar-analizar).

en esta parte de la guía se pretende que los alumnos avancen en los proce-

sos de pensamiento: 
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• Desarrollando una comprensión y reflexión más profunda de la

información recabada en el punto anterior.

• aplicando los conocimientos adquiridos en los apartados anteriores

de la guía.

Las metas de comprensión que se plantean en esta parte de la guía son

(fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2019, p. 20): 

• Aplicar: ejecutar, ejercitar, usar, experimentar, calcular, practicar,

simular, resolver, manipular.

• Analizar: razonar, inferir, comparar, relacionar, encuestar, cate-

gorizar, cuestionar, justificar.

3.1.4  Relaciona

el alumno puede ir un paso más allá en la construcción del conocimiento y

elaborar un producto final, reorganizar lo aprendido en un todo coherente,

trasladar lo aprendido a su vida cotidiana o vincular lo trabajado en la guía

con otros temas de la asignatura o con otras asignaturas.

en esta parte de la guía se plantean las siguientes metas de compren-

sión (fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2019,

p. 21): 

• transferir: es un verbo que no aparece en la taxonomía de Bloom

y que supone aplicar lo aprendido en diferentes contextos, genera-

lizar, relacionar con otros contenidos y encontrar la vinculación con

el día a día. 

• Crear: implica organizar y unir lo aprendido en una nueva estruc-

tura mediante el diseño o la producción. algunas de las metas de

comprensión que se proponen son: diseñar, inventar, relacionar,

reescribir, proponer, hipotetizar, proponer o testar.

3.1.5  Evalúa

La última parte de la guía tiene cuatro objetivos (fundación iruaritz Lezama

y colegio santa María la Blanca, 2019, p. 22): 
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• realizar las actividades de evaluación que el profesor considere

necesarias para evidenciar el proceso y el resultado de aprendizaje

del alumno.

• facilitar la autoevaluación del alumno respecto al aprendizaje de

contenidos.

• facilitar la autoevaluación del alumno respecto a su proceso de tra-

bajo durante la guía, en cuanto a la organización, el ritmo, la coope-

ración, las dificultades y los puntos fuertes.

• utilizar la coevaluación respecto a trabajos de otros alumnos.

Las rúbricas son herramientas útiles tanto para que el alumno se evalúe,

como para que nosotros les evaluemos. el docente entregará la rúbrica a

los alumnos al principio de la guía, con el fin de activar la motivación y los

conocimientos previos, así como darles a conocer las metas a alcanzar y

cómo se les va a evaluar.

3.2 las guías de aprendizaje y el Sistema EBI

Las guías de aprendizaje se enmarcan en los criterios propios del sistema

eBi. por un lado, favorecen la comprensión del perfil de aprendizaje de

cada alumno. Los estudiantes perciben que sus estilos de aprendizaje están

presentes, así como otras características personales y sociales relevantes:

cómo aprende cada alumno, cuáles son sus principales fortalezas y dónde

están sus áreas de mejora. por otro lado, las guías de aprendizaje promue-

ven las relaciones significativas, dado que facilitan la cooperación, la

ayuda mutua y el acompañamiento del docente al alumno durante todo el

proceso de aprendizaje.

Las guías de aprendizaje como herramienta que organizan el aprendizaje

del alumno cumplen con el principio pedagógico, dentro del sistema eBi,

de planificación centrada en el alumno. su diseño facilita que los

alumnos den sentido y valor personal a lo que aprenden ya que permite

(fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2018, p. 6):

• Diseñar y proponer actividades diversas para que distintos perfiles

de aprendizaje puedan comprender el contenido de la guía.
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• apoyar el desarrollo de la competencia para el aprendizaje autóno-

mo de los alumnos, cediendo gradualmente la responsabilidad al

alumno sobre su propio proceso de aprendizaje.

• adaptar la dinámica del aula a diferentes ritmos de aprendizaje y

permitir al alumno tomar decisiones.

• atender a la diversidad de necesidades educativas personales que

coexisten en un aula, en especial de aquellos alumnos que presen-

tan necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones

personales permanentes o transitorias. 

Las guías de aprendizaje, como herramienta de programación, fortalecen

la identidad docente, ya que suponen una oportunidad para crear y

explorar diferentes experiencias de aprendizaje significativo que van más

allá del libro de texto (fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la

Blanca, 2018, p. 7).

así mismo, la guía de aprendizaje cumple con el principio eBi de trans-

formación curricular, ya que permite favorecer la adquisición de com-

petencias y aprendizajes de carácter más práctico y vivencial, a través de

una secuencia gradual de aproximación y comprensión del contenido.

Las rutinas de pensamiento, el lenguaje centrado en el pensamiento y la

metacognición, así como la participación de los alumnos en el proceso de

evaluación, ayudan a que cada alumno se responsabilice de su dinámica

de aprendizaje y sea consciente de sus niveles de comprensión y del moti-

vo de sus dudas o equivocaciones.

Las guías de aprendizaje también favorecen el desarrollo de la comunidad

educativa y de aprendizaje. cada guía de aprendizaje se diseña en un site

de google y se guardan en una biblioteca virtual de guías a la que tienen

acceso todos los docentes del colegio.

el resultado final es que cada guía de aprendizaje es una ventana de oportu-

nidades para un aprendizaje profundo y variado. este amplio menú de

opciones sirve al docente para poder tomar decisiones sobre qué actividades

pueden ser más adecuadas para un aula o para un alumno, llegando a poder

dar la posibilidad de elegir un itinerario de aprendizaje al propio alumno

(fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2019, p. 5).
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Figura 5. Organizador gráfico para el diseño de una guía.

Fuente: Fundación Iruaritz Lezama y Colegio Santa María la Blanca, 2019.

3.3 Las guías de aprendizaje abiertas y las guías de aprendizaje

esenciales

En algunas ocasiones, en los últimos cursos de ESO y en Bachillerato, se uti-

liza un modelo de guía más abierta que, manteniendo la estructura de las

guías de aprendizaje anteriormente descritas y partiendo de los objetivos,

contenidos y competencias propuestos por el profesor, permite diseñar a los

alumnos alguna parte de la guía o incluso toda la guía de aprendizaje. Esta
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DISEÑO DE UNA GUÍA DE APRENDIZAJE

TÍTULO DE LA GUÍA

CURSO

ACTIVA

GENERALIZAR /
CONECTAR / TRANSFERIR

RECOGERAPLICAR / ANALIZARBUSCAR INFORMACIÓN

OORGANIZAR INFORMACIÓN VALORAR

PLANIFICAR

EMOCIONAR

RECORDAR

EVALÚA

RECURSOS

RELACIONAINVESTIGA

¿Cómo voy a evaluar a mis 
alumnos?

¿Cómo conocer lo que sabían
nuestros alumnos relacionado

con la guía?

¿Cómo será la temporalización
de la guía? ¿Cómo será la 

valuación?
¿Cómo pueden comprender

la información?

¿Dónde pueden buscar
información?

¿Cómo puedo graduar la 
dificultad de las actividades?

¿Cómo pueden aplicar los nuevos
conocimientos? ¿Cómo pueden

ejercitar los conocimientos 
adquiridos? ¿Cómo pueden 

profundizar en el conocimiento?

¿Cómo puedo ayudarles 
a relacionar lo que aprenden 

con la realidad?

¿Qué estrategias y 
herramientas voy a utilizar para

recoger información?

au
to
ev
al
ua
ció

n
co
ev
al
ua
ció

n
he
te
ro
ev
al
ua
ció

n

¿Qué instrumentos voy a utlizar
para valorar la información?

¿Cómo activarles 
emocionalmente?

¿Qué personas deben de implicarse? ¿Qué
materiales son necesarios? ¿Qué instalaciónes

son necesarias?

¿Qué capacidades quiero desarrollar
en mis alumnos?

Cuando mis alumnos aprendan
esto podrán resolver

CONTENIDOS

OBJETIVOS

ESPECIALIDAD

ASIGNATURA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DESARROLLA Y REFLEXIONA

COMPETENCIAS ALABARDERO
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modalidad de guía, favorece que el alumno, con el acompañamiento del

docente, tome conciencia de lo que realmente está aprendiendo y tome

decisiones sobre su itinerario personal de aprendizaje, respondiendo de

esta manera al aumento tanto de la autonomía como de la creatividad en

su construcción del conocimiento, así como al desarrollo del razonamiento

crítico y del pensamiento divergente.

Las guías abiertas proporcionan un mayor ajuste a las necesidades formati-

vas de los alumnos, aumentando su motivación hacia la tarea y permitiéndo-

les que se planteen retos interesantes en el proceso de aprendizaje. es la

cesión de la responsabilidad de diseñar su camino de aprendizaje la manera

de que ellos pueden otorgar más valor personal y sentido a lo que aprenden.

por otro lado, en algunas asignaturas de los primeros cursos de esO, se

está desarrollando un modelo de guía de aprendizaje que trata de dar res-

puesta a aquellos alumnos con estrategias de aprendizaje, de organización

y de motivación más inmaduras. estas guías se denominan «guías esencia-

les» e incorporan ajustes en cuanto a la estructura, la accesibilidad, la pla-

nificación, el seguimiento y la evaluación. (fundación iruaritz Lezama y

colegio santa María la Blanca, 2019, p. 28).

4. lAS CItAS dE SEGuImIEnto

Las guías de aprendizaje y las citas de seguimiento son dos herramientas

entrelazadas en el camino de un aprendizaje significativo. La sistematiza-

ción tanto en el diseño de guías como en el uso de las mismas por parte de

los alumnos, permite al docente dedicar tiempo diario al seguimiento del

aprendizaje de cada alumno a través de la cita de seguimiento.

4.1 la cita de seguimiento: definición, tipos y fases

una cita de seguimiento es un encuentro personal profesor-alumno o tutor

- alumno que tiene como objetivo facilitar un espacio de comunicación per-

sonal apropiado para poder atender:

• aspectos relacionados con la dimensión personal del alumno que

tienen influencia directa sobre su proceso de aprendizaje.

• aspectos relacionados con el progreso académico, que garantizan

un seguimiento continuo y una evaluación sumativa, que favorecen
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la retroalimentación del estudiante, la resolución de dudas, la adap-

tación de tareas, el establecimiento de metas de aprendizaje o la

reflexión sobre sus progresos.

• Aspectos relacionados con la competencia de aprendizaje autóno-

mo, apoyando al alumno en la gestión de su planificación, ejecución

y evaluación de sus tareas, así como en la capacidad de replanificar-

se en el caso de ser necesario (Fundación Iruaritz Lezama y Colegio

Santa María la Blanca, 2021, p. 3).

En la siguiente imagen (figura 4) se muestran las ventajas de la utilización

de forma regular de las citas de seguimiento.

Figura 6. Ventajas de la cita de seguimiento.

Fuente: Fundación Iruaritz Lezama y Colegio Santa María la Blanca, 2021.

Las citas de seguimiento pueden ser de distintos tipos. A continuación,

enumeramos los distintos tipos de citas en función de los distintos aspec-

tos que se pueden tener en cuenta.

• Citas de según el número de alumnos:

– Citas de seguimiento Individual (encuentro uno a uno, docente-

alumno).

– Citas de seguimiento Grupal (encuentro entre docente-6 alum-

nos máx.).

• Citas de seguimiento según quién la realiza:

– Citas de seguimiento realizadas por el tutor.

– Citas de seguimiento realizadas por el profesor especialista de

un área de conocimiento.
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UNA CITA DE SEGUIMIENTO...

Garantiza un seguimiento
continuo

Promueve la reflexión 
del estudiante sobre sus

progresos

Conlleva un compromiso
mutuo entre el docente y el

estudiante

Promueve la reflexión sobre
la práctica docente

Facilita que se establezcan
metas de aprendizaje

Favorece la comunicación
entre docente y estudiante
(significados compartidos)
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• Citas de seguimiento según el lugar donde se realiza:

–  Citas de seguimiento presenciales (en el colegio).

–  Citas de seguimiento on-line.

• Citas de seguimiento en función de la etapa y curso.

• Citas de seguimiento en función del nivel de autonomía de los alumnos.

Las citas de seguimiento son un espacio privilegiado para poder ayudar al

alumno a responsabilizarse de su proceso de aprendizaje y, en ese sentido,

es imprescindible dar información útil y estructurada sobre sus niveles de

desempeño, información que se recoge a través de la propia cita. En las

siguientes imágenes (figuras 5 y 6) se muestran los distintos aspectos a

considerar cuando se utilizan las citas de seguimiento.

Figura 7. Doce claves de la cita de seguimiento (1).

Fuente: Fundación Iruaritz Lezama y Colegio Santa María la Blanca, 2021.
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Un vínculo personal y de calidad entre el docente y el alum-
no/a facilita que el alumno/a pueda encontrar un sentido
personal a lo que aprende.
La cita es un espacio de comunicación donde tratar aspec-
tos relacionados con el progreso académico, el aprendiza-
je autónomo y el estado emocional del alumno/a.

La cita de seguimiento es un medio para ayudar a los
alumnos a profundizar en la reflexión, en la creatividad y
en su modo de hacer.
Los alumnos deben presentar el trabajo realizado y
preguntar las dudas que tengan.

No siempre mantenemos el mismo orden a la hora de
llamarles. Esto facilita un seguimiento adecuado para
todos los alumnos.

Uno de los objetivos de las citas de seguimiento es
observar los conocimientos adquiridos a lo largo de
todo el proceso de aprendizaje (comienzo, durante y
final).

Si los demás alumnos tienen dudas puntuales, deben
esperar a que acabe la cita de su compañero o com-
pañera para preguntar al profesor.

Cuando conocemos al alumno/a, sus puntos fuertes y
débiles, podemos adaptar el tipo de cita que necesi-
ta. Sabremos si debemos ir más despacio o a qué
nivel debemos profundizar.

ENCUENTRO

RELACIONES SIGNIFICATIVAS

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS

DURANTE TODO EL PROCESO

RESPETAR EL TURNO

ES SU MOMENTO

PERFIL DE APREDIZAJE

UNA CITA PARA CADA ALUMNO/A

OBJETIVOS CLAROS

¿QUÉ DEBEN HACER EN LA CITA?

ROTAR EL ORDEN

LOS ÚLTIMOS SERÁN LOS PRIMEROS
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Figura 8. Doce claves de la cita de seguimiento (2).

Fuente: Fundación Iruaritz Lezama y Colegio Santa María la Blanca, 2021.

La cita de seguimiento es una herramienta de aprendizaje que se desarro-

lla en tres fases: preparación, desarrollo y evaluación.

Figura 9. Fases de la cita de seguimiento.

Fuente: Fundación Iruaritz Lezama y Colegio Santa María la Blanca, 2021.
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Preparación Desarrollo Evaluación

Los profesores utilizan un lenguaje basado en el pensa-
miento y la metacognición (aprender a aprender).
Revisa las tareas, resuelve dudas y adapta la programa-
ción al alumno en función de su autonomía y perfil de
apredizaje.

Cuando un alumno/a, después de pasar por su cita de
seguimiento, ha entendido muy bien algunos conceptos
o tareas, puede explicárselo a otros. Así, evalúa si real-
mente lo ha entendido y ayuda a los demás.

Las citas pueden ser individuales o grupales dependien-
do de la asignatura, de la carga lectiva y de la parte de la
guía que se esté desarrollando.
El aprendizaje autónomo característico del Sistema EBI
permite desarrollar las citas durante el tiempo de clase
de forma presencial o virtual.

Intentamos generar un clima de apredizaje constructivo y
un lenguaje positivo, generando un ambiente de confian-
za entre el alumno y el profesor. Podemos usar expresio-
nes como «puedes conseguirlo, te quedan pocos ejerci-
cios» «Solo te falta por hacer...»

En ocasiones, permitimos que algunos alumnos acudan
a las citas de seguimiento de sus compañeros como
oyentes, bien a petición del alumno o bajo criterio del
profesor.

Las citas podrán der quincenales en asignaturas con
menos carga lectiva, siempre que se realice un segui-
miento semanal del alumno/a mediante distintas herra-
mientas (Classroom, cuaderno...) para garantizar su
motivación y ritmo de trabajo.

APRENDER A PENSAR

ACOMPAÑAMOS Y ASESORAMOS

CUIDAR EL LENGUAJE

CREAMOS UN VÍNCULO SINCERO

AYUDA ENTRE IGUALES

SE EXPLICAN UNOS A OTROS

ALUMNO OYENTE

COMO MEDIDA DE REFUERZO

PERIODICIDAD DE LAS CITAS

SEGUIMIENTO SEMANAL

TIPO DE CITAS

INDIVIDUAL . GRUPAL

PRESENCIAL - ONLINE
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en las siguientes tablas (tablas 2, 3 y 4) se narran las principales acciones

que se desarrollan en cada fase, tanto por parte del profesor, como por

parte del alumno.

tabla 2. fases de la cita de seguimiento: preparación.
Fuente: fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2021.
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estuDiante PrOFesOr

Calendarizar sus citas con cada uno
de sus profesores. Todo alumno cuen-
ta con una agenda personal en la que
hace un registro y seguimiento de sus
citas de Seguimiento. 

El alumno facilita la distribución de
todas sus citas de seguimiento al tutor
para que éste le ayude a valorar su
adecuada distribución a lo largo de la
semana y a solicitar el cambio de algu-
na cita si se considerara necesario.

Una cita de seguimiento es un encuentro
que debe ser preparado y no improvisa-
do. Por ello es importante temporalizar
las citas de cada alumno desde el
comienzo de curso o por lo menos por tri-
mestres. En algunas ocasiones los alum-
nos quieren cambiar la fecha de la cita de
seguimiento asignada. El profesor valora
si la petición es viable.

Preparar la cita de seguimiento. El
alumno avanza en su programación
personal, revisa las dudas que ha teni-
do y si ha surgido algún otro interés o
motivación personal en las actividades
desarrolladas.

Conocer el perfil de aprendizaje de sus
alumnos y adaptar la cita a las necesida-
des de cada alumno. Conocer las diferen-
cias individuales de cada alumno y el
cómo son cada uno de ellos, es una venta-
ja para poder llegar bien a esos alumnos. 

Alumnos con más dificultades: ir más
despacio, señalar las cosas más impor-
tantes (una cita más dirigida). 

Alumnos de altas capacidades se propone
una cita más libre (con menos profundidad
y necesidad de ayuda), preguntarle qué
cosas le han parecido más difíciles, hacer-
le más preguntas para que reflexione y
profundice en aquello que ha trabajado. 

Si el alumno ha finalizado las tareas
propuestas en la guía de aprendizaje,
piensa en posibles fechas para la eva-
luación que acordará con su profesor
durante la cita.

El docente ha de revisar la evolución de
los alumnos en las citas de seguimiento
previas para optimizar la nueva cita de
seguimiento.

PreParaciÓn
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tabla 3. fases de la cita de seguimiento: Desarrollo.
Fuente: fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2021.
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DesarrOllO (estuDiante - PrOFesOr)

La cita de seguimiento entre el estudiante y el profesor especialista se centra en
aspectos personales del estudiante que puedan estar afectando al proceso de
aprendizaje, en el análisis de los progresos académicos, en rutinas de pensamien-
to, en la resolución de dudas y en la programación de las tareas según las nece-
sidades de cada estudiante. 

El profesor adapta la programación al alumno en función de su nivel de autonomía
y perfil de aprendizaje, produciéndose así un ajuste entre profesor, alumno y tarea.

El aprendizaje autónomo característico del Sistema EBI, permite a los docentes
desarrollar las citas de seguimiento en el aula.

La cita de seguimiento conlleva un compromiso mutuo entre el docente y el estu-
diante. Hay que organizar bien los tiempos para que a todos los alumnos se les
vea en el día de su cita.

El encuentro de la cita debe crear un clima colaborativo. Es importante empatizar
con el alumno para que se abra y manifieste sus inquietudes. Se recomienda
empezar las citas con preguntas un poco más personales (buscar vínculo emocio-
nal, no sólo académico): ¿Qué tal la semana? Fomentar a través del encuentro las
relaciones significativas.

Los profesores utilizan un lenguaje basado en el pensamiento y la metacognición.
Prestar especial atención al lenguaje empleado para generar un clima de apren-
dizaje constructivo y positivo. La mirada que pongamos en cada alumno, determi-
nará el desarrollo de la cita.

El profesor ajusta la cita a los conocimientos del alumno para poder ajustarse a su
zona de Desarrollo Próximo, llegando así a un sistema de significados comparti-
dos. Asimismo, en algunas ocasiones, éste pregunta sobre alguna cuestión de la
guía para cerciorarse que está adquiriendo los conocimientos adecuadamente. 

La cita de seguimiento es un medio para ayudarles a profundizar en la reflexión,
en la creatividad y en su modo de hacer. Se suelen utilizar rutinas de pensamien-
to que ayuden al estudiante a crecer en su capacidad reflexiva y a desarrollar un
pensamiento eficaz.

Se ha de respetar el turno de citas de cada alumno. Los alumnos se pueden levantar
a preguntar dudas puntuales cuando una cita acaba y al comienzo de la siguiente.

Se recomienda rotar el orden en el que llamamos a los alumnos en una cita. No
llamarles siempre en el mismo orden para que los primeros a los que se suele
nombrar puedan ser los últimos también en alguna ocasión.
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tabla 4. fases de la cita de seguimiento: evaluación.
Fuente: fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2021.
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eValuaciÓn (estuDiante - PrOFesOr)

Terminado el encuentro, los participantes han de evaluar el encuentro. Antes del
comienzo del curso escolar, el docente comunicará a los estudiantes los indicado-
res que se utilizarán para evaluar las citas de seguimiento, así como el porcenta-
je de calificación de las citas al total de la nota de la asignatura.

El estudiante reflexiona acerca de lo acontecido, se reprograma si es necesario y
evalúa qué aspectos puede mejorar.

El docente valora los progresos, las dificultades y los puntos de mejora.

Se utilizan diferentes medios para dejar evidencia de lo acontecido en la cita de
seguimiento: cuaderno, agenda, correo electrónico, plataforma digital, marcadores
de riesgo y hoja de registro del profesor son algunos de ellos. Es recomendable
incluir un comentario, la fecha y la firma del docente.

Es importante que exista una comunicación fluida entre el tutor y el profesor espe-
cialista de cada área sobre lo acontecido en la cita de seguimiento.

Se ha elaborado una rúbrica que puede ser utilizada tanto por el alumno para
autoevaluarse, como por el docente para evaluar la cita de seguimiento. Los obje-
tivos de la rúbrica de evaluación/autoevaluación de la cita de seguimiento son los
siguientes:
�• Que el alumno conozca los distintos indicadores y niveles de desempeño

para poder autoevaluarse.
�• Que quede constancia en el cuaderno del alumno de la evaluación de cada

cita de seguimiento, de donde se puede entresacar las fortalezas y debilida-
des y por tanto la evolución de cada alumno en sus citas de seguimiento.

�• Que el profesor evalúe cada cita de seguimiento o la evolución de las citas
de seguimiento transcurridas en el desarrollo de una guía.

En algunas ocasiones, cuando se considera que, un alumno, después de pasar
por su cita de seguimiento, ha entendido bien algunos conceptos o tareas, se le
propone que se lo expliquen a otros. Así el primero puede evaluar si realmente ha
adquirido adecuadamente los conocimientos, y además, ayuda a otro a que tam-
bién alcance el nivel de conocimientos deseados. 

El docente no tiene que esperar al final de la evaluación para conocer cómo se
está desarrollando el proceso de aprendizaje, conoce «a tiempo real» y de forma
profunda como se está desarrollando el aprendizaje de cada estudiante.
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Las citas de seguimiento son un espacio privilegiado para poder ayudar al

alumno a responsabilizarse de su proceso de aprendizaje y en ese sentido

es imprescindible aportar información útil y estructurada sobre sus niveles

de desempeño, información que se recoge a través de la propia cita. con

este objetivo se ha diseñado una rúbrica de la cita de seguimiento que per-

mite que el alumno:

• conozca los distintos indicadores y niveles de desempeño de eva-

luación de la cita de seguimiento.

• aprenda a autoevaluarse.

• conozca la evolución en el desempeño en las citas de seguimiento.

tabla 5. rúbrica evaluación/autoevaluación para la cita de seguimiento.
Fuente: fundación iruaritz Lezama y colegio santa María la Blanca, 2021.

4.2 la cita de seguimiento y la personalización del aprendizaje

La cita de seguimiento como herramienta que organiza el aprendizaje del

alumno cumple con los dos criterios del sistema eBi. por un lado, favore-

ce la comprensión del perfil de aprendizaje de cada alumno ayudándo-

le a conocerse y a desarrollar su capacidad de tomar decisiones. por otro

lado, esta herramienta facilita la construcción de relaciones signifi-
cativas dentro del centro educativo. en el aprendizaje escolar es clave

establecer la diferencia entre lo que un alumno puede hacer y aprender por

sí mismo y lo que es capaz de hacer y aprender en la relación con otros, ya
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inDicaDOres
meJOrable

0 puntos
bÁsicO

1,25 puntos
eXcelente
2,5 puntos

PresentaciÓn 
Del trabaJO

¿Qué presentó en la cita?

No he traído a la cita 
mi material de tabajo

Entrego mi cuaderno de trabajo 
pero necesito ordenar mejor las 
actividades y su presentación

Entrego mi cuaderno o trabajo en la
cita, y está limpio y ordenado

ritmO De trabaJO
¿Cómo he evolucionado?

No he hecho el trabajo 
programado en la cita anterior

He hecho las correcciones pero no
me he puesto al día respecto a mi

programación

He completado el trabajo indicado 
en la cita anterior y he seguido la

programación

cOmunicaciÖn
¿Cómo me comunico con 
el profesor en la cita?

No hago ni respondo preguntas
con facilidad

Tengo dudas y las planteo pero me
cuesta defender mi trabajo o contestar

a cuestiones que se plantean

Tengo claras y comunico las dudas o
aclaraciones que necesito, además
responder a preguntas del profesor

acuerDOs
¿Qué entiendo que tengo que
hacer para el próximo día?

Salgo de la cita sin saber claro 
lo que tengo que hacer

A veces no tengo claro lo que tengo
que hacer para la próxima cita

Salgo de la cita con el trabajo que
tengo que hacer claro

PuntuaciÓn tOtal

nOmbre: FecHa: Guía:
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sea el profesor, sus compañeros, u otros miembros de la comunidad edu-

cativa o del entorno. 

En el sistema EBI se construyen relaciones significativas a través de

encuentros 1 a 1, equipos de trabajo colaborativo o cooperativos y

experiencias en el entorno. Las citas de seguimiento son el facilitador

que permite en el encuentro 1 a 1 o en pequeños equipos de trabajo.

En un sistema tradicional de enseñanza, estos encuentros 1 a 1 o con

equipos pequeños, es más difícil que se den, puesto que el tiempo del

aula está comprometido con explicaciones magistrales o realización y

corrección de actividades. (Departamento de Innovación Colegio

Santa María la Blanca, 2021, p. 4)

Las citas de seguimiento como herramienta que organiza el aprendizaje del

alumno cumplen con el principio pedagógico del Sistema EBI de planifica-

ción centrada en el alumno. En las citas de seguimiento cada alumno

puede encontrar respuesta a sus necesidades de aprendizaje, a sus motiva-

ciones y habilidades.

Las citas de seguimiento, como herramienta de acompañamiento, fortale-

cen la identidad docente, ya que suponen una oportunidad para establecer

un vínculo cercano y profundo con cada alumno. «Se enriquece la identi-

dad docente ya que, al recorrer juntos el camino de aprendizaje, el profe-

sor sigue profundizando en su propia área de conocimiento y en la mejor

forma de ayudar a aprender» (Fundación Iruaritz Lezama y Colegio Santa

María la Blanca, 2018, p. 7).

El aprendizaje autónomo característico del Sistema EBI, permite a los

docentes desarrollar las citas de seguimiento en el aula, normalmente a

partir de los últimos cursos de Primaria. En ese momento los alumnos,

como protagonistas del proceso de aprendizaje, reciben las guías de apren-

dizaje y comienzan a adueñarse de su propio proceso de aprendizaje. En

esta dinámica de aula los docentes cambian su rol y pasan de ser transmi-

sores de contenidos a ser acompañantes en el proceso de construcción del

conocimiento a través de las citas de seguimiento. 

Así mismo, la cita de seguimiento cumple con el principio EBI de transfor-

mación curricular, ya que utiliza un lenguaje basado en el pensamiento y

la metacognición; fomenta la toma de decisiones; y desarrolla la capacidad

de aprender a aprender.
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Las citas de seguimiento también favorecen el desarrollo de la comunidad

educativa y de aprendizaje ya que fomentan la vinculación de los alumnos

con el entorno, especialmente con los profesores.

5. ConCluSIón

La sistematización de procesos, así como la búsqueda de la mejora conti-

nua de las experiencias de aprendizaje, son dos de las claves del trabajo en

equipo que desarrollan los docentes del sistema eBi. como sabemos, el

perfil como aprendices de nuestros alumnos es bastante heterogéneo, lo

que nos obliga a buscar respuestas educativas de carácter dinámico, abier-

to y creativo. Después de más de diez años trabajando con el sistema eBi,

creemos que la personalización del aprendizaje es el principal camino para

conseguir que nuestros alumnos generen un aprendizaje con valor y senti-

do personal.

La guía de aprendizaje, como herramienta que organiza el aprendizaje

autónomo del alumno en el aula, no se puede separar de la cita de segui-

miento, configurándose como dos herramientas entrelazadas en el camino

de un aprendizaje significativo. el encuentro personal, y el correspondien-

te vínculo docente-alumno que se genera gracias a las citas de seguimiento

periódicas con el alumnado, es uno de los principales canalizadores de la

personalización del proceso de aprendizaje de cada alumno, gracias a que:

• se sienten acompañados y comprendidos por los docentes en su

proceso de construcción del conocimiento.

• tienen la oportunidad de estar en primer plano a través de una

atención personal donde pueden volcar sus fortalezas y dificultades

poniendo en valor la diferente que es cada uno de ellos tanto a nivel

personal, como académico y social.

• aprenden a encontrar respuestas a las preguntas y a generar nue-

vas preguntas. se utiliza un lenguaje basado en el pensamiento y la

metacognición.

• pueden compartir reflexiones éticas y morales, así como posibles solu-

ciones a preocupaciones o problemas de su comunidad o del mundo. 
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• comparten sus emociones, ayudándoles a enfrentarse a los proble-

mas que aparezcan, especialmente en las citas con el tutor.

• profundizan en sus relaciones sociales, especialmente en las citas

con el tutor.

Los alumnos, como verdaderos protagonistas del proceso de aprendizaje

reciben las guías de aprendizaje y comienzan a adueñarse de su propio pro-

ceso de aprendizaje. en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, las

guías de aprendizaje y las citas de seguimiento generan nuevas dinámicas

en las aulas en las que los docentes cambian su rol y pasan de ser transmi-

sores de contenidos a ser acompañantes en el proceso de construcción del

conocimiento de sus alumnos.
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Resumen

garantizar un correcto grado en las habilidades digitales de la ciudadanía

requiere de un importante compromiso por parte de la educación y actua-

ciones coordinadas de las instituciones que velan por este derecho. Por

tanto, es objeto de este artículo realizar una retrospección de las iniciativas

llevadas a cabo tanto por la unión europea como por españa para promo-

cionar las competencias digitales de los docentes. en última instancia, se

lleva a cabo una prospectiva de las tecnologías digitales en educación

teniendo en cuenta los recientes cambios trascendentales en todos los

ámbitos de la sociedad. 

Palabras clave: competencia digital, institución, formación del profesora-

do, sociedad de la información, estrategias.

Abstract 

ensure a sufficient knowledge and use of digital skills amongst citizens

requires a strong commitment by the educational system altogether with

coordinated action plans by the institutions that should guarantee this

right. the objective of this paper is to conduct a retrospective study on the

initiatives carried out by both the european union and spain for the pro-

motion of teachers’ digital competence.  therefore, a prospective study of

digital technologies in education has been carried out taking into account

the significant changes experienced in all spheres of society.

Keywords: digital competence, institution, teacher training, information

society, strategies.
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1. IntRoduccIón

la transformación digital que ha sufrido la sociedad ofrece numerosas

oportunidades para lograr una mejora en la vida de los ciudadanos a la

hora de comunicarse, informarse o realizar una compra en línea. Para ello,

la adaptación que realiza la educación es primordial con el fin de ajustarse

a la sociedad de la información y conseguir una adecuada formación.

Partiendo de la base de la importancia que tienen las instituciones a la hora

de diseñar planes y actuar activamente a favor de cambios sociales, se ana-

lizan a continuación las principales iniciativas políticas que han tenido

lugar tanto en la unión europea como en españa desde el fin del siglo xx

hasta llegar a las más actuales. se observará como, pasando los años, las

acciones institucionales irán orientadas a reforzar las destrezas de los ciu-

dadanos para desarrollarse en una sociedad mucho más digital. 

europa será la protagonista de numerosas acciones que lleven a la comu-

nidad a una mejora de banda ancha para todos, acceso a internet, digitali-

zación de las administraciones, acceso seguro a las gestiones electrónicas.

aunque pueda parecer que cada iniciativa tenga un enfoque diferente res-

pecto a las otras, todas ellas albergan el mismo sentido de desarrollar una

alfabetización digital acorde a nuestro siglo. 

la situación de españa respecto a las tiC debe de entenderse dentro de un

contexto en continuo cambio. a lo largo de los apartados teóricos aparecen

diferentes leyes y organismos que van cambiando de nombre según el par-

tido político que esté gobernando en ese momento. en una última parte se

pone la mirada hacia el futuro de la sociedad española que establece el Plan

digital 2025 a través de diferentes consideraciones. 

2. InIcIAtIvAs InstItucIonAles A nIvel euRoPeo

el primer pilar europeo de derechos sociales de la unión europea no deja

lugar a dudas al recalcar como primera y máxima el derecho de «toda per-

sona a una educación formación y aprendizaje permanente inclusivos y de

calidad» (Parlamento europeo, 2017, p. 11). Con certeza ocurre lo mismo si

analizamos las génesis del proyecto de los estados miembros que la forma,
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advirtiendo todos ellos la gran importancia que adquiere dentro de la ciu-

dadanía y de las medidas políticas. no obstante, cabe destacar que la edu-

cación es competencia de cada estado, aunque sea la unión europea la

encargada de asentar una política común en materia de educación para

todos los miembros. 

una de las primeras iniciativas tiC por parte de este organismo europeo

fue la puesta en marcha del Plan de Acción eEurope, una Sociedad de la

información para todos en el año 1999. la primera fecha en nuestra línea

cronológica da pie a reflexionar sobre la temporalidad y debate que ha

supuesto la irrupción digital en la educación. la iniciativa se presenta

como una herramienta que «asegura que la unión europea obtenga el

máximo provecho de los cambios que está produciendo la sociedad de la

información» (Comisión de las Comunidades europeas, 1999). en dicho

documento se plantean un total de diez medidas, de las cuales, presentare-

mos únicamente la primera por su relevancia: 

1. dar acceso a la juventud europea a la era digital. la cultura digital

debe convertirse en uno de los conocimientos básicos de todo joven

europeo. Hay que introducir internet y las herramientas multimedia

en las escuelas y adaptar la educación a la era digital. (Comisión de

las Comunidades europeas, 1999, p. 9)

Para la consecución de este mismo se fija: 

antes de que finalice 2001, los estados miembros deberán garantizar

que todas las escuelas tengan acceso a internet y a los recursos mul-

timedia y antes de que finalice 2003, que todos los alumnos tengan

una formación digital en el momento de dejar las aulas. (Comisión de

las Comunidades europeas, 1999, p. 9)

este plan tendrá una continuación con motivo del Consejo europeo de

feira, llamándose en este caso proyecto eeurope 2002. Cobra especial

interés que se asiente bajo las bases del anterior documento, dando un sen-

tido de perspectiva del objetivo a largo plazo. así es como la Comisión reca-

ba un conjunto de acciones en relación al objetivo «acceso de la juventud

europea a la era digital», dando de plazo hasta finales de 2002 para la con-

secución de los mismos: 

• Proporcionar a todas las escuelas acceso a internet y recursos mul-

timedios.
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• Proporcionar a todos los alumnos acceso a internet y recursos mul-

timedios en su clase.

• Proporcionar formación a todos los profesores, especialmente

adaptar sus currículos, en su caso, mediante los fondos estruc -

5tturales, y ofrecer incentivos a los profesores que utilicen las tec-

nologías digitales en la enseñanza.

• adaptar los currículos para hacer posibles nuevas formas de apren-

dizaje y dotar a todos los alumnos de una cultura digital para el

momento en el que dejen la escuela (Comisión de las Comunidades

europeas, 1999, p. 7).

terminando con el plan de acción eeurope, la última entrega se realizó en

el año 2002 para el Consejo europeo de sevilla, eeurope2005. sin embar-

go, el objetivo general planteado estuvo centrado en materia de infraes-

tructura y conectividad: «estimular el desarrollo de servicios, aplicaciones

y contenidos, acelerando al mismo tiempo el despliegue de un acceso segu-

ro a la internet de banda ancha» (Comisión de las Comunidades europeas,

2002). aunque es cierto que salta a la vista una intensificación de las tiC

en diferentes aspectos de la sociedad, se dedica unas líneas a mencionar la

importancia en promover la utilización de la electrónica en la enseñanza

través un nuevo plan, el plan eLearning.

no será hasta la publicación de la decisión n° 2318/2003/Ce del Par la -

mento europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que se

adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva

de las tecnologías de la información y la comunicación (tiC) en los siste-

mas de educación y formación en europa cuando se conozcan los ámbitos

de intervención del programa eLearning (Parlamento europeo y del

Consejo, 2003, p. 11): 

a. fomentar la alfabetización digital.

b. Campus virtuales europeos.

c. Hermanamiento electrónico de centros escolares en europa y

fomento de la formación de profesores.

d. acciones transversales.
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es conveniente destacar una de las líneas de actuación descrita para cum-

plir con los cuatro anteriores ámbitos. y es que el proyecto eTwinning,

creado en 2005, nace de la de necesidad de que «los ciudadanos desarro-

llen competencias y habilidades que les ayuden a adaptarse a una sociedad

global y cambiante» (Consejería de educación y Juventud, 2019). Para la

consecución de este fin, se ha creado un modelo en el que el aprendizaje es

llevado a cabo por centros escolares que establecen relaciones de hermana-

miento y desarrollan proyectos de colaboración a través de la red. 

tras más de una década de acciones en materia educativa, en 2010, se redac -

ta una comunicación de la Comisión europea al Parlamento europeo, al

Consejo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las regiones

que llevó como título Agenda Digital para Europa. esta propuesta forma

parte la estrategia europa 2020, creada por la delicada situación a nivel

global: 

la crisis ha destruido años de progreso económico y social y dejado

al descubierto los puntos débiles estructurales de la economía de

europa … la estrategia europa 2020 busca salir de la crisis y prepa-

rar a la economía de la ue para los retos de la próxima década… la

agenda digital propone medidas que es preciso adoptar urgentemen-

te para poner a europa en la senda hacia un crecimiento inteligente,

sostenible e incluyente. (Comisión europea, 2010, p. 3)

la Comisión europea realiza una profunda reflexión de las diferentes

dimensiones globales y encuentra una serie de amenazas que obstaculizan

la ejecución de la agenda digital (Comisión europea, 2010, p. 5): 

• fragmentación de los mercados digitales;

• falta de interoperabilidad;

• incremento de la ciberdelincuencia y el riesgo de escasa confianza

en las redes;

• ausencia de inversión en las redes;

• insuficiencia de los esfuerzos de investigación e innovación;

• Carencias en la alfabetización y la capacitación digitales;

• Pérdida de oportunidades para afrontar los retos sociales. 
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si bien es cierto que todos los obstáculos mencionados son esenciales para

comprender la situación política, económica y social del momento, seleccio-

naremos el penúltimo para aclarar su significado y conocer las acciones que se

recomiendan. de esta forma, la Comisión europea (2010, p. 7) afirma que

«estas carencias están excluyendo a muchos ciudadanos de la sociedad y la

economía digitales y limitando el gran efecto multiplicador que puede tener

la adopción de las tiC sobre el aumento de la productividad». Para paliar estos

efectos se redactan dos acciones claves (Comisión europea, 2010, p. 30): 

• acción clave 10: Propondrá la alfabetización y las competencias

digitales como prioridad para el Reglamento del fondo social

europeo (2014-2020).

• acción clave 11: a más tardar en 2012, desarrollará herramientas

que permitan identificar y reconocer las competencias de los profe-

sionales y usuarios de las tiC.

durante el año 2012 nace un proyecto en coordinación con european

schoolnet de bruselas con el objetivo de «promover cambios metodológi-

cos en la práctica docente diaria, a través de la creación y organización de

espacios flexibles en los centros educativos que faciliten el uso de pedago-

gías activas» (Consejería de educación y deporte, 2019). el proyecto reci-

be el nombre de Future Classroom Lab y presenta un aula dividida en seis

diferentes zonas diferencias (ver figura 1). en todas las diferentes seccio-

nes que se establecen, las tiC son un componente vital para el desarrollo

pedagógico. este modelo reflexiona acerca de la manera en la que la tecno-

logía se puede llegar a encontrar presente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de la necesidad de una acorde competencia digital por parte

de los profesionales educativos. 

el mismo proyecto tiene entre sus acciones la elaboración de un Kit de

herramientas que asiente unas bases teorías y prácticas, así como oferta de

formación a docentes de diversos países europeos a través de la european

schoolnet. son convenientes recordar palabras que la european schoolnet

arroja en relación al proceso de formación y la promoción por parte de las

instituciones educativas: 

los centros educativos que eligen invertir en mobiliario nuevo y en

nuevas tecnologías también tienen que invertir en la formación y
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en el desarrollo profesional docente. tiene que haber una combina-

ción en cuanto a la formación que examine qué se puede hacer en un

espacio y la forma de hacerlo. los docentes necesitan tiempo para

probar ideas nuevas y para entender lo que funciona. (european

schoolnet, 2017, p. 18)

Figura 1. aula del futuro. 
Fuente: european schoolnet, 2017, p. 12.

otro importante programa de la ue para la educación, formación, juven-

tud y el deporte es erasmus +, con fecha de inició en 2014. en el estudio

reciente sobre políticas educativas de la unión europea y su influencia en

el sistema educativo español (Martínez Castro, 2017), se menciona la inter-

nacionalización y el multilingüismo que genera este proyecto a través de

«la movilidad de los jóvenes y trabajadores: intercambios juveniles, volun-

tariado europeo, movilidad de trabajadores jóvenes … actividades de coo-

peración y movilidad para el desarrollo cualitativo del trabajo de reconoci-

miento de la educación no formal en los países asociados». Por lo tanto, se

puede concluir que el grupo de población dirigido son personas con interés

en expandir sus horizontes en materia de formación y educación. 
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Para generar estos beneficios a la ciudadanía, la Comisión europea (2019)

establece en la guía del programa erasmus + tres grandes medidas a llevar

a cabo: 

• acción Clave 1 - Movilidad de personas. 

• acción Clave 2 - Cooperación para la innovación y el intercambio de

buenas prácticas.

• acción Clave 3 - apoyo a la reforma de políticas. 

es objeto de un mayor análisis la acción Clave 1 y 2 al buscar en el profe-

sorado una inversión de educación de calidad basado en el desarrolla de

habilidades y competencias clave para que puedan mostrarlas en los cen-

tros educativos a través de prácticas educativas. Por un lado, la acción

Clave 1 es en la que se subvenciona la movilidad de docentes y personal vin-

culado a la educación por motivos de aprendizaje. entre las actividades

comprendidas a realizar por parte de los educadores destacan la docencia

en un centro escolar extranjero, cursos de formación estructurada y apren-

dizaje por observación en las aulas. a través de la guía erasmus+, se han

formulado los resultados esperados para esta acción y se exponen a conti-

nuación los más relevantes para el presente trabajo. 

Por otro lado, como bien dice el título de la acción Clave 2, se busca un

fructuoso intercambio de buenas prácticas, así como una mayor coopera-

ción para la innovación educativa. entre los diferentes impactos que se

enuncian en la guía elaborada por la Comisión europea (2019) y que se

pretenden conseguir, se encuentran los siguientes: 

• un uso más estratégico e integrado de las tiC y los recursos educa-

tivos abiertos (Rea) en los sistemas de educación, formación y

juventud;

• sistemas de educación, formación y juventud más acordes con las

necesidades y oportunidades que ofrece el mercado de trabajo y

vínculos más estrechos entre los negocios y la comunidad;

• una mejora de la adquisición y la evaluación de las competencias

básicas y transversales, y en particular de: la iniciativa emprende-

dora, las competencias sociales, cívicas, interculturales y lingüísti-
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cas, el pensamiento crítico, las competencias digitales y la compe-

tencia comunicativa a través de los medios actuales. 

Con fecha de marzo de 2018, la Comisión europea dio por finalizado un

proyecto enmarcado dentro de la acción Clave 3 de experimentación de

políticas educativas. el proyecto llevó por nombre MenteP (en inglés

MENtoring Technology-Enhanced Pedagogy; en español, orientar la

mejora de la enseñanza con tecnologías) y en españa contó con la partici-

pación del intef para su implantación en el territorio. Haciendo un aná-

lisis del mismo (educalab, 2018) señala el objetivo de «dar respuesta a la

necesidad de los docentes europeos de mejorar su capacidad para innovar

con las tiC en su práctica educativa diaria» como máxima durante los años

de duración del mismo. englobado en este objetivo, se encuentran las

bases del marco de competencia tet analizado en capítulos anteriores. 

también es de destacar, a nivel europeo, la Cumbre de gotemburgo por ser

el espacio en el que la Comisión europea anunciase un Plan de acción de

educación digital para todos sus estados miembros. dicho Plan «se centra

en la aplicación y la necesidad de estimular, respaldar e incrementar el uso

adecuado de prácticas de educación digitales e innovadoras» (Comisión

europea, 2018). la iniciativa tiene tres prioridades, estableciéndose once

acciones dentro de ellas, que persiguen la ayuda a los países de la ue para

enfrentar los desafíos y oportunidades de la educación en la era digital. a

continuación, se recogen las medidas presentes en el documento, elabora-

do por la Comisión europea (2018, pp. 5-11), que más relación guardan con

la cuestión a investigar. asimismo, en relación directa a estas medidas

planteadas por la ue, son mencionadas las iniciativas que nuestro país ha

puesto en marcha a través de la recogida de datos del informe Índice de la

Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2019: 

• Prioridad 1. Hacer un mejor uso de la tecnología digital

para la enseñanza y el aprendizaje.

Acción 2. Herramienta de autoevaluación SELFIE y asesoramien-

to para centros educativos. 

selfie es una herramienta de autorreflexión para escuelas prima-

rias, secundarias y vocacionales. ayuda a los centros a evaluar, a

través de una serie de preguntas a maestros, estudiantes y líderes
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escolares, cuál es su posición digital. la escuela recibe un informe

personalizado que describe las fortalezas y las áreas de mejora de

los ítems evaluados, tales como la infraestructura del colegio o el

uso de aplicaciones para la evaluación del alumno. este informe

puede ser discutido dentro de la escuela y puede formar la base para

un plan de acción. los objetivos del esquema de mentoría son cons-

truir una red inclusiva y sostenible donde los maestros y las escue-

las puedan apoyarse mutuamente e intercambiar experiencias

sobre el uso de tecnologías y apoyar la integración de las prácticas

de enseñanza basadas en las tiC a través de la colaboración y el

aprendizaje entre pares.

• Prioridad 2. desarrollar competencias y capacidades digi-
tales pertinentes para la transformación digital.

Acción 6. Semana del Código de la UE en las escuelas. 

la acción tiene como objetivo alentar a las escuelas primarias,

secundarias y profesionales a participar en la semana del Código de

la ue. la semana del Código de la ue es un movimiento dirigido

por voluntarios en toda europa que promueve el pensamiento com-

putacional, la codificación y el uso creativo y crítico de las tecnolo-

gías digitales. llevar la semana del Código a las escuelas de otros

países podría mejorar una participación mucho más amplia y pro-

porcionar a la mayoría de los niños las mismas oportunidades para

desarrollar una actitud positiva hacia la codificación, el pensamien-

to computacional y steM.

en españa, según cita el desi «el Ministerio de educación partici-

pa uniéndose a la red de coordinadores de Code Week, creando un

sitio web específico para animar a los educadores a que tomen parte

en la iniciativa y ofreciendo una experiencia de aprendizaje en línea

sobre Code Week» (Comisión europea, 2019). el intef es el orga-

nismo colaborador con esta iniciativa e incentiva a docentes de

todas las etapas a sumergirse en esta experiencia. este mismo

instituto fue el encargado de crear una nano experiencia de

aprendizaje abierto en Colaboración (nooC) sobre la semana del

Código con el fin de incentivar el pensamiento computacional y la

programación en el profesorado. Con un total de dos ediciones, este
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curso se caracteriza por incluir detalles de la iniciativa y actividades

modelos para realizar. alrededor de 500 personas participaron en

esta formación en la primera edición. 

Acción 7. Ciberseguridad en Educación.

esta acción tiene como objetivo aumentar la conciencia de los

riesgos que se enfrentan al estar en línea y apoyar el desarrollo de

capacidades de los educadores en seguridad en línea a través de

dos iniciativas. Por un lado, una campaña de sensibilización a

nivel de la ue sobre la cultura cibernética, que promoverá la segu-

ridad en línea, la alfabetización mediática y la «higiene cibernéti-

ca» para maestros. Por otro, un curso combinado (en línea y pre-

sencial) para docentes sobre ciberseguridad y enfoques

pedagógicos para la enseñanza de la ciberseguridad en la educa-

ción primaria y secundaria.

la Comisión europea afirma que «uno de cada tres usuarios de

internet es un niño» (Comisión europea, 2018). dicha cifra no hace

más que reflejar la necesidad de «aumentar la conciencia pública

sobre los riesgos potenciales de estar en línea y desarrollar habili-

dades para actuar de manera segura y responsable».

Acción 8. Formación en capacidades digitales y empresariales

para las chicas.

esta acción prevé una serie de talleres sobre habilidades digita-

les y empresariales que se organizarán en toda europa para niñas

en educación Primaria y secundaria. tienen como objetivo ins-

pirar a las estudiantes a considerar carreras en tecnología, em -

prendi miento e innovación para abordar la brecha de género e

impulsar la participación femenina en estas ciencias. la

Comisión europea justifica esta medida aportando ciertos datos

estadísticos tales como «el 52% de la población europea son

mujeres y solo el 15% de los trabajadores del sector tecnológico

pertenecen a este sexo. la participación a nivel de la alta direc-

ción es aún menor». desde hace varios años ha aparecido en el

panorama educativo una metodología que fomenta ideales simi-

lares a la acción de la ue, se trata de la metodología steM. esta
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promueve mejorar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en

los centros escolares. 

en españa esta implantación se hace cada vez más necesaria para

reflotar las preocupantes cifras que reporta la Consejería de edu -

cación e investigación: «en españa solo el 15% de las alumnas

optan por estudiar carreras steM. en el grado de informática en

las universidades españolas las mujeres suponen el 12%. en el

ámbito de la ingeniería, solo el 25% de los estudiantes universita-

rios son mujeres» (Comunidad de Madrid, 2019). 

el Ministerio de educación español ha tomado partido en la promo-

ción de iniciativas protagonizadas por chicas. el programa lleva el

nombre de «steMgirls» y, según intef, «queremos dar visibili-

dad a aquellas iniciativas relacionadas con el fomento de vocaciones

científicas y tecnológicas entre las chicas». Con este espacio tam-

bién se busca «superar la brecha de género en tecnología»

(Comunidad de Madrid, 2019). 

Para que esta metodología y el resto de iniciativas puedan llegar a

impartirse dentro de las aulas, es necesario por parte de los docen-

tes una actualización permanente de sus conocimientos teóricos, así

como una aplicación práctica para que puedan llegar a integrarlas

dentro de los escenarios educativos. 

• Prioridad 3. Modernizar la educación mediante la previ-
sión y un mejor análisis de los datos.

Acción 9. Estudios sobre las TIC en la educación.

se incorporará, con la cooperación de la organización para la Coope -

ración y el desarrollo económicos, un cuestionario sobre la utili-

zación de las tiC en la encuesta Pisa a partir del año 2021. un

cuestionario de dicha temática ya fue realizó en el año 2000 por

primera vez. desde entonces, el cuestionario sobre las tiC se ha

propuesto a los países como un componente opcional de la eva-

luación Pisa. a su vez, se efectuará el estudio essie2 que medi-

rá los avances del uso de las tecnologías digitales y permitirá a los

responsables políticos europeos y nacionales compartir prácticas

y datos en la enseñanza escolar. 
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3.  InIcIatIvas InstItucIonales a nIvel nacIonal

Se ha visto anteriormente como España ha utilizado las medidas acordadas

en Bélgica como fuente de inspiración y promoción de importante iniciati-

vas y programas. Sin embargo, el recorrido de las iniciativas tecnológicas en

el ámbito escolar comenzó antes de las difusiones del Plan de Acción Digital

de la Unión Europea y mucho antes de las creaciones de los marcos de refe-

rencia existentes. Un informe redactado por el INTEF (2017) recaba la breve

historia de las políticas TIC educativas desde la década de los ochenta. 

Para encontrar punto de partida se ha de remontar a 1985, año en el que el

Ministerio de Educación desarrolla los proyectos Atenea y Mercurio para

una «instrucción de las nuevas tecnologías – informáticas y audiovisuales,

respectivamente – en los centros educativos» (2017, p. 1). No obstante, hay

que tener en cuenta la peculiaridad que existe en el contexto español en

cuanto a las competencias autonómicas en materia educativa. Esta situa-

ción provoca que, dependiendo de la región, se pueda plantear un progra-

ma paralelo al ofertado por el gobierno central. 

Esta disparidad provocará en 1989 la creación del Programa de Nuevas

Tecnologías de la Información y la Comunicación (PNTIC) para coordinar los

proyectos Atenea y Mercurio. El en laborioso informe de INTEF, acercándonos

a la realidad TIC educativa en España, se muestra las dotaciones materiales y

software que recibieron los 106 centros integrantes del primer proyecto (ver

figura 2). Es vital mencionar que, una vez distribuido el equipo, se llevó a cabo

una formación del profesorado de estos colegios en dos fases: una de iniciación

y otra en la que se profundiza en los aspectos didácticos de su propia materia. 

Figura 2. Equipamiento Atenea.

Fuente: INTEF, 2017, p. 2.
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los avances en materia tiC van progresando y con ello las infraestructuras

que se conceden a los centros. algunos de los usos indispensables para una

comunicación con las familias se comenzaron a fraguar en el año 1996

cuando «el Ministerio comenzar a establecer conexión de internet, un

espacio web propio y cuenta de correo para el centro y su equipo docente»

(2007, p. 3). estas nuevas tecnologías constituyen un fundamental catali-

zador de la transformación que el profesorado debe ejercer en su quehacer

diario, replanteándose una formación que le permita ajustarse a la socie-

dad que educa. además, y como bien se refleja en el informe, esta acción

forma parte de «un proceso masivo, imparable, de generalización del uso

de las tiC en todos los centros escolares» (2017, p. 3).

el comienzo del nuevo milenio traerá consigo el traspaso de competencias

de las políticas educativas a la totalidad de las Comunidades autónomas

del país. al unísono, el PntiC desapareció para dar paso al Centro

nacional de información y Comunicación educativa (CniCe), un organis-

mo orientado al desarrollo de la sociedad de la información. además, este

nuevo siglo traerá consigo una importancia primordial por parte de los sis-

temas mundiales en proporcionar a los ciudadanos las destrezas para invo-

lucrarse en la sociedad de la información. españa, como país miembro de

la ue, participa en el Plan de acción info xxi del año 2000 comprome-

tiéndose a garantizar una serie de programas y medidas de actuación en

materia educativa para conseguir acercar a la sociedad esta sociedad de la

información (eurydice, 2001): 

a. Programa aldea digital.

b. Programa Red.es.

c. Repositorio de materiales educativos 

d. Programa de formación de profesores.

e. Construcción de un portal para la educación y la cultura.

f. acceso a internet así como mail para docentes y alumnos.

g. Programa aulas Hospitalarias 

h. Programa aula Mentor

i. Programa aldea digital en el entorno rural.
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en abril de ese mismo año, los Ministerios de educación, Cultura y deporte

y de Ciencia y tecnología aprobaron el Convenio Marco internet en la

escuela que aunó todos los programas propuestos en euydice y dotó a los

centros educativos de internet de banda ancha, desarrollo de aplicaciones

informáticas y software educativo, elaboración, diseño y difusión de mate-

riales educativos y formación del profesorado para el adecuado uso de las

tiC. esta mejora de la conectividad en los centros tiene una estrecha rela-

ción con la mejora de las competencias digitales del docente debido a que

se «va accediendo cada vez a internet para utilizar en línea y descargar

recursos educativos con objeto de impartir las clases apoyándose en las

tiC» (intef, 2017). 

este convenio fue objeto de modificaciones y, en abril de 2005, se impulsó

el Convenio Marco internet en el aula dentro del nuevo plan educativo,

Plan avanza. este convenio tiene unas líneas estratégicas similares a la

anterior, pero con actuaciones añadidas tales como apoyo técnico y meto-

dológico a la comunidad educativa y capacitación de docentes y asesores de

formación de profesores en la aplicación de las tiC a la educación. este

mismo año, el Centro nacional de información y Comunicación educativas

(CniCe) comienza a colaborar con la Comisión europea en el programa

europeo eTwinning con la finalidad de «promover el establecimiento de

hermanamientos escolares y el desarrollo de proyectos de colaboración a

través de internet entre dos o más centros escolares de países europeos»

(Consejo escolar de estado, 2019). 

a mediados del año 2008, el CniCe pasó a denominarse instituto superior

de formación y Recursos en Red para el Profesorado (isfRRP) con dos

objetivos primordiales para la consecución de una buena digitalización en

las aulas. Por un lado, se busca la «elaboración y difusión de materiales

curriculares y otros documentos de apoyo al profesorado, el diseño de

modelos para la formación del personal docente y el diseño y la realización

de programas específicos … destinados a la actualización del profesorado y

a la investigación sobre la docencia» (intef, 2017). el segundo consiste en

«la incorporación de la sociedad de la información en la educación y el des-

arrollo de otras formas de teleeducación». 

un año más tarde desaparece el isfRRP y el instituto de tecnologías

educativas (ite) asume la responsabilidad de continuar con los objetivos
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marcados por la anterior institución. sin embargo, el nuevo ite rediseña-

rá los mismos «con el fin de que las tecnologías de la información y la

comunicación sean un instrumento ordinario de trabajo en el aula para el

profesorado de las distintas etapas educativas» (intef, 2017). de este

modo, el ite añade que los materiales que elaborarán y difundirán será en

soporte digital y audiovisual además de la creación de redes sociales para

promover un espacio en el que los docentes intercambien experiencias y

recursos en el aula. Como consecución de este último objetivo, se crea la

plataforma agrega, contenedora de materiales educativos organizados de

acuerdo al currículo de las enseñanzas y con licencia libre para su descar-

ga y uso por parte de los docentes. 

las integraciones que se iban realizando cada cierto tiempo no hacían más

que desarrollar una cultura en tiC dentro de nuestra enseñanza e impul-

sar cambios en los agentes educativos. a partir de 2009, se vivirá un auge

abismal de la formación del profesorado a través de internet y de las aulas

digitales. estas transformaciones vinieron dadas por la aparición en

españa de la fibra óptica que, gradualmente, comienza a instalarse en los

centros educativos españoles y por la creación del programa escuela 2.0.

según enumera intef (2017), los objetivos de esta iniciativa fueron los

siguientes: 

a. transformación en aulas digitales de todas las aulas de los cursos

5º y 6º de educación Primaria y 1º y 2º de educación secundaria

obligatoria de los centros públicos, de acuerdo con las especifica-

ciones mínimas que se determinen. 

b. dotación de ordenadores para el uso personal de todos los alum-

nos de los cursos citados, matriculados en centros sostenidos con

fondos públicos, en proporción 1:1, de acuerdo con las especifica-

ciones mínimas que se determinen.

c. oferta y desarrollo de acciones de formación del profesorado sufi-

cientes para garantizar el uso extenso y eficaz de los recursos edu-

cativos incluidos en el programa.

d. desarrollo de contenidos educativos digitales para su puesta a

disposición de los docentes. esta actuación se llevará a cabo en

un proceso de cooperación multilateral.
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escuela 2.0 consiguió darle una profunda evolución a la aplicación agrega,

que cambió de denominación a agrega2. asimismo, se procuró que

agrega2 pudiese estar integrado en la web de forma que pudiese tener más

visibilidad para las comunidades educativas y, así, hacer uso de los recur-

sos existente. el resultado será la creación del espacio Procomún en suce-

sivos años. este programa 2.0 también permitió el conocimiento a toda la

comunidad educativa de eXeLearning, una herramienta de código abierto

destinada a los docentes interesados en la creación de contenidos educati-

vos en función de sus necesidades para sus sesiones de clase. 

si se regresa al objetivo número tres que perseguía la escuela 2.0, podre-

mos observar la importancia que se daba a la adecuada instrucción del edu-

cador a fin de convertirse en un agente de transformación. Como bien

muestra la ilustración 6, desde la creación del CniCe la actualización

docente ha sido una máxima que ha conseguido ir aumentando en cifras a

una correcta velocidad. 

Figura 3. número de docentes participantes en formaciones por el CniCe-ite.
Fuente: intef, 2017.

el programa escuela 2.0 llega a su fin con el cambio de gobierno en diciem-

bre de 2011. a comienzos de 2012, el ite fue suprimido y se procedió a la

creación del intef. si bien es cierto que las funciones a ejercer son real-
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mente muy parecidas a las realizadas por su antecesor, la elaboración de un

Plan de Cultura digital en la escuela supuso un planteamiento ambicioso

para reforzar procesos de transformación digital. este plan se encuentra

encuadrado en la segunda parte del Plan avanza, titulado avanza 2. los

frutos de ese plan se traducen en la enumeración de un total de siete pro-

yectos, los cuales presenta intef (2013): 

Figura 4. Proyecto del Plan de Cultura digital en la escuela.
Fuente: intef, 2013.

Como se ha mencionado anteriormente, los objetivos atribuidos al intef

eran muy similares a los de ite. deteniéndonos en el Real decreto

257/2012 de 27 de enero por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio de educación, Cultura y deporte y en el que se esta-

blecen los fines de este nuevo instituto, se puede observar como la forma-

ción del profesorado siendo teniendo una situación privilegiada. 

r) la elaboración y difusión de materiales curriculares y otros docu-

mentos de apoyo al profesorado, el diseño de modelos para la for-

mación del personal docente y el diseño y la realización de progra-

mas específicos, en colaboración con las Comunidades autónomas,
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destinados a la actualización científica y didáctica del profesorado.

(Ministerio de educación, Cultura y deporte, 2012)

a este respecto, el intef lanzó la plataforma educalab (actualmente,

aprendeintef) como lugar para alojar un abanico de actividades de

aprendizaje en línea y gratuitos con diferentes modalidades. Como bien se

indica en la ilustración 3 elaborada por intef y presentada en la siguien-

te página, la primera modalidad en aparecer resultaron ser los cursos tuto-

rizados en línea. aquellos que inicien estos cursos contarán con un segui-

miento en línea por parte de un equipo de tutoría especializado en una

formación, tal como explica intef (2017), «enfocada a la mejora de com-

petencias profesionales, a la adquisición y/o el desarrollo de competencias

digitales por parte de los docentes, a la actualización de metodologías acti-

vas, innovadoras y conectadas». de esta forma, salvo excepciones como el

curso de El desarrollo de la función directiva, todos los cursos contribuyen

al desarrollo de la competencia digital docente. 

Figura 5. evolución de participantes 
en actividades formativas en línea de intef.

Fuente: intef, 2017. 

un año más tarde, se comenzaron a ofertar Cursos Masivos, abiertos, en

línea (MooCs) basados en una «formación con propuestas orientadas a la

difusión web de contenidos y un plan de actividades de aprendizaje abier-
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to a la colaboración y la participación masiva» (intef, 2016). Remitirse a

Castaño y Cabero (2013) resulta fundamental para profundizar en las

características de estos: 

es un recurso educativo que tiene cierta semejanza con una clase, con

un aula. tiene fechas establecidas de comienzo y finalización y cuen-

ta con mecanismos de evaluación. es online y de uso gratuito, es

decir, es abierto a través de la web y no tiene criterios de admisión,

permitiendo la participación interactiva a gran escala de cientos de

estudiantes. (p. 89)

los primeros MooCs que se realizaron fueron acerca de «entornos virtua-

les de aprendizaje (Ple) para el desarrollo profesional docente» y

«aprendizaje basado en proyectos (abP)» teniendo como objetivos desa -

rrollar la competencia digital del profesorado a través de sus sesiones.

Como respuesta a la búsqueda de evidencias de haber realizado un curso en

línea, intef decidió aportar al finalizar las formaciones una insignia digi-

tal. a través de ésta, se muestra por parte del usuario la consecución de

haber adquirido una serie de destrezas que se pretendían con la realización

del curso. educalab insignias (ahora, insignias intef) es el portal creado

para ser el repositorio de todos los logros conseguidos funcionando como

una mochila en línea en la que se podrán almacenar y compartir nuestras

credenciales. en línea con esta iniciativa, resulta significativo la filosofía

que pretende transmitir (intef, 2017) al restar importancia a la cantidad

y priorizar la calidad «no se emiten certificados en horas de formación,

sino que la motivación por aprender es el principal motivo por el que los

docentes realizan estos cursos abiertos».

no obstante, 2015 también trajo consigo la activación del programa

escuelas conectadas por parte del gobierno español. el fin primordial del

proyecto se enuncia por parte del Consejo escolar del estado (2019) de la

siguiente forma: «lograr la conexión de todos los centros educativos espa-

ñoles por banda ancha ultrarrápida, así como la dotación de infraestructu-

ra de comunicaciones internas». la puesta en marcha de este proyecto ha

supuesto una velocidad «entre tres y nueve veces superiores a dicha velo-

cidad mínima, para muchos centros cercanas a tasas de transferencia de

1gb por segundo» (Consejo escolar de estado, 2019); mejorando la conec-

tividad de manera pronunciada. 
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en 2016 se comenzaron a ofrecer nano Cursos Masivos, abiertos, en lí -

nea (nooCs) que permitían, en un periodo máximo de entre una a tres

horas, aprender sobre una destreza o algún área de conocimiento especí-

fico. la principal diferencia entre éstos y los anteriores reside en el

número de horas, mucho menor en los últimos. sin embargo, las insig-

nias siguen siendo un aspecto motivador para concluir el aprendizaje.

nos encontramos, hasta ese momento, con la mayor variedad de forma-

ción por parte del intef al ofertar un total de 24 cursos tutorizados en

línea, 9 MooCs y 11 nooCs. 

sin embargo, el último mes de ese año trajo consigo una iniciativa experi-

mental que pasó a convertirse en una modalidad de aprendizaje. estos nue-

vos cursos reciben el nombre de Self-Paced Open Online Course (sPooC)

y consiste en una experiencia en línea, sin un límite temporal y persiguien-

do la consecución de objetivos para mejorar la competencia digital docen-

te. de esta forma, se posibilita la autonomía propia en el ritmo de trabajo

y se abre una nueva propuesta en la que el docente se encuentra en un

nuevo contexto digital. aunque su andadura comenzó en 2016, no será

hasta el año siguiente donde se fueron desarrollando nuevas experiencias

y captando la atención de un número considerado de docentes. 

en 2017, intef presentó su última oferta formativa hasta la fecha conglo-

merando el auto aprendizaje en una app disponible para dispositivos móvi-

les. EduPills es una app de micro-autoformación del profesorado dirigida a

adquirir y/o desarrollar habilidades, destrezas y competencias digitales

docentes de una forma sencilla y rápida. las píldoras educativas EduPills

versan sobre diferentes temas educativos de interés y están categorizadas

según las áreas del Marco de Competencia digital docente 2017 del

intef, de acuerdo a metodologías activas y para tu actualización didácti-

ca. todas ellas tratan de ajustarse a las necesidades y tiempos de aprendi-

zaje del docente, y pueden completarse en cualquier momento y desde

cualquier lugar. 

en 2018, el intef puso en marcha un nuevo programa denominado

escuela de Pensamiento Computacional. Con arreglo al informe La escue-

la de pensamiento computacional y su impacto en el aprendizaje, se esta-

blece que el objetivo principal no es otro que «proporcionar recursos y for-

mación a los docentes sobre pensamiento computacional para que,
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posteriormente, lo implementen en el aula con sus alumnos» (intef,

2019). Cada curso académico se contextualiza dentro de una diferente

temática central, siendo en el curso escolar 2018-2019 la programación,

robótica y pensamiento computacional la temática escogida mientras que

el curso 2019-2020 se centró en la inteligencia artificial. 

sin embargo, tanto este programa como la actividad generalizada del país

se vieron interrumpidos ante la situación sanitaria ocasionada por la

CoVid 19 y que provocaría la declaración del estado de alarma el 14 de

marzo de 2020. a partir de ese momento la actividad docente sufre un

revés al trasladarse del plano presencial al virtual en cuestión de días, pre-

suponiendo que tanto docentes como alumnos tienen acceso a dispositivos

electrónicos y conexiones estables para continuar con dicha actividad. 

a pesar de ello, las estimaciones del Ministerio de educación y formación

Profesional arrojan una realidad acerca de la brecha digital que supondría

esta nueva normalidad para muchos núcleos familiares: 

en la actualidad no tienen recursos para acceder a la educación desde

el hogar … un millón de escolares. teniendo en cuenta los equipos de

los que actualmente disponen los centros educativos, que podrían ser

prestados y puestos a disposición de los estudiantes con necesidades,

y considerando los alumnos inscritos en centros de titularidad públi-

ca, se estima que es necesario disponer de 500.000 equipos informá-

ticos, 300.000 de ellos con conexión a internet incorporada. (boletín

oficial del estado, 2020, p. 14)

esta serie de antecedentes marcan la aprobación del Educa en Digital por

parte del gobierno español y Red.es. a pesar de que la actuación primaria

y de emergencia por parte del programa fue el reparto de 500.000 equipos

a lo largo del primer trimestre del curso 2020-2021, se destinó una partida

del presupuesto para cumplir con más ejes de actuación del proyecto: capa-

citación y competencia digital docente, aplicación de la inteligencia arti-

ficial a la educación personalizada y dotación de recursos educativos

digitales. a estos tres se le añadiría la urgente dotación de dispositivos y

conectividad.

Por la naturaleza del presente trabajo, es preciso ahondar en las actuacio-

nes de educar en digital en torno al eje de capacitación y competencia digi-

tal docente (boletín oficial del estado, 2020, p. 19):
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• Poner a disposición de los docentes de recursos formativos online

para facilitar el mayor aprovechamiento de la actuación de urgen-

cia del Puesto educativo en el Hogar.

• evaluar la competencia digital de los docentes, seguida de una …

asociada a la capacitación continua del profesorado.

• adecuar las competencias digitales del docente desarrollados por el

Ministerio de educación y las CC. aa. 

las circunstancias generadas por la CoVid-19 han constituido una buena

ocasión para que se sigan implementando procedimientos que beneficien

al colectivo de docentes del sistema educativo. una apuesta por la forma-

ción digital siempre reclama la creación de nuevos recursos para impartir

esa formación pero se consigue una concienciación de la importancia que

la figura del profesorado posee para una trasformación digital en aulas

españolas. 

4. PRosPectIvA dIgItAl de lA educAcIón en lA socIedAd

euRoPeA

a través de la revisión bibliográfica en los dos puntos anteriores, se obser-

van unas claras directrices tanto a nivel nacional como internacional para

una convergencia entre educación y tecnología. la utilización de estos dos

ámbitos de forma unitaria para crear procesos que supongan un cambio en

las prácticas educativas vigentes es síntoma del potencial que albergan

para una transformación de los sistemas educativos. de hecho, la reciente

crisis sanitaria ha tenido tal resonancia en la educación de todos los países

que la tecnología se presentó como soporte para seguir formando a las

generaciones futuras. 

en esta línea es de destacar el Plan de acción de educación 2021-2017 que

la Comisión europea ha formulado «como parte de la respuesta de la

unión europea a la crisis de la CoVid-19 para guiar a los estados miem-

bros». Como consecuencia, la Comisión europea (2020, p. 2) define dos

prioridades estratégicas de este Plan de acción: 

• fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto

rendimiento. 
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• Mejorar las competencias y capacidades digitales para la transfor-

mación digital.

Para apoyar las anteriores líneas estratégicas, se establecen una serie de

medidas que la Comisión europea pondrá en marcha con el fin de ayudar

que persiguen la ayuda a los países de la ue para enfrentar los desafíos y

oportunidades de la educación en la era digital. Para apoyar este ecosiste-

ma de educación digital de alto rendimiento, la Comisión europea pondrá

en marcha las siguientes medidas (Comisión europea, 2020, pp. 13-15): 

1. iniciar un diálogo estratégico con los estados miembros a efectos de la

elaboración de una posible propuesta de recomendación del Consejo

para 2022 sobre los factores propicios para una educación digital exitosa.

2. Recomendación del Consejo sobre el aprendizaje en línea y a distan-

cia para l educación primaria y las distintas etapas de la educación

secundaria para finales de 2021.

3. desarrollar un Marco europeo de Contenidos de educación digital

que se base en la diversidad cultural y creativa europea.

4. apoyar la conectividad de alta velocidad de las escuelas, así como la

conectividad en general en las escuelas; instando a los estados

miembros a incluir la banda ancha en sus proyectos de inversión.

5. utilizar los proyectos de cooperación erasmus para apoyar los pla-

nes de transformación digital de los centros. apoyar la pedagogía

digital y la experiencia en el uso de herramientas digitales para pro-

fesores y poner en marcha una herramienta de autoevaluación en

línea para profesores, selfie. 

6. desarrollar directrices éticas sobre inteligencia artificial (ia) y el uso

de los datos en la educación y la formación para los educadores.

a raíz de la enunciación del segundo eje estratégico, mejorar el desarrollo

de las competencias digitales, la Comisión europea llevará a cabo las accio-

nes siguientes (Comisión europea, 2020, pp. 18-20):

7. desarrollar directrices comunes para profesores y personal educativo

respecto al uso de la educación y la formación como medio para

fomentar la alfabetización digital y abordar la desinformación. 
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8. actualizar el Marco europeo de Competencias digitales con miras a

incluir la inteligencia artificial y las capacidades relacionadas con los

datos. 

9. Proponer una Recomendación del Consejo sobre la mejora de la pro-

visión de capacidades digitales en la educación y la formación. 

10. Promover la participación de las mujeres en los estudios de ciencia,

tecnología, ingeniería y matemáticas. 

si bien los estados miembros son responsables del contenido de la ense-

ñanza y de la organización de sus sistemas de educación y formación, la

acción a nivel de la ue puede contribuir al desarrollo de una educación y

formación inclusivas y de calidad apoyando, para ello, la cooperación, el

intercambio de buenas prácticas, los marcos de actuación, la investigación,

las recomendaciones y otras herramientas.

5. PRosPectIvA dIgItAl de lA educAcIón en lA socIedAd

esPAñolA

Para que la sociedad española se sume a procesos de transformación digi-

tal, la Confederación española de organizaciones empresariales (Ceoe)

declara que «la educación, innovación y emprendimiento son pilares fun-

damentales» (Ceoe, 2018). este organismo fue el encargado de elaborar el

Plan digital para el año 2025 en el que se desarrollan diferentes estrategias

y propuestas para llegar a una digitalización más óptima en los sectores

productivos. 

la Ceoe valora los resultados obtenidos en el último informe desi para

fijar objetivos y propuestas que conlleven una especialización de la socie-

dad española y una subida de resultados que haga escalar a españa hasta

la posición diez en el ranking. 

Para la consecución de este objetivo a medio plazo, se plantean una serie

de propuestas que hagan converger los agentes educativos con nuevos

modelos de aprendizaje, concretando para la etapa de educación Primaria

los siguientes puntos (Ceoe, 2018, pp. 40-41): 

a. Promover el equipamiento y uso de las tecnologías en el modelo edu-

cativo digital desde sus primeros niveles educativos.
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b. formar y/o actualizar a los docentes del sistema educativo en el

conocimiento y dominio de nuevas tecnologías y aplicaciones para su

uso en el aula, así como su enseñanza por proyectos, incluyendo el

emprendimiento digital. de igual modo, se propondrá un programa

intensivo de formación en las asignaturas steM (Ciencia, tecno -

logía, ingeniería y Matemáticas), que complemente su papel como

guía y agente esencial en la educación.

c. estimular proyectos educativos digitales para mejorar la calidad y la

eficiencia en la enseñanza (e-learning, laboratorios remotos, digita-

lización de prácticas).

d. utilización de entornos virtuales de aprendizaje para la aplicación

de planes educativos específicos y para la extensión del concepto de

aula en el tiempo y en el espacio.

e. utilización de plataformas digitales y de recursos didácticos de cali-

dad compartidos por toda la comunidad educativa, dando cabida a

nuevos modelos de enseñanza y contenido digital.

f. Potenciar, desde Primaria y con foco particular en las niñas, la for-

mación tecnológica, incorporando las asignaturas oportunas (pro-

gramación, robótica, etc.) y, las vocaciones steM, introduciendo el

aprendizaje por proyectos, ya que permite incorporar los conoci-

mientos curriculares de dichas asignaturas, y trabajar competencias,

actitudes y comportamientos con la tecnología como nexo de unión. 

g. Promover el Cloud como herramienta educativa para que los futuros

trabajadores lo hagan de forma colaborativa. enseñar a trabajar en

equipos virtuales. 

la integración de estas medidas configura un nuevo paradigma en el siste-

ma educativo de españa al fomentar el crecimiento de la tecnología en el

aula y la búsqueda de prácticas innovadoras. el conjunto de estas medidas

puede parecer ambicioso teniendo en cuanto que algunas de ellas se han

extraído de modelos de referencia del país germano, sin embargo, «se esti-

ma que un 65% de los estudiantes que entra ahora en educación Primaria

trabajará en actividades que todavía no han sido identificadas» (Ceoe,

2018, p. 17). 
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el alumnado que se encuentra en las actuales aulas debe ser educado en un

ambiente que propicie esta nueva sociedad digital. de esta forma, se podrá

crear el suficiente impacto para que los futuros agentes activos de la socie-

dad se adecuen al mercado laboral del momento. en este sentido se debe

prestar atención a la formación continua de los docentes, líderes del cam-

bio metodológico y social. se hace crucial potenciar en las facultades de for-

mación del profesorado una serie de estrategias docentes para su adecua-

da incorporación al aula (Ceoe, 2018, p. 37): 

• el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al aula y a la educación,

conociendo en profundidad herramientas que permitan gestionar

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• las nuevas competencias y disciplinas tecnológicas (programación,

robótica, etc.), despertando las vocaciones steM (Ciencia,

tecnología, ingeniería y Matemáticas) llevando a la realidad del

aula el axioma: «aprender haciendo». 

• el modo de facilitar el aprendizaje y en nuevas prácticas docentes

innovadoras.

es llamativo ver como el organismo autor prioriza la formación digital a lo

largo de las etapas del individuo, pareciendo una antesala de los cuantio-

sos cambios y novedades aceleradas que provocó la CoVid-19. asimismo,

la Ceoe sitúa en este mismo documento una primera aproximación a la

formación digital desde las primeras etapas educativas hasta finalizar estu-

dios superiores, estos últimos incluidos. el segundo escenario de forma-

ción aparecería una vez insertado en el mercado laboral con el fin de poten-

ciar habilidades digitales que aumenten la productividad. 

terminando con el análisis del documento, el Plan digital 2025 también

considera oportuno un fortalecimiento de la ciberseguridad y cree necesa-

rio «fomentar el desarrollo de profesionales en materia de ciberseguridad

incorporando esta materia dentro de los planes de formación académicos

de enseñanza básica y media» (Ceoe, 2018, p. 74). estas últimas líneas no

hacen más que apoyar una revisión de las estrategias docentes que se

adquieren en los planes universitarios para la adquisición del título docen-

te. de esta forma, los futuros docentes se integrarán a las aulas futuras con

una experiencia formativa adecuada a la educación del siglo xxi. 
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6.  ConClusiones

En la sociedad que se vive hoy día no se pueden ignorar las bases cultura-

les que se necesitan para la construcción integra del individuo y el prove-

cho que el conjunto de la ciudadanía obtiene al tener personas con capaci-

dades y habilidades suficientes para desarrollarse acorde al ajuste del siglo

xxi. Las transformaciones educativas requieren de un tiempo específico y

variable para formalizarse y conocer el alcance social de las estrategias y

actuaciones planteadas para el beneficio del futuro de la sociedad que se

encuentran actualmente en las aulas. 

Para ello se necesitan instituciones y organismos que velen por un derecho

tan fundamental como es la educación y apoyen los procesos de enseñan-

za-aprendizaje, integrando en ellos objetivos claros y alcanzables orienta-

dos a un impulso de tecnologías. No obstante, el colectivo de docentes

necesita de impulsos de dichas organizaciones al tratarte de agentes impres -

cindibles para producir cambios significativos.

Las circunstancias generadas por la COViD-19 han constituido una buena

ocasión para que se sigan implementando procedimientos que beneficien

al colectivo de docentes del sistema educativo. Una apuesta por la forma-

ción en competencias digitales siempre reclama la creación de nuevos

recursos con el fin de dar a conocer las herramientas y acciones punteras

en el ámbito educativo. Sin embargo, a la vez se consigue una conciencia-

ción de la importancia que la figura del profesorado posee para una tras-

formación digital en aulas.
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Resumen

el presente trabajo nace del compromiso adquirido por la universidad del siglo xxi de contribuir
al desarrollo sostenible del planeta. más concretamente, se describe, a continuación, un proyecto
de innovación docente llevado a cabo en la universidad de Alcalá que conceptualiza al estudiante
como un agente activo social de cambio. tras contextualizar y hacer una revisión crítica de los 17
objetivos de Desarrollo sostenible de los que consta la Agenda 2030, se explican las cuatro fases
de las que consta el proyecto. Al completar las cuatro fases, se pretende implicar a estudiantes de
segundo curso del Grado en lenguas modernas y traducción para que apliquen los contenidos y
las competencias adquiridas durante el curso en la realización de un proyecto grupal que contri-
buya a luchar en contra de la desigualdad de género y a empoderar a las mujeres. Para ello, los
estudiantes deben crear anuncios y memes que pongan de manifiesto las desigualdades de géne-
ro en la sociedad actual. Asimismo, deben hacer público su trabajo en sus redes sociales para visi-
bilizar dichas desigualdades. los resultados ponen de manifiesto las fortalezas y debilidades del
proyecto. Por un lado, se dan evidencias del impacto directo positivo no solo en la motivación sino
además en el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, el alcance limitado de la iniciativa
señala una de las posibles vías de mejora que se pueden llevar a cabo en estudios futuros. 

Palabras clave: Agenda 2030, objetivos de Desarrollo sostenible (oDs), igualdad de géne-
ro, empoderamiento, redes sociales, pensamiento de diseño.

Abstract 
the present paper acts on the commitment that the 21st-century university has made to the devel-
opment of the Agenda 2030. more precisely, this paper describes in detail an innovation project
developed at the university of Alcalá that conceptualises the student as an active social agent.
After reviewing the 17 sustainable Development Goals (sDGs) that the Agenda 2030 comprises,
the four main phases the project consists of are explained. By completing these four phases, the
project aims to engage second year students in the Degree on modern languages and translation
to apply all the content and competences they had acquired during the course in the design of
memes and advertisements that promote gender equality. in so doing, they are not only encour-
aged to raise awareness of gender bias in society but also to take the initiative to fight against gen-
der inequalities. Given that the students were required to post their work on the social networks,
they could contribute actively to the visibility of this social injustice. the results highlight
strengths and weaknesses. on the one hand, this project has had a positive impact on the student
motivation and the student learning. on the other hand, the limited scope of the initiative has
underscored one of the main avenues for improvement that may result in future studies.

Key words: Agenda 2030, sustainable Development Goals (sDGs), gender equality, empow-
erment, social networks, design thinking.
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1. IntRODuccIón

Desde su firma por los estados miembros de la onu en el año 2015, la

Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo sostenible (oDs) han cobra-

do en estos cinco años gran protagonismo en la esfera de las entidades

tanto públicas como privadas (Fukuda-Parr et al., 2014). Dicho protago-

nismo se debe, principalmente a que la Agenda 2030 plantea una hoja de

ruta que nace de los retos y aprendizajes previos extraídos de los

objetivos de Desarrollo del milenio (oDm) que se articularon en el año

2000 y que tenían como misión clave paliar la pobreza en los países en

vías de desarrollo (Green et al., 2012). Aunque se podría entender que la

Agenda 2030 es una mera extensión actualizada de los objetivos de

Desarrollo del milenio, son varios los cambios significativos que se

ponen en marcha, tal y como se recoge en el informe de las naciones

unidades (2015a): 

a. Sostenibilidad. se recoge de manera explícita que solo es posible

garantizar la vida, tanto de las personas como del propio planeta, si

el modelo que se articula es sostenible. Dicho de otro modo, se pone

de manifiesto la falta de sostenibilidad del modelo actual y se busca

trazar una nueva hoja de ruta que lo permita.

b. universalidad. solo es posible concebir la agenda de desarrollo

como un todo global; es decir, como retos interconectados por lograr

a nivel internacional que no se focalizan exclusivamente en los

países en vías de desarrollo.

c. Equidad. se deja a un lado las estadísticas generales y se parte de

un análisis real de la situación actual a nivel global. Asimismo, se

identifican los sectores más desfavorecidos, así como las personas y

áreas más vulnerables.

d. compromiso. la persecución de los objetivos implica el trabajo

de todos y cada uno de los países que deben cooperar en búsqueda

de un bien común. 

e. Alcance. los objetivos no solo multiplican su número al pasar de

8 oDm a 17 oDs, sino que los objetivos de Desarrollo sostenible se

materializan, a su vez, en 169 metas y 232 indicadores que, si bien
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podría parecer un plan muy ambicioso, plantea cuestiones antes

ignoradas como es el impacto del cambio climático (long, 2018).

estas características concretas de los 17 oDs justifican, como señala

sarvajayakesavalu (2015), no solo su carácter universal sino además fun-

damenta el lema con el que la Agenda fue promulgada: «no dejar a nadie

atrás». Dado el alcance de estos 17 objetivos, su redacción no estuvo

exenta de problemas y tensiones entre los diferentes países que tenían

intereses diferenciados y presionaron por definir las metas desde su

prima (Kroll, 2015). este fue el caso de las metas relacionadas con las

cuestiones socioeconómicas que los países desarrollados concebían como

una lucha contra el cambio climático y la necesidad de crear una agenda

sostenible mientras que los países en desarrollo entendían que los obje-

tivos debían orientarse a promover el desarrollo económico y social

(Dernbach y cheever, 2015). en esta misma línea, las metas que se cen-

traban en los derechos de la mujer tales como los derechos sexuales y

reproductivos fueron especialmente problemáticos por la diversidad de

principios que rigen los derechos de la mujer en los diferentes países

(sen y Avanti, 2014) A pesar de las tensiones, el documento final hizo que

todo el planeta llegara a un consenso y se comprometiera a su cumpli-

miento (naciones unidas, 2015b). 

como cabría de esperar, una agenda de tales dimensiones requiere de un

cuidado plan de seguimiento y evaluación que monitorice la implementa-

ción de las medidas e iniciativas de los diferentes países (naciones unidas,

2014). Así, entre 2016 y 2020, la gran mayoría de los países han dado cuen-

ta, algunos de ellos en más de una ocasión, de sus progresos a través de

exámenes nacionales voluntarios (naciones unidas, 2016). Países como

Bolivia o estados unidos no han realizado hasta el momento ninguna de

estas autoevaluaciones, pero sí se han comprometido a llevarlas a cabo a lo

largo del próximo año 2021 y presentarlas, como el resto de países en el el

órgano encargado de monitorizar el progreso de la Agenda 2030: el Foro

Político de Alto nivel sobre Desarrollo sostenible1. 
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De estas primeras evaluaciones se ha puesto de manifiesto que las medidas

no están evolucionando a la velocidad esperada que permita prever que la

agenda se podrá cumplir por completo en el plazo estipulado (cardesa-

salzamann y Pigrau solé, 2017). en concreto, en septiembre de 2019, el

presidente de la Asamblea General de la onu señaló que el ritmo de acción

era deficiente y, por tanto, había que acelerar la acción para que todos los

países alcanzaran sus metas. en esta línea, fue el secretario general de la

onu quien apeló al esfuerzo de todos los países y se anunciaron más de un

ciento de «acciones aceleradas» o proyectos voluntarios que permitieran

en una década de acción lograr todos los objetivos en el plazo acordado2.

estas acciones giran en torno a estos tres pilares fundamentales:

1. Ambición. se persiguen acciones más concretas y que se puedan

medir de forma objetiva. Así, acciones como Target Gender Equa -

lity o Business Ambition for 1.5C se han puesto en marcha para

establecer objetivos empresariales más ambiciosos en lo que res-

pecta a representación y liderazgo de la mujer, por un lado, y a la

limitación del calentamiento global fijando un límite de 1,5ºc en el

aumento de la temperatura global por otro.

2. Innovación. las acciones aceleradas requieren de ideas, proyec-

tos y planes tangibles de carácter innovador. en línea con los

expuesto en el objetivo 9 de la Agenda 2030, se considera clave que

solo a través de la innovación será posible la consecución de los

objetivos y, más concretamente, se apela al trabajo en equipo. esto

se debe a la convicción de que las acciones ambiciosas requieren de

colaboración entre los agentes implicados ya sean nacionales ya

sean internacionales para su correcta ejecución. 

3. concienciación. A pesar de su importancia y de los esfuerzos lle-

vados a cabo hasta el momento, una amplia mayoría de ciudadanos

parece conocer la existencia de los oDs, como recoge el informe de

los objetivos de Desarrollo sostenible3 (2019), pero desconoce las

iniciativas nacionales e internacionales que se están realizando
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para conseguirlos. De ahí que se promueva que fuera el sector

empresarial el encargado de enfrentar el reto de aumentar la con-

ciencia colectiva sobre el desarrollo sostenible.

De entre todos los agentes activos de aceleración de los objetivos y, a pesar

de la situación de pandemia global acaecida durante el año 2020, la

universidad puede y debe ser un eje central. Así, crue, en su plan de

acción estatal para implementar la Agenda 2030 de la onu4, ha manifes-

tado el firme compromiso de las universidades españolas con la Agenda

2030. tal y como indica crue, la universidad tiene una función clave en

la promoción del desarrollo humano sostenible. Por un lado, la labor de

generación, transferencia y difusión de conocimiento del equipo docente e

investigador de la universidad a toda la sociedad es una pieza fundamen-

tal para contribuir activamente al desarrollo sostenible. Por otro lado, la

universidad también debe ejercer una labor activa para la educación de

unos estudiantes comprometidos con una sociedad inclusiva, igualitaria y

sostenible. solo a través del desarrollo de un pensamiento crítico que per-

mita comprender la magnitud del proyecto que la Agenda 2030 represen-

ta hará posible el cumplimiento de todas sus metas. 

como se recoge en el Dosier REDS: Implementando la Agenda 2030 en la

Universidad5, las contribuciones de las universidades españolas se pueden

resumir del modo siguiente:

a. Adopción con carácter transversal de los objetivos de desarrollo

sostenible en todas las políticas e iniciativas de las universidades

españolas.

b. Formación de toda la comunidad universitaria que busque la adqui -

sición de conocimiento y competencias para contribuir al desarro-

llo sostenible.

c. realización de proyectos de innovación vinculados a la Agenda

2030 y la consecución de los oDs que supongan, a su vez, permitir

la generación y transferencia de conocimiento a la sociedad sobre
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el desarrollo sostenible. estas iniciativas supondrán un acerca-

miento entre la universidad y la sociedad en tanto en cuanto per-

mite que el conocimiento que genera la universidad llegue a otros

agentes de la sociedad. esto, en último término, supondrá abrir un

diálogo fluido entre todos los agentes implicados. 

Del mismo modo, existe el compromiso de realizar un seguimiento me -

diante informes que den cuenta no solo de las iniciativas realizadas sino de

su alcance real en lo que respecta a las tres áreas clave universitarias: inves-

tigación, transferencia y docencia (sanahuja, 2013; sanahuja y tezanos

vázquez, 2017). A continuación, se hará una revisión crítica de los 17

objetivos de Desarrollo sostenible que permitirá contextualizar el proyec-

to de innovación docente llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y letras

de la universidad de Alcalá.

2. LOS DIEcISIEtE ObjEtIVOS DE DESARROLLO SOStEnIbLE:
unA mIRADA cRítIcA

como se indicaba anteriormente, la Agenda 2030 consta de 17 objetivos de

Desarrollo sostenible que son deudores de los compromisos adquiridos en

los objetivos de Desarrollo del milenio. sin embargo, como afirma Gómez

Gil (2018a), no se realizó una evaluación que permitiera identificar las defi-

ciencias de los oDm que hiciera posible planificar correctamente las polí-

ticas mundiales de desarrollo sostenible (tezanos, 2013). Dado que los

oDm nacieron de un importante conocimiento estadístico que estuviera

bien fundamentado en materia de desarrollo, no tuvieron la capacidad de

dar cuenta de la multi-dimensionalidad del proceso ni de medir de mane-

ra sistemática los avances realizados (Dubois, 2006). A pesar de ello, sí fue-

ron capaces de impulsar medidas que tuvieron gran calado en lo que a

combatir la pobreza en el mundo se refiere y supusieron un avance signifi-

cativo en materias de salud y educación (Fukuda-Parr, 2012, 2013). 

Al igual que se hizo con los oDm, la Agenda 2030 se vertebra en torno a 17

objetivos de Desarrollo sostenible. estos 17 grandes bloques de trabajo se

concretan, a su vez, en 169 metas que se pueden medir a través de 230 indi-

cadores verificables como señala Gómez Gil (2018b), no son pocas las crí-

ticas que este número tan alto de objetivos, metas e indicadores han reci-
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bido por tratarse de un plan idealista y de difícil realización. sin embargo,

esta agenda, si bien es la más extensa que se ha creado hasta el momento,

permite a todas las naciones hacer un seguimiento de las iniciativas reali-

zadas, las metas conseguidas a través de los más de doscientos indicadores

que permiten verificar y medir su desempeño (tezanos, 2014).

los diecisiete objetivos apoyan el desarrollo sostenible en tres grandes

pilares: el pilar económico, social y el medio ambiental (naciones unidas,

2015b). más concretamente, el primer objetivo (1. Fin de la pobreza) busca

acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Aunque las

personas que viven en situación de extrema pobreza han disminuido con-

siderablemente en los últimos veinte años, este cambio favorable se ha

visto afectado, como apunta el informe Shared Responsibility, Global

Solidarity: Responging to the socio-economic impacts of COVID-196, por

la crisis mundial producida por la coviD-19 y cuyos efectos son todavía

difíciles de predecir a corto y medio plazo. el segundo objetivo (2. Hambre

cero) se centra en poner fin al hambre. los esfuerzos se centran principal-

mente en aumentar la productividad agrícola, así como en promover una

agricultura sostenible que garantice alimentos y una mejor nutrición ayu-

dando, de este modo, a paliar los riesgos del hambre. el tercer objetivo

(3. Salud y Bienestar) intenta garantizar una vida sana con el objeto de

promover el bienestar para todas las personas a cualquier edad. en estos

años de esfuerzo se ha trabajado en el aumento de la esperanza de vida y la

reducción de las causas de muerte relacionadas con la mortalidad infantil.

la necesidad de reforzar esfuerzos para lograr este objetivo ha puesto de

manifiesto la necesidad de dotar de ayudas económicas que mejoren los

sistemas sanitarios y sirvan para financiar investigaciones que permitan

encontrar la cura a diversas enfermedades (Gómez Gil, 2018a). esta nece-

sidad se ha visto subraya con el azote de la coviD-19 en el que todo el pla-

neta ha unido esfuerzos para encontrar una vacuna efectiva. el cuarto obje-

tivo (4. Educación de calidad) trabaja para garantizar una educación

inclusiva, equitativa y de calidad. se parte de la premisa de que la educa-

ción es esencial para salir de la pobreza en la medida de que permite, a

aquellas personas que estudian, una movilidad socioeconómica ascenden-
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te. el quinto objetivo (5. Igualdad de Género) persigue alcanzar la igualdad

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Dada la

desigual situación de la mujer en los diferentes países del mundo, este

objetivo es clave para trabajar en lo que se considera no solo un derecho

humano fundamental sino decisivo para que las naciones colaboren en la

construcción de una sociedad global pacífica. 

en lo que se refiere al sexto objetivo (6. Agua limpia y saneamiento), se

intenta conseguir la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para

todos. los esfuerzos se centran en lograr a un acceso equitativo al agua

potable que garanticen los servicios de saneamiento e higiene adecuados.

el séptimo objetivo (7. Energía asequible y no contaminante), por su

parte, busca aumentar la cooperación nacional para mejorar la tecnología

y poder así garantizar servicios energéticos asequibles para todos. el octa-

vo objetivo (8. Trabajo decente y crecimiento económico) promueve polí-

ticas orientadas al crecimiento económico sostenido y para ello fomenta el

emprendimiento, la creatividad y la innovación en el ámbito de la empre-

sa. el noveno objetivo (9. Industria, innovación y estructuras) persigue

modernizar la infraestructura de los países y crear infraestructuras resi-

lientes con el objeto de promover el desarrollo económico y, por ende, el

bienestar humano. el décimo de los objetivos (10. Reducción de las desi -

gualdades) aboga por la adopción de políticas salariales justas que favorez-

can el crecimiento de los ingresos de la población más pobre. De esta

manera, se intenta evitar prácticas o medidas discriminatorias. 

en lo que respecta al resto de objetivos, el undécimo objetivo (11. Ciuda 

des y comunidades sostenibles) procura hacer de las ciudades y los asen-

tamientos humanos lugares seguros, inclusivos y sostenibles. se presta

especial atención a la salvaguardia del patrimonio cultural, los sistemas

de transporte seguros y las zonas verdes. el duodécimo objetivo (12.

Producción y consumo razonables) trata de gestionar el uso eficiente de

recursos naturales y de controlar el uso de productos químicos. el deci-

motercer objetivo (13. Acción por el clima) aspira a incorporar medidas

urgentes que sirvan para paliar el cambio climático y sus efectos. entre

otros, se subraya la mejora de la educación y la sensibilización para

conseguir este objetivo. el decimocuarto objetivo (14. Vida submarina)

trabaja a favor de la reducción de la contaminación marina y la imple-

mentación de medidas para restaurar los ecosistemas marinos. el  deci -
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moquinto objetivo (15. Vida de ecosistemas terrestres) promueve con-

servar los ecosistemas terrestres, acabar con la deforestación rehabili-

tando las zonas afectadas y proteger las especies en peligro de extinción.

el decimosexto objetivo (16. Paz, justicia e instituciones sólidas) focaliza

sus esfuerzos en crear sociedades más justas y pare ello se quiere reducir

cualquier forma de violencia y facilitar a todas las personas acceso a la

justicia. el decimoséptimo objetivo (17. Alianza para lograr objetivos)

persigue ayudar a los países en desarrollo a fortalecer y a gestionar efi-

cientemente sus recursos internos. 

como se puede apreciar en la síntesis ofrecida, todos los objetivos persi-

guen una visión del crecimiento económico no solo incluyente para todos

los países, sino que, además, las propuestas a implementar deben ser sos-

tenibles para velar por el bienestar del planeta. esta visión a nivel mundial

busca la interrelación y promueve compartir recursos, iniciativas y esfuer-

zos. sin embargo, como puntualiza Gómez Gil (2018a), las metas se subdi-

viden en planes a nivel mundial y nacional. Del mismo modo, se distinguen

entre aquellas metas que los países desarrollados y los países en desarrollo

deben lograr (swain, 2018). en concreto, de las 169 metas, solo un 16% de

ellas se vinculan a los países en desarrollo, lo que pone en tela de juicio la

universalidad que dice caracterizar la Agenda 2030. 

A pesar del notable aumento de objetivos en la Agenda 2030, otra de las

críticas que se recoge en la bibliografía pone de manifiesto que un núme-

ro nutrido de las metas y los indicadores son intentos fallidos no solo de

los oDm sino de otros intentos de reforma que nunca se consiguieron y

que parecen se siguen posponiendo (spaiser, 2017). las voces más críti-

cas subrayan que no es posible definir la Agenda 2030 como novedosa ya

que los cimientos de la agenda son deudores de acuerdos y conferencias

internacionales que no han satisfechos los objetivos fijados (mcGowan,

2019). 

Por último, los informes de seguimiento que se han ido haciendo ponen de

manifiesto que existe una gran diferencia en los datos existentes en mate-

ria de desarrollo sobre los distintos países; dicho de otro modo, como reco-

gen los informes del PnuD7, las estimaciones ponderadas que ofrecen los
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países en desarrollo no hacen posible realizar un seguimiento correcto, sis-

temático y fiable. se hace necesario, como indica Gómez Gil (2018a y

2018b), ser capaces de recabar el mismo tipo de información de todos los

países.

3. LA unIVERSIDAD cOmO mOtOR DE cAmbIO: DE LA tEORíA

A LA PRáctIcA

el Gobierno de españa ha diseñado un plan de acción para la implementa-

ción de la Agenda 2030 que desarrolla una estrategia de carácter nacional

de desarrollo sostenible (véase nota 4). en este informe se plantea la res-

ponsabilidad que tiene españa para asegurar las políticas con los oDs y

manifiesta el compromiso de las diferentes comunidades autónomas para

contribuir al desarrollo de la Agenda 2030. en dicho informe, se deja

constancia que se trata de una alianza de todos los actores: la sociedad

civil, las empresas, las organizaciones sindicales, las profesiones libera-

les y la universidad.

Desde la aprobación de la Agenda 2030, las universidades españolas han

venido trabajando de forma activa y has puesto en marcha diferentes ini-

ciativas y diseñado estrategias concretas. la universidad de Alcalá, en con-

creto, defiende que la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible no debe

entenderse exclusivamente como una oportunidad de participar en una

iniciativa global, sino que asume la obligación que como universidad tene-

mos para responder a los desafíos que la consecución de los oDs entraña.

Así, la universidad de Alcalá está liderando un gran número de iniciativas

tales como la organización de exposiciones, mesas redondas, conferencias

para visibilizar los oDs y generar ideas para su consecución. De esta mane-

ra, formación, investigación, transferencia, extensión y gestión universita-

ria se unifican como un todo para abordar los retos de la Agenda 2030.

el profesorado de la universidad de la Alcalá, asimismo, está trabajando

activamente desarrollando iniciativas dentro del marco de los proyectos

de acción docente y, más recientemente, el vicerrectorado de Políticas de

responsabilidad social y extensión universitaria ha promovido la creación

de Grupos de trabajo Agenda 2030 (GtA2030). se pretende impulsar las

iniciativas que hasta el momento numerosos miembros de la comunidad
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universitaria han ido llevado a cabo. si bien estos grupos están en pleno

proceso de formación, no cabe duda de que serán una plataforma para

reforzar los lazos entre los miembros de la universidad y servirán de puen-

te para visibilizar y entrar en contacto con otros agentes e instituciones. 

en este contexto, el proyecto que aquí se presenta es una propuesta para

aunar la mirada global que impregna la Agenda 2030 con una propuesta

local que hunde sus raíces en la necesidad de dotar a los estudiantes uni-

versitarios de una comprensión crítica de la situación social, económica y

ambiental actual. Dicho de otro modo, el proyecto asume, a nivel local, la

responsabilidad con el desarrollo sostenible. Para ello, el proyecto involu-

cra a estudiantes universitarios e intenta que adopten un papel activo y

tomen iniciativas que tengan como fin último transformar la realidad que

les rodea. A continuación, se explica la naturaleza del proyecto en detalle.

3.1 Diseño del proyecto. Lenguaje y sexismo en estudio de la
lengua inglesa

como parte del Grado en lenguas modernas y traducción, los estudiantes

deben cursar la asignatura obligatoria de Inglés IV cuyos contenidos se

centran en el estudio de la morfología y la sintaxis del inglés. Durante un

cuatrimestre, los estudiantes estudian de manera formal y por primera vez,

todos los procesos existentes en la formación de palabras en lengua ingle-

sa. De manera sistemática, los estudiantes exploran mayoritariamente

todo lo referente a la derivación por prefijación y sufijación, así como la

composición de palabras. la enseñanza de estos contenidos supone varios

retos que van más allá de la competencia lingüística de los estudiantes

como son: a) la adquisición de contenidos en su gran mayoría nuevos para

los estudiantes; b) la sistematización de los procedimientos de formación

de palabras en inglés; c) el desarrollo de la capacidad de aplicar los fenó-

menos estudiados más allá de la memorización de los procesos explicados

y las palabras utilizadas como ejemplo. sin lugar a dudas, dado que uno de

los riesgos que este tipo de contenidos presenta es la memorización mecá-

nica, el mayor de los retos es conseguir motivar a los estudiantes para que

se impliquen en la adquisición de estos contenidos y competencias y sean

capaces de aplicar este conocimiento nuevo en otros contextos (Kelly,

2004).
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Para ello, se introdujo como parte del desarrollo de la asignatura un traba-

jo con carácter obligatorio que los estudiantes debían completar que, por

un lado, consiguiera introducir la inyección de motivación necesaria (maki,

2010) y, por otro lado, consiguiera incluir un conjunto de tareas, basadas

en la taxonomía de Bloom (Bloom, 1956; Anderson y Krathwohl, 2001).,

que fueran desde los pensamientos de orden inferior (i.e. recuerdo, com-

prensión, aplicación) a los pensamientos de orden superior (i.e. análisis,

evaluación y creación). todo ello, con el objetivo de garantizar un aprendi-

zaje significativo. A pesar de la dificultad del reto, se diseñó un proyecto

basado en el pensamiento de diseño (Kelley y Kelley, 2013) que no tenía

como hilo conductor uno de los objetivos de desarrollo sostenible. en con-

creto, se optó por focalizar el trabajo en un plan de acción local que relacio-

nara el estudio de la formación de palabras en inglés con la búsqueda de la

igualdad entre los géneros que sirviera, además, para ayudar a empoderar

a todas las mujeres y niñas. Dicho de otro modo, el proyecto adopta con

carácter transversal uno de los objetivos de desarrollo sostenible. A conti-

nuación, se describen las diferentes fases que dan forma al proyecto adap-

tadas de la propuesta de Brown (2009):

• Fase 1: siente. se animó a los estudiantes a que, en parejas, hicie-

ran búsquedas en internet para encontrar anuncios diseñados para

un público femenino. inicialmente, el propósito tenía un carácter

exclusivamente lingüístico en tanto en cuanto el criterio de búsque-

da era identificar procesos de creación de palabras. A modo de

ejemplo, se seleccionaron algunos anuncios como el que se ofrece a

continuación:
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Del mismo modo, se les animó a buscar memes que se hubieran

vuelto virales en las redes sociales que utilizaban con asiduidad

(i.e., instagram, twitter o Facebook) y que representaran estereoti-

pos de género. Al igual que se hizo con los anuncios, se usaron algu-

nos memes como ejemplo para aclarar qué tipo de búsqueda debían

hacer. es lícito puntualizar que tanto en el caso de los ejemplos de

anuncios como de los ejemplos de memes se escogieron aquellos que

tenían claros ejemplos de formación de palabras.

en esta primera fase del proyecto se pretendía activar los pensa-

mientos de orden inferior al diseñar una actividad que testara la

comprensión y aplicación de los aspectos morfológicos previamente

estudiados (Anderson y Krathwohl, 2001). se iniciaba, además, el

pensamiento de orden superior al pedir a los estudiantes que identi-

ficaran y analizaran los procesos de formación de palabras

(Krathwohl, 2002). es precisamente a través del análisis de los ejem-

plos encontrados que se fomentaba la investigación para compren-

der mejor las situaciones de su entorno. Dicho de otro modo, se ani-

maba a los estudiantes a identificar cómo la publicidad y el uso de

memes sobre estereotipos de género (ya fueran en clave de humor o

no) tienen como trasfondo la posibilidad de dotar de una gran visi-

bilidad aspectos latentes en la sociedad. mediante el desarrollo de

este análisis se creaba el contexto adecuado para que los estudiantes

encontraran un aspecto de su entorno que les gustaría cambiar y/o

mejorar. 
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• Fase 2: imAGinA. Activada la empatía que nace de sensibilizar a

los estudiantes con el impacto que los memes virales, por ejemplo,

pueden tener en la sociedad, la segunda base hunde sus raíces en un

ejercicio de creatividad y, en línea con conklin (2005), se funda-

menta en los dos procesos restantes de pensamientos de orden

superior (i.e., evaluación y creación). en concreto, los estudiantes

debían no solo identificar los procesos de palabras que contenían

los anuncios y los memes seleccionados, sino que, además, debían

evaluar su función. Dicho de otro modo, debían identificar qué

tipos de roles de género se activaban, cómo los procesos de creación

de palabras contribuían a ello y cómo se podría reescribir el anun-

cio o el meme para conseguir el fenómeno opuesto. Para ello, era

necesario aplicar en otro contexto todo el conocimiento adquirido y

utilizarlo de forma dirigida para conseguir una función concreta:

luchar con la desigualdad de género y empoderar a todas las muje-

res y niñas. el resultado final era su propio anuncio o meme que

lanzara un mensaje de igualdad y justicia social. 

• Fase 3: ActÚA y comPArte. Dado que la creación en sí misma

de anuncios o de memes no tendría ningún tipo de calado en la

sociedad, se propuso a los estudiantes que compartieran sus traba-

jos (i.e., anuncios y/o meme) en instagram –red social de uso

mayoritario por los estudiantes–. esto se hizo con el fin de generar

un número lo suficientemente representativo de respuestas como

para evaluar posteriormente su repercusión. como los propios y las

propias estudiantes conocían la dinámica de las redes sociales

donde los usuarios suelen estar saturados y, de manera mecánica,

tienden dar al icono de «me gusta» incluso sin pararse a leer el con-

tenido ni reflexionar sobre su contenido. los estudiantes compar-

tieron sus anuncios y memes en tres ocasiones en instagram con

la intención de, en un primer lugar, testar las reacciones generales

de sus contactos, identificar el número de personas que habían expre-

sado algún tipo de emoción (por ejemplo, número de número de

personas que habían clicado en el corazón del que dispone insta -

gram) y cuantificar el número de veces que sus contactos habían

compartido el contenido por iniciativa propia. en un segundo lugar,

se volvió a compartir el mismo anuncio o meme, pero se añadía un

comentario en el que se animaba a los contactos a compartir el con-
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tenido si estaban de acuerdo en la necesidad de cambiar la situación

que en tono de humor o ironía se identificaba. en tercer y último

lugar, se animaba a los contactos no solo a compartir sino a hacer

comentarios tanto en la red social del estudiante y en la suya propia

al compartirlo para dar visibilidad al contenido. 

• Fase 4: evAlÚA. una vez repetido el proceso, se maximizaban los

esfuerzos para que los estudiantes recogieran suficientes evidencias

y evitarán sacar conclusiones precipitadas. una vez recabada la

información, los estudiantes debían grabar un vídeo no superior a

3 minutos donde explicaran los resultados observados y sacaran sus

conclusiones sobre la valía del trabajo, valoraran el éxito de su pro-

yecto y plantearan vías de mejora para el futuro. los vídeos serían

visionados en clase para compartir la experiencia con el resto de

compañeros y compañeras y poder así sacar las conclusiones finales

al ver otras propuestas y los resultados obtenidos. Del mismo modo,

se planteaba como objetivo final reflexionar sobre la necesidad de

diseñar otras estrategias futuras que se pudieran implementar.

3.2 Reflexiones críticas

Al término del proyecto es posible identificar una serie de buenas prácticas

y sugerencias de mejora que se pueden resumir de la siguiente manera. en

lo que respecta a las buenas prácticas, cabe señalar tres aspectos clave:

• Desarrollo y mejora de la motivación intrínseca del estu-

diante universitario. tanto las encuestas docentes como las

valoraciones informales que los estudiantes consideraron oportu-

nas hacerme llegar como profesor de la asignatura subrayan el efec-

to positivo que el trabajo supuso en el desarrollo de la asignatura.

las palabras de uno de los estudiantes ilustran esta afirmación:

«Quién me iba a decir que iba acabar teniendo esta asignatura

como una de mis favoritas. la formación de palabras es mazo abu-

rrida pero el proyecto ha sido lo mejor sin duda». en numerosas

ocasiones, los estudiantes hicieron hincapié en la utilidad del pro-

yecto («Por primera vez lo que he estudiado me ha servido para

algo») y lo que supuso a nivel emocional («Aunque la asignatura

tiene unos contenidos muy áridos, lo que más me sorprendió fue el
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proyecto. me hizo pensar, aplicar lo que había aprendido y sobre

todo motivarme a dar lo mejor de mí»). 

• consolidación y mejora de la adquisición de contenidos y
competencias de la asignatura. la propia dinámica del proyecto

iba ligada a tener que trabajar de forma autónoma empleando los

contenidos trabajados en aula. los estudiantes necesitaban recurrir a

sus apuntes y las lecturas obligatorias del curso para identificar y ana-

lizar los ejemplos de formación de palabras encontrados en los anun-

cios y los memes. Del mismo modo, la creación de sus propios anun-

cios y memes o la reescritura de los anuncios o memes seleccionados

suponía demostrar la comprensión y capacidad de aplicar un conoci-

miento nuevo en otro contexto con un fin concreto. uno de los litera-

les de los estudiantes en las encuestas docentes ejemplifica este

aspecto: «tuve que mirarme tantas veces mis apuntes que no me hizo

falta estudiar para el examen. realmente puedo decir que es la prime-

ra vez que hago un examen tranquila porque entendía todo». este

hecho que subrayado por los resultados globales que obtuvieron los

estudiantes en la asignatura que fueron notablemente mejor que en

cursos anteriores en los que no se había realizado el proyecto.

• Pensamiento crítico como agente de cambio social. A través

del estudio de los procesos de formación de palabras y, más concreta-

mente, la identificación del sexismo existente en la información que

las nuevas generaciones consumen y vuelven virales en redes sociales,

los estudiantes pudieron desarrollar su pensamiento crítico y diseñar

un plan de intervención efectivo contra la falta de igualdad entre los

géneros. los propios estudiantes manifestaron haber sido consumi-

dores de este tipo de memes y haber ayudado a visibilizar ese tipo de

información sin pararse a reflexionar en las consecuencias o el impac-

to que un simple «me gusta» podía tener. Así, un estudiante afirma:

«Ahora sí que leo lo que la gente cuelga y si no me gusta no le doy a

like sin pensar. cualquier día mis amigas me bloquean porque no

dejo de hacer comentarios cuando veo memes que denigran a la

mujer». en suma, a todo lo expuesto anteriormente, se puede afir-

mar, de igual forma, que el proyecto sirvió no solo para poner el foco

en los peligros que las redes sociales pueden tener a la hora de volver

viral todo tipo de contenidos sino también para aprender a emplear

estas redes con unos fines socialmente más positivos. 
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Gráfico 1. Análisis de los memes y anuncios hechos públicos en Instagram.

Fuente: elaboración propia.

El gráfico 1 recoge los resultados que los memes y anuncios obtuvieron en

sus perfiles en Instagram. En primer lugar, cabe puntualizar que el resul-

tado estadístico que obtuvo cada grupo depende del número de seguidores

que cada grupo tenía de origen en sus cuentas de Instagram. Es decir, los

resultados no permiten un estudio estadístico significativo en tanto en

cuanto algunos grupos no superaban los 1500 seguidores entre los tres

miembros del grupo y otros grupos contaban con más de 6000 seguidores.

Sin embargo, sí permite ver una tendencia clara en todos los casos. Una

gran mayoría de los seguidores de Instagram reaccionaban con un «Me

gusta en forma de corazón» al contenido en los primeros minutos en el que

el contenido fue subido, pero no interaccionaba con dicho contenido. La

falta de interacción queda subrayada ante la solicitud de compartir el con-

tenido, en ese caso concreto, el número de seguidores que compartían era

sensiblemente menor en la gran mayoría de los casos. Nuevamente la falta

de interacción quedaba manifiesta en todos los casos en los que los miem-

bros del grupo pidieron a sus seguidores que comentaran sobre el conteni-
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do y manifestaran su opinión. en estos casos, tal y como se recoge en la

tabla 1, se puede apreciar cómo el número de comentarios recibidos baja

significativamente. Así, contenidos que recibían más de 1800 likes no con-

seguían superar los 100 comentarios. 

Ante esta situación, las conclusiones que una gran parte de los estudiantes

extrajeron en los videos que grabaron al final del proyecto giraban en torno

a la facilidad con la que una gran mayoría de sus contactos compartían sin

más en sus historias de instagram sin hacer ningún tipo de mención. sin

embargo, cuando se les pidió que, además de compartir, manifestaran

algún tipo de opinión el número de personas que compartieron la informa-

ción bajó a menos de un 10% de los contactos en todos los casos (véase

tabla 1). este les hizo entender la importancia que como individuos tene-

mos de diseñar planes de intervención con los que concienciar a las perso-

nas que nos rodean para ser críticos con la información que consumen y

comparten en redes sociales. una estudiante resume perfectamente esta

afirmación: «Fue muy decepcionante ver cómo la gente le da a like a las

fotos de este cantante porque sale poniendo morritos o consiguen seguido-

res por sus tiktok y cuando hay algo importante se la bufa, que vale que es

un trabajo de clase pero que no se toman nada en serio».

Asimismo, es posible identificar tres puntos de mejora que implementar en

futuros cursos escolares para conseguir mejores objetivos. estos tres pun-

tos se pueden resumir de la forma siguiente:

• Dificultad en la difusión del proyecto a nivel local. el hecho

de vincular el proyecto para concienciar a las personas de la desi -

gualdad de género y la presencia de estereotipos en la sociedad con

el estudio de la morfología en inglés supone un gran reto en este

caso no solo por la dificultad propia de la asignatura sino por el

hecho de que la difusión de los memes y anuncios creados están en

lengua inglesa. esto dificultó la difusión del proyecto a nivel local ya

que, como los propios estudiantes señalaron en sus valoraciones

informales, algunos de sus contactos no entendían inglés. la falta

de comprensión de los contenidos o los juegos de palabra que los

estu diantes habían intentado crear hacían más complicado que

los seguidores en redes sociales pudieran interaccionar con esos

contenidos, comentarlos y compartirlos. 
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Algunas iniciativas que los estudiantes adoptaron en la difusión de

su trabajo para enfrentar este reto fue traducir al español el texto

del anuncio o meme, aunque con ello se perdiera el juego de pala-

bras, la rima o el proceso de formación de palabras elegido en

inglés. Dieron prioridad a cumplir con el objetivo que se habían

marcado al diseñar su plan de intervención ante su imposibilidad

de acceder a un mayor público que entendiera inglés y, por ende, la

reivindicación en sus memes/anuncios. 

Dada la falta de interacción entre los contenidos y los seguidores de

instagram, se considera como una vía futura en la presente investi-

gación animar a los estudiantes a entrevistar a algunos de sus

seguidores en instagram para identificar qué les motiva a comentar

una fotografía en concreto. con ello, se podría ver si se trata de una

dinámica general de los usuarios de esta red social donde sólo se

busca conseguir el mayor número de «me gusta» que sean posible

pero realmente no se espera que los seguidores hagan comentarios

específicos. 

• Diseño de una plataforma de difusión. Aunque la estrategia

implementada por los estudiantes pone de manifiesto la compe-

tencia estratégica para superar las dificultades encontradas, se

plantean dos soluciones posibles para futuros proyectos. la pri-

mera solución que se plantea es animar a los estudiantes a hacer

una versión en inglés y otra en español que permita llegar a un

número mayor de personas. este hecho podría servir para facili-

tar un estudio más profundo de la morfología en inglés al estable-

cer correspondencias con sus conocimientos de la morfología del

español. la segunda solución que puede complementar a la pri-

mera es la creación de una plataforma que permita una mayor

difusión. en concreto, la creación de un perfil en twitter y otro en

instagram que permita visibilizar y dar mayor difusión a todos los

resultados e iniciativas. Asimismo, se está explorando la posibili-

dad de ponerse en contacto con diferentes universidades extran-

jeras que permitan hacer un proyecto conjunto a mayor escala

que permita hacer de esta iniciativa una propuesta con mayor

calado. en concreto, podría ser interesante hermanar el proyecto

con estudiantes del reino unido que estén haciendo estudios uni-

Educación y Futuro, 44 (2021), 251-275

Antonio García Gómez

269

9 Educ.y F.44 (p. 251-275)Art.3:Educ.y F.24.(p.151-177)Mat.  25/05/21  0:03  Página 269



versitarios vinculados con el español. Así, todas las iniciativas

podrían trabajarse en ambas lenguas.

4. cOncLuSIOnES

A modo de conclusión, el presente trabajo ha pretendido visibilizar un pro-

yecto de innovación docente que contribuye al desarrollo de uno de los

objetivos de Desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030. en con-

creto, el presente artículo ha contextualizado, en primer lugar, el origen

tanto de la Agenda 2030 como de los 17 oDs que la integran. Para ello, se

ha identificado su origen en los objetivos de Desarrollo del milenio (oDm)

y se ha puntualizado las diferencias sustanciales entre ambos objetivos. Del

mismo modo, se han señalado los agentes que deben intervenir en la con-

cesión de los objetivos de Desarrollo sostenible. entre otros agentes, se

concretado el firme propósito de la universidad española de promover el

desarrollo humano sostenible a través de la adopción con carácter trans-

versal de los oDs en todas las políticas e iniciativas de las universidades

españolas. Asimismo, la universidad busca que toda la comunidad univer-

sitaria se forme para adquirir conocimiento y competencias necesarias que,

en último término, hagan posible contribuir al desarrollo sostenible y la

realización de proyectos de innovación vinculados a la Agenda 2030. tal y

como se ha expuesto, la consecución de los objetivos de Desarrollo

sostenible supone, en definitiva, permitir la generación y transferencia de

conocimiento a la sociedad sobre el desarrollo sostenible. 

seguidamente se ha ofrecido una revisión crítica de los 17 objetivos de

Desarrollo sostenible. Por un lado, se ha explicado uno a uno los objetivos

para demostrar la multidimensionalidad del proceso. Por otro lado, se ha

puesto de manifiesto las deficiencias de la Agenda 2030 ya que las metas a

conseguir no afectan por igual a todos los países. Algunas de estas metas,

además, parecen hacer eco de los intentos fallidos por parte de algunos

países de mejorar la sostenibilidad del planeta.

una vez se ha ofrecido la información necesaria para entender el objeti-

vo de este artículo, se ha explicado en detalle el proyecto de innovación

llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y letras de la universidad de

Alcalá que tiene como foco principal el diseño de un plan de acción local
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que sirviera para relacionar el estudio de la formación de palabras en

inglés con el quinto objetivo de Desarrollo sostenible (i.e., la búsqueda

de la igualdad entre los géneros que sirviera, además, para ayudar a

empoderar a todas las mujeres y niñas). la valía del proyecto radica no

solo en el hecho de motivar e implicar a un grupo de estudiantes univer-

sitarios en el aprendizaje de una materia árida como es la morfología del

inglés sino además la valía radica en el hecho de proponer una actividad

de carácter transversal que les permita aplicar los fenómenos estudiados

en un contexto nuevo más allá de la memorización. este objetivo se ha

podido llevar a cabo gracias a la adaptación de una metodología de pen-

samiento de diseño que hace posible que los estudiantes realicen tareas

que requieren, en línea con la taxonomía de Bloom (1956), tanto el uso

de pensamientos de orden inferior (i.e. recuerdo, comprensión, aplica-

ción) como del uso de pensamientos de orden superior (i.e. análisis, eva-

luación y creación). 

el uso del pensamiento de diseño en fases escrupulosamente definidas

no solo ha dado cuenta de la minuciosa planificación del proyecto sino,

además, del complejo engranaje metodológico que ha hecho que el pro-

yecto pudiera ser puesto en marcha. la primera fase (siente) ha permi-

tido que los estudiantes hicieran una investigación sencilla de procesos

de creación de palabras en anuncios diseñados para un público femenino

y de memes que se hubieran vuelto virales sobre estereotipos de género.

el cumplimiento de los objetivos de esta fase ha permitido que los estu-

diantes fueran capaces de encontrar un aspecto en su entorno que les

gustaría cambiar y/o mejorar en lo que a igualdad de género se refiere.

la segunda fase (imAGinA) ha servido para ayudar al desarrollo de la

empatía de los estudiantes que usaron su conocimiento de morfología en

inglés para crear sus propios anuncios y/o memes con el objeto de ayu-

dar a la lucha en contra de la desigualdad de género y a empoderar a

todas las mujeres y niñas. la tercera fase (ActÚA y comPArte) ha

puesto de manifiesto el impacto de las redes sociales y la importancia de

un uso juicioso de las mismas. Así, los estudiantes han hecho públicos

sus trabajos en sus perfiles de instagram y en la descripción de la foto-

grafía animaron a expresar una reacción (i.e., «me gusta»), compartir,

comentar en su perfil y/o comentar en el perfil del usuario. todo ello con

el fin de dar visibilidad al contenido de sus memes y anuncios. la cuarta

fase (evAlÚA) ha servido para trabajar el pensamiento crítico de los
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estudiantes al tener que evaluar todo el proceso, sus aciertos y sugerir

puntos de mejora para posibles intervenciones futuras.

cabe destacar que la implementación del proyecto ha hecho posible el de -

sarrollo y la mejora de la motivación intrínseca de los estudiantes que han

tomado parte en esta iniciativa. en esta línea, se puede afirmar que el proyec-

to no solo ha servido para consolidar y mejorar la adquisición de contenidos

y competencias vinculadas con la morfología del inglés sino, además, ha sido

una pieza clave para que estos estudiantes desarrollen su pensamiento críti-

co y entienda la necesidad de ser agentes activos de cambio social. 

Por último, el estudio cuantitativo ha puesto de manifiesto la tendencia de

los usuarios de instagram a expresar su reacción mediante «me gusta» sin

interaccionar con el contenido sobre el que estaban expresando su emoción

positiva. más concretamente, el estudio ha puesto de manifiesto que los

seguidores no se implicaron a la hora de compartir el contenido y, apenas,

hicieron comentarios sobre dicho contenido. A pesar de que los anuncios

y/o memes buscaban cuestionar principios, valores y normas, los estudian-

tes fueron consciente de que, en su inmensa mayoría, no consiguieron cap-

tar la atención de sus seguidores en instagram. Aunque este hecho puede

ser entendido como una debilidad del proyecto en sí mismo, queda por

determinar si la falta de interacción es simplemente el código de uso de

este tipo de redes sociales. es decir, los usuarios solo buscan conseguir el

mayor número de «me gusta» por parte de los seguidores que sirven como

marcadores de éxito del contenido subido. este hecho junto el desarrollo

de una plataforma para lograr una mayor visibilidad de la iniciativa quedan

como las tareas que permitan realizar nuevos estudios en esta línea y seguir

contribuyendo al desarrollo de la Agenda 2030. 
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LIBROS

Nuestros mayores. Entre el
sufrimiento y la esperanza

Cardona, V. (2020)

BarCelona: luCiérnaga. 184 págs.

Victoria Cardona, conocida autora
catalana, nos presenta un nuevo
libro de literatura pandémica. no
sé si se ha acuñado este adjetivo ni
si existe el género, pero sí es cierto
que en estos casi ochos meses de
pandemia que llevamos se han acu -
mulado muchas obras sobre el te -
ma: su descripción, literatura cien-
tífica, y también literatura íntima
que afronta el modo cómo hemos
vivido esta experiencia única para
muchos de nosotros.

el libro está prologado curiosa-
mente por un hijo (Jaume aurell),
que es Catedrático de Historia

Medieval. Con la emoción y el cari-

ño de hijo nos dice que es «libro

para todos. a los mayores les hace

pensar sobre su pasado, su presen-

te y su futuro. a los medianos nos

ayuda a considerar, una vez más, la

grandeza de una sociedad que sabe

atender, escuchar, valorar y cuidar

con afecto a los mayores. a los más

jóvenes, ‘los nietos’, les confirma

en la maravilla de poder gozar

muchos años más de los abuelos

de lo que lo habían hecho genera-

ciones previas» (p. 10).

Jaume aurell nos presenta con

sencillez el momento en que su

madre, gran activista y educadora,

le dio por la escritura, a la vez que

desgrana sus principales títulos:

Ensenyar a viure (2006), Conci -

 liar la vida familiar (2008), Qui

mana aquí? (2010), Un estrany a

casa (2011), ¿Quién educa a mi

hijo? (2012), Autoridad y libertad

en la educación de los hijos (2014),

Estudi sobre valors que aporten

els avis i les àvies (2015), Teixint el

tapís de l’amistat (2015), Consell

per a pares i professors (2016),

Educar amb 100 piulades (2017) y

La receta del amor en pareja

(2018).

Como señala Victoria Cardona, en

la introducción, el libro está dividi-
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do en tres partes y «contiene frases,

anécdotas, fábulas, reflexiones, vi -

ven cias, comentarios de algunas no -

velas o películas, y algún mensaje

de orientación familiar basado en

mi experiencia. aunque sentimos

dolor y tristeza por todo lo sufrido,

también recibimos mensajes pode-

rosos del virus para hacer autocríti-

ca y para mejorar personalmente.

por ello, reflexionamos con actitud

positiva sobre la esperanza de un fu -

turo mejor y un reinicio del mundo

con todo lo aprendido» (p. 18).

las tres partes de la obra consig-

nan los tres grandes mensajes que

la autora quiere trasladar a sus

lectores: el sufrimiento pasado, el

aprendizaje de la situación y una

mi rada esperanzada al futuro:

«su frimiento, lo hemos vivido; el

aprendizaje ha sido intenso y he -

mos man tenido la esperanza pa ra

un próximo futuro en el que valo-

raremos el cariño hacia los nues-

tros y daremos importancia a la

vida de todas las personas con res-

peto y amor» (p. 20).

Victòria Cardona es madre y abue-

la de familia numerosa, maestra y

se ha especializado en orientación

familiar. Colabora en medios de

comunicación y publica artículos

de educación en la prensa y en

diferentes portales de internet. ade -

más, da conferencias sobre temas

educativos y ha participado activa-
mente en numerosos congresos en
españa y en el extranjero. Man -
tiene actualizado su portal. su rica
experiencia de educadora, de
maestra, de orientadora familiar se
percibe en una literatura ágil, muy
expresiva y muy transparente. nos
deja una invitación clara e inexcu-
sable para plantearnos muchas
cosas de nuestra vida. podemos
concluir que es un buen relato pan-
démico y postpandémico. José
Luis Guzón Nestar.

Un invierno en Filadelfia.
Juan de la Cierva y su
autogiro

de la CierVa Bento, F. (2021)

seVilla: alFar. 251 págs. 

en el año 1920, Juan de la Cierva y
Codorníu (1895-1936) dio a cono-
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cer el primer modelo de su autogi-

ro, uno de los grandes inventos

que revolucionarían la aeronáutica

en el siglo xx. admirado por per-

sonajes tan destacados como edi -

son o Marconi, en diciembre de

1931 realizó su segundo viaje a es -

 tados unidos, país donde conoció

a Henry Ford, quien lo convence

para que publicara sus memorias.

este es el punto de partida de la

novela Un invierno en Filadelfia

(Juan de la Cierva y su autogiro),

que acaba de ser publicada por el

nieto de este ingeniero, Fernando

de la Cierva Bento, en la actualidad

director médico del Hospital gene -

 ral universitario reina sofía de

Murcia.

se trata de una biografía novelada

en la que lo que escribe no se ajus-

ta a la realidad histórica totalmen-

te, pero tampoco se aleja excesi-

vamente de la realidad, y que se

fundamenta en lecturas realizadas

de biografías científicas sobre el

inventor, como la de José Warleta,

Juan de la Cierva y su obra, publi-

cada en 1977, o escritos de familia-

res como antonio Hernández-ros

Codorníu, primo hermano de su

abuelo y que compartía con él la

pasión por el aeromodelismo.

la novela narra el momento en

que Juan de la Cierva Juan de la

Cierva viaja por segunda vez a los

estados unidos en diciembre de

1931 para encontrarse con su socio

en la autogiro Company of ame -

rica Harold pitcairn, que le acoge

en su mansión de Bryn athyn, en

las afueras de Filadelfia. estando

allí recibe una invitación para asis-

tir a una fiesta en Michigan, en la

que conoce al fabricante de auto-

móviles Henry Ford, quien le con-
vence para que escriba unas me -

morias.

de la importancia de Juan de la

Cierva da buena cuenta que, en
aquel invierno de 1931 fuera reci-

bido en la Casa Blanca por el presi-
dente Herbert Hoover, su amistad

con Ford o Marconi, entre otros
personajes relevantes de la época.

«siempre hemos visto que Juan
de la Cierva era más considerado

fuera de españa que dentro de
españa, de ello hay muchos ejem-

plos: desde una conferencia que
se hace cada año, el 21 de sep-

tiembre, el aniversario de su naci-
miento, en londres, en la royal

aeronautical society o que esté en
los Museos del aire y del espacio,

en Washington, compartiendo el
hall of fame con leonardo da

Vinci, o que yo me haya encontra-
do con gente que han venido de

diferentes países buscando el ras-
tro de Juan de la Cierva aquí a

españa», explica el nieto del inge-
niero.
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en realidad, ¿qué inventó Juan de

la Cierva? Juan de la Cierva inventó

el autogiro o girocóptero, que es

una aeronave de ala giratoria, es

decir, vuela como los aviones, pero

su ala es un rotor que gira por la

acción del viento relativo que lo

atraviesa de abajo hacia arriba. por

ello, se puede considerar un híbrido

entre el aeroplano y el helicóptero:

al igual que el aeroplano, su propul-

sión se realiza mediante una hélice,

pero, además de alas, tiene un rotor

como el helicóptero. este rotor no

está conectado al motor de la aero-

nave, por lo que gira libremente

(autogira), impulsado por el aire,

generando así la fuerza de sustenta-

ción. en el helicóptero, por el con-

trario, la propulsión y la sustenta-

ción se producen en el rotor, que sí

está impulsado por el motor.

Fueron muchos los prototipos que

salieron de sus manos y la historia

es mucho más compleja. lo que ha

querido su nieto es hacer una bio-

grafía sencilla, al alcance de todos.

en ese sentido, se puede decir que

ha conseguido acercar su figura al

gran público, lo cual no siempre es

fácil. por consiguiente, la obra la

podemos considerar no una histo-

ria de la ciencia tout court, sino

una historia de la ciencia novelada.

Mario E. Meyer.

Ámbitos para el 
aprendizaje. Una propuesta
interdisciplinar

elizondo, C. (2020)

BarCelona: oCtaedro. 148 págs. 

el libro aborda el modo de pro-
gramación por ámbitos para sub-
sanar un escoramiento que ha
habido en estos últimos años de
superespecialización y aprendiza-
jes concretos. Como señala Juan
José Vergara, autor que prologa el
libro, hoy la educación tiene que
estar muy atenta: 1) a las tremen-
das emergencias del planeta y
abordarlas desde una óptica hu -
manista y comprometida, y 2) a la
realidad compleja y cambiante
que tenemos delante. por consi-
guiente, nos encontramos ante
una mirada atenta, «una mirada
humanista y comprometida con la
función que la educación debe
ejercer en esta sociedad ‘líquida’
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que nos ha tocado habitar. el de -

sarrollo de competencias perso-

nales, sociales y profesionales son

el centro del aprendizaje. este

solo es posible desde una mirada

globalizada. el esfuerzo debe ser

ofrecer herramientas sencillas a

los docentes para que rompan la

parcelación del currículo y viajen

caminos de cooperación e inter-

disciplinariedad. esto es lo que

ofrece este libro en una sencilla,

pero magistral mirada de una

docente que escribe para docen-

tes» (p. 12).

la mirada interdisciplinar se

quiere realizar desde los ámbi-

tos. la verdad es que no profun-

diza el libro –yo pienso– en el

significado de los ámbitos, en

definirlos. Con todo se acerca en

un momento concreto a la tarea

de definirlos.

Coral elizondo nos dice que «el

tra bajo por ámbitos es un modelo

com  partido, donde docentes de

dis ciplinas distintas trabajan en

equipo pa  ra planificar la enseñan-

za, se in tegran los aprendizajes

con el fin de trabajar de forma

integrada y glo  balizada, se rela-

cionan los conceptos y las ideas

en sus clases y se en marca dentro

de una concepción cons   tructivista

del aprendizaje» (p. 29).

¿Cuáles pueden ser esos ámbitos?

el pMar (programa de Mejora del

aprendizaje y del rendimiento)

señala tres ámbitos, excepto para

el primer nivel de educación

secundaria obligatoria, donde no

concreta. estos podrían ser, pues,

los tres ámbitos:

1. ámbito de carácter lingüísti-

co y social, que incluirá al

menos las materias troncales

lengua Castellana y litera -

tura y geografía e Historia, y

la materia lengua Cooficial y

literatura.

2. ámbito de carácter científi-

co y matemático, que inclui-

rá al menos las materias

troncales Biología y geolo -

gía, Física y Química, y Ma -

te má ticas.

3. ámbito de lenguas extran-

jeras.

la autora es Coral elizondo Car -

mona, maestra y licenciada en

psicología en la especialidad de

psicología educacional. diploma -

da en estudios avanzados en el

área del Conocimiento de psico -

logía evolutiva y de la educación,

psicología y aprendizaje «abor -

dando la Variabilidad de los

aprendices» por Fellow Group

CAST. autora de artículos, libros

y cursos sobre la personalización
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del aprendizaje y el diseño uni-

versal para el aprendizaje. po  nen -

te nacional e internacional sobre

estos temas.

el libro consta de siete capítulos, el

último con un ejemplo de progra-

mación didáctica por ámbitos,

bibliografía (abundante), glosario

(siempre muy útil) y anexos (dos,

que realmente ejemplifican sufi-

cientemente la teoría de los capítu-

los anteriores).

pienso que los objetivos principa-

les que se fijaba su autora en la

introducción se verifican plena-

mente. por un lado, mostrar la

complejidad del conocimiento en

estos tiempos líquidos en que «se

entrelazan interdisciplinarmen -

te disciplinas científicas con dis-

ciplinas humanísticas, demostran-

do que no existen contraposiciones

entre saberes y que la brecha que

pudiese existir entre ambas es una

quimera». por otro, que el libro

«sirva para abrir puertas y soltar

redes y con la esperanza de encon-

trarte en este camino utópico de

transformación personal y social

que lucha por hacer posible y via-

ble una educación inclusiva y equi-

tativa de calidad centrada en la

persona» (p. 15). José Luis
Guzón Nestar.

Geometría plana intuitiva.
El tangram, acción 
y comprensión

Fernández BraVo J. a. (2021).

Madrid: editorial CCs. 154 págs.
(inCluye: tangraM reCtangular,
tangraM CirCular y 88 láMinas).

saber «para qué y cómo se apren-
de, para saber para qué y cómo se
enseña» quizá sea una de las prin-
cipales metas y desafíos a la hora
de impartir áreas de conocimiento
como es la Matemática. una rama
de esta materia de estudio es la
geometría.

la enseñanza de la geometría
nunca fue tarea sencilla, principal-
mente por la dificultad a la hora de
comprender significados y aplica-
ciones; saber qué es, por qué y
cómo se aprende y, por consiguien-
te, para qué y cómo se enseña. 

en palabras de galileo «la filoso-
fía está escrita en este inmenso
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libro que tenemos abierto ante los

ojos, quiero decir, el universo,

pero no se puede entender si

antes no se aprende a entender la

lengua, a conocer los caracteres

en los que está escrito. está escri-

to en lengua matemática y sus

caracteres son triángulos, círculos

y otras figuras geométricas sin las

cuales es imposible entender ni

una palabra; sin ellos es como

girar vanamente en un oscuro

laberinto».

la obra escrita por José antonio

Fernández Bravo es innovadora y

única, incluye un libro a todo color

magistralmente escrito, materia-

les para manipular y láminas para

trabajar. Fundamental para des-

pertar en maestras y maestros, en

primer lugar y –como consecuen-

cia de ello– en alumnos y alumnas,

la emoción y la motivación necesa-

rias para involucrarse en la adqui-

sición de los conceptos necesarios

que nos hagan entender, en pala-

bras de galileo, el idioma de la

geometría.

esta obra utiliza una metodología

eficaz e innovadora para adquirir

conocimientos necesarios en el

proceso de aprender y enseñar

geometría. se basa en la premisa

de «aprender haciendo», a través

de la manipulación del tangram

(incluye dos, uno rectangular y

uno circular; fotocopiables para

los estudiantes) y una colección de

88 láminas (fotocopiables), que

permite descubrir y comprender

con facilidad los esenciales conte-

nidos de geometría.

los contenidos se presentan res-

petando un orden lógico para la

correcta adquisición de los concep-

tos. Como dice el autor, no preten-

de imponer una secuenciación

para los alumnos y las alumnas,

sino respetar científicamente los

contenidos previos y, orientar y

guiar al que enseña en esta tarea.

por ello, se convierte en un manual

de estudio para quien enseña, y en

un vehículo fantástico para quien

necesita aprender.

la obra propone un camino para

que sea el lector quien decida qué

presentar y qué ejercicios propo-

ner, además de provocar la inven-

ción y la intención de otros nuevos,

así como infinitas variantes con el

fin de atender a las necesidades

definidas por las circunstancias

que imponga el momento y el

alumnado.

posiblemente, desde la publica-

ción de Elementos, donde el mate-

mático griego euclides estructuró

de una forma avanzada para su

época las propiedades y relaciones

de las figuras geométricas, consi-

derado el más completo modelo de
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exposición de una teoría por vía
deductiva, podamos encontrar una
obra como esta, que presenta de
una forma intuitiva y accesible a
todo el mundo, los conocimientos
necesarios sobre geometría de un
modo tan estimulante, personal e
íntimo. esta obra incorpora accio-
nes para el pensamiento, la orien-
tación, el razonamiento lógico, la
actitud crítica y reflexiva, la intui-
ción, la creatividad…

es indispensable y obligatoria su
lectura mediante la utilización de
los materiales que ofrece, para
aquellos interesados de la ense-
ñanza de la geometría en educac -
ión primaria y primeros cursos
de educación secundaria. sus
máximas «estudiar jugando» y
«apren  der haciendo» se apoyan
en la experimentación y el diálo-
go para adquirir los fundamen-
tos, principios, propiedades, cri-
terios, carac  terísticas, conceptos
y relaciones esenciales e impres-
cindibles, con el necesario rigor
científico y la adecuada adapta-
ción didáctica. la pregunta fun-
damental, como dice el autor,
«no es cómo de bien realizan
niños y niñas los ejercicios que
hacen, sino cuánto bien les hacen
a ellos los ejercicios que reali-
zan». Rubén Yebra Gómez.

Patios vivos para 
renaturalizar la escuela

Freire, H. (Coord.). (2020)

BarCelona: oCtaedro. 192 págs.

Me llamó mucho la atención el
título de este libro y lo solicité
precisamente con una curiosidad
inmensa. no cabe duda que la
curiosidad es un dinamismo y
acicate importante para la cien-
cia. Me he sentido satisfecho al
leerlo.

este libro nos habla de naturaleza
y de patios de colegios, de cómo
renaturalizar la escuela. Como
explica su coordinadora (Heike
Freire) en la Introducción (Infan -

cia, tierra y educación), incluso
las autoras del libro se han visto
sorprendidas por el alcance de sus
intuiciones:

su primera motivación fue

seguir un instinto, escuchar su

necesidad vital de humanizar el
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entorno y las vivencias de las

criaturas. ninguna ley, ningún

programa, ninguna empresa les

ha empujado… el cambio de

mirada hacia los patios escola-

res es, sin duda, un buen ejem-

plo de la influencia de las mino-

rías sobre las mayorías. el

inicio de una transformación

cultural que se ha visto favore-

cida por las investigaciones, la

labor paciente de un número

creciente de personas y esa

necesidad de sentido que todos

llevamos dentro,

aunque como sociedad es -

tamos aún muy lejos de recu-

perar la cordura, nos parece

importante celebrar estos

«oasis de humanidad» que

emergen silenciosamente en

todas partes. y hacerlo con

unas reflexiones y experiencias

que, sin pretender ser emuladas

ni poseer la verdad, se ofrecen

generosamente, en un deseo de

compartir procesos, sembrar

ilusión y procurar fértiles con-

tagios. (p. 12)

se analiza el patio desde una

perspectiva transdisciplinar que

parte de la antropología, pero que

discurre por la arquitectura y ter-

mina en la biología, una perspec-

tiva dialógica desde la que se con-

sidera el patio como un lugar, un

espacio con un currículum pro-

pio, donde pasan cosas que quizás

podrían ocurrir de otra manera:

«en este sentido, el patio de la

escuela también puede formar

parte de un currículum con po -

tencial emancipador. ello supone

una nueva relación con el conoci-

miento, que ya no puede quedar

encerrado en los espacios y tiem-

pos del aula. de alguna manera,

el patio puede ser la ventana por

la que asomar el currículum al

diálogo con los saberes dispersos

y las intensas experiencias vivi-

das que compartimos en la ciu-

dad» (p. 24).

en este libro no se trata de solo

de construir huertos escolares, o

modificar los jardines. estas ta -

reas estarían insertas dentro de

un proceso más amplio, en el que

se considera el patio como un eco-

sistema de relación que tiene que

verse transido de nuevos paráme-

tros, nuevas políticas, nuevas

relaciones y en el que lo natural

debe ser tenido en cuenta, a ser

posible más desde una perspecti-

va más biocéntrica que antropo-

céntrica.

la coordinadora del trabajo, co -

mo ya hemos señalado, es Haike

Freire, docente, asesora y ponen-

te internacional, que acompaña

profesionales de todo el mundo

desde hace más de veinticinco

años. es autora de dos obras: Edu -

car en verde. Ideas para acercar
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a niños y niñas a la naturaleza

(graò, 2011), traducido a seis

idiomas, y ¡Estáte quieto y atien-

de!: ambientes más saludables

para prevenir los trastornos

infantiles (Herder, 2017). en

colaboración con Florida univer -

sitaria, dirige el Curso superior

de pedagogía Verde, una forma-

ción de postgrado que capacita a

profesionales del desarrollo huma -

no vinculado a la naturaleza.

Me parece un libro muy profundo

que enlaza perfectamente con

nuestra tradición salesiana en la

que el patio ha tenido un profun-

do alcance. Cada casa salesiana,

decimos con frecuencia: es casa

que acoge, parroquia que evange-

liza, escuela que prepara la vida y

patio donde encontrarse con los

amigos y pasarlo bien. no obstan-

te, la perspectiva del libro da con-

tenido a esa consideración del

patio y anima a profundizar

mucho más en su significado edu-

cativo-cultural, antropológico,

político, etc. José Luis Guzón
Nestar.

¿La verdad nos hace 
libres o la libertad nos
hace verdaderos? 
Una controversia 

Menke, k. H. (2020)

Madrid: didaskalos. 191 págs.

la cuestión de la relación entre la
verdad y la libertad es una cuestión
fundamental en el debate moral
con  temporáneo. la encíclica Veri -

tatis Splendor del papa Juan pablo
ii ha puesto de relieve dicha cues-
tión señalando una gran crisis de
la época contemporánea que parte
de un esfuerzo de desvincular la
libertad de la verdad y por enten-
der erróneamente la una y la otra.
Frente a esto, la encíclica destaca
sin duda alguna el primado de la
verdad sobre la libertad. la rela-
ción esencial de la libertad con la
verdad forma parte irrenunciable
de la revelación sobre el hombre:
«la verdad os hará libres» (Jn 8,32).
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en esta obra, el profesor karl-

Heinze Menke (1950) nos ofrece

una síntesis de las controversias

que se establecen entre las catego-

rías de verdad y de libertad en el

debate teológico contemporáneo.

Menke es profesor de dogmática y

propedéutica teológica en la

Facultad de Teología católica de

la Universidad de Bonn, y es

miembro de la Comisión Teoló -

gica Internacional. Ha publicado

numerosas obras y muchas de

ellas se encuentran traducidas al

español.

el objetivo principal de la obra
–como dice su antiguo alumno el

profesor raúl orozco en la presen-
tación del libro– es mantener el

primado de la verdad sobre la
libertad en la comprensión de la re -

lación intrínseca entre ambas cate-
gorías, así como sus consecuencias

a la hora de entender qué es el
hombre y en qué consiste su salva-

ción, es decir, su verdadera mayo-
ría de edad (11). Como bien intro-

duce en su título, esta obra se
plantea como «una controversia»;

siendo una verdadera antítesis del
proyecto teológico de stephan

goertz y Magnus striet, el cual se
caracteriza por querer repensar la

fe y, por tanto, la revelación de
dios en Cristo para la salvación del

hombre desde el primado de la
libertad sobre la verdad. 

goertz es profesor de la teología

Moral en la Facultad de teología ca -

tólica en la universidad Johannes

gutenberg de Maguncia, mientras

striet es profesor de teología

Fundamental en la Facultad de

teología católica de la universidad

albert-ludwigs de Friburgo de

Brisgovia en alema  nia. los dos

son grandes teólogos que iniciaron

una serie de trabajos bajo el título

Katholizismus im Umbruch (Cato -

li cismo en una época de cambio

radical). la obra de Menke que

ahora se nos presenta se plantea

como un verdadero antídoto con-

tra el proyecto teológico de estos

dos teólogos y, a la vez, como una

invitación a entrar en el debate

intelectual a los lectores. 

la disposición de la obra es bas-

tante cronológica y sistemática.

utilizando el método descriptivo,

analítico y sintético, el autor inten-

ta explicar la génesis intelectual e

histórica de los intentos de conver-

tir a la primacía de la verdad sobre

libertad en la primacía de la liber-

tad sobre la verdad. sin embargo,

al final, nuestro autor defiende la

tesis tradicional –coincidente con

la encíclica Veritatis Splendor– de

que la desvinculación de la verdad

y libertad provoca graves proble-

mas en el orden moral, tanto cuan-

do se bascula hacía la libertad (56),
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como hacia la verdad, tal y como

subrayaba lutero (144).

la obra recién publicada por la edi -

torial didaskalos, Madrid (2020),

se divide en tres capítulos:

en el primer capítulo el profesor

de Bonn presenta el marco de la

tensión entre verdad y libertad.

parte del concepto de la libertad

según la autonomía moral, inicia-

do por el nominalismo, hasta lle-

gar al momento culminante en el

agnosticismo científico e inmanen-

tismo de kant, que afirma que la

ley de la libertad no es heteróno-

ma, sino autónoma, o sea, la auto-

justificación o autodeterminación

de la libertad.

Como antítesis de esa autonomía

moral, Menke presenta la verdad

como fundamento de la libertad.

para combatir contra goertz y

striet, que remitían a kant y

Fichte, nuestro autor remite a

santo tomás de aquino y san

anselmo, que hablan del Logos

divino como fuente de la libertad.

del mismo modo, el autor recurre

a san J. H. newman quien, en la

lucha contra el sistema moral

inmanentista de su época, presen-

ta la conciencia como «sense of

duty», como percepción prerre-

flexiva de la verdad, o sea, como

el principio creador de todas las

religiones. 

la idea principal que quiere trans-

mitir el autor es que la libertad del

hombre no se puede fundamentar

en sí misma, sino en lo incondi-

cional, en el Creador. Quien se

vincula continuamente con lo ver-

dadero y lo bueno reconocidos,

inten si fica su libertad (35). aquí,

se trata del primado de la verdad

sobre libertad. de lo contrario,

surgen algunas consecuencias co -

mo, por ejemplo: la autodetermi-

nación de qué sea pecado y la auto-

determinación de los mandatos

morales o criterios morales. 

asimismo, la autodeterminación

de los criterios morales implica

grandes problemas controvertidos

en los campos de la moral sexual y

el matrimonio. por eso, inspirado

por la exhortación apostólica

Amoris Laetitia del papa Fran -

cisco, el autor trata de diagnosticar

las cuestiones de la moral sexual y

del matrimonio, señalando que la

crisis de la iglesia es más una cri-

sis de fe que de doctrina (83). las

críticas a la exhortación, según

Menke, no es síntoma de un cam-

bio de paradigma, como lo que

plantean goertz y striet, sino, más

bien, un síntoma de la distorsiona-

da relación entre fe y sacramentos.
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en el segundo capítulo, el autor

habla de la verdad revelada en la

persona de Jesucristo y en la sa -

cramentalidad de la iglesia. Jesús

es logos divino, la Verdad, y la

iglesia no es otra que la comuni-

dad de comunicación con ese

logos divino. aceptar esto impli-

ca que la verdad no será ya defini-

da por la libertad del individuo o

por el discurso del sujeto de la

libertad, sino al revés: la verdad,

que es idéntica al logos divino,

constituirá incluso el conocerse y

reconocerse libremente a uno

mismo (96).

la iglesia, según nuestro autor, es

el «lugar» al que llega cada cre-

yente por la comprensión intelec-

tual y existencial de la verdad. la

fidelidad de la iglesia a la verdad

no depende de la mayoría estadís-

tica de los bautizados, sino de su

apostolicidad diacrónica (la suce-

sión apostólica) y sincrónica (la

unidad de fe de los sucesores de los

apóstoles). significa que la verdad

auténtica viene no de la mayoría,

sino del logos divino, que se ha

hecho visible con la venida de

Cristo en el espacio y el tiempo y se

ha significado a sí mismo en pala-

bras y hechos, por lo que se puede

hablar de facta dogmatica que son

inseparables del acontecimiento

original cristológico.

para nuestro autor, la crisis de la

tradición de la iglesia no es en pri-

mer lugar la crisis de la moderni-

dad, sino una crisis de fe (101), es

decir, una crisis de creer en el

logos divino, la Verdad. dicha cri-

sis es provocada por la reducción

de la verdad tanto por los tradicio-

nalistas como por los inmanentis-

tas modernistas, como bien descri-

bió el filosófo Maurice Blondel: el

modernismo reduce la «verdad en

sí misma» a la «verdad para mí», y

el tradicionalismo reduce la «ver-

dad para mí» a la «verdad en sí

misma».

asimismo, el profesor Menke ve en

el Congreso de Münich, «Hacer

accesible el Concilio» (2015), un

déficit esencial: allí, el acto de fe es

descrito unilateralmente como eje-

cución de la libertad de cada sujeto

y lo mismo sucede con la teología,

descrita unilateralmente como la

forma científica de reflexión de

la fe que reivindica la libertad. se

percibe, en ese mismo Congreso, la

inversión del primado de la verdad

sobre la libertad al primado de la

libertad sobre la verdad. en el

fondo, el Congreso reclama una

«eclesiología pneumatológica» y

una iglesia sinodal universal, lo

que es contrario de una «eclesiolo-

gía cristológica». dicha reclama-

ción, según nuestro autor, es sínto-
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ma del cambio del primado de la
verdad sobre la libertad al de la
libertad sobre la verdad (113).

de igual modo, el autor rechaza
cualquier pluralismo radical pro-
puesto por goertz y striet en su
proyecto teológico. según nuestro
autor, goertz y striet, igual que
ulrich luz, destacan el pluralismo
radical de todas las afirmaciones
teológicas y exegéticas fundadas
en la filosofía de lenguaje y la filo-
sofía trascendental cuya clave
principal es el llamado «linguistic
turn». por eso, para derrocarlo, el
autor remite a J. ratzinger quien
afirma que «solo es grande la plu-
ralidad teológica que está relacio-
nado con la unidad de la iglesia».

de todos modos, lo que quiere de -
fender Menke en este segundo
capítulo es la eclesiología cristoló-
gica, que cada vez más ha perdido
su significado a causa de la eclesio-
logía pneumática propuesta por
goertz y striet. por esa razón, el
autor insiste en que no existe uni-
dad de confesión sin la iglesia. la
iglesia con sus dogmas garantizan
la unidad, sin embargo, necesitan
una continua purificación por
medio de la reflexión filosófica,
histórica o fenomenológica y la
confrontación con los aconteci-
mientos de las ciencias no teológi-
cas (130).

en el último capítulo, el autor
plantea una cuestión controvertida
que gira en torno a la pregunta
fundamental: ¿es la reforma de
lutero una inversión del primado
de la verdad sobre la libertad?
presentando las ideas polémicas
de algunos pensadores, el autor
nos lleva a disfrutar una interesan-
te cuestión teológica respecto a las
relaciones entre la verdad y la
libertad. 

la tesis principal que quiere
defender el autor en este tercer
capítulo es que el concepto de la
libertad en lutero, que remitía a
san agustín, significa algo muy
distinto al concepto de autonomía

y al de autodeterminación. Martín
lutero identifica la libertad verda-
dera con una obediencia de la fe,
con la dependencia de dios que es
la Verdad con mayúsculas. signi -
fica que la intuición original de la
reforma protestante no tiene nada
en común con lo que striet y goertz
reclaman como la «venida del cris-
tianismo en la modernidad». 

sin embargo, kant, Hegel y mu -
chos receptores teológicos de su
filosofía han malentendido y ma -
linterpretado el concepto de la
libertad de lutero. no han enten-
dido como obediencia de la fe lo
que el reformador describía como
identidad de libertad verdadera
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con la dependencia de dios, sino
como liberación hacia la autode-
terminación y la emancipación.
por esa razón, según nuestro
autor, los defensores de la auto-
nomía moral o autonomía auto-
determinada no deberían remitir-
se a Martín lutero. tampoco los
conceptos de la libertad de la
ilustración y del idealismo ale-
mán deberían referirse en absolu-
to a lutero, más bien a erasmo de
rotterdam, el adversario de lu -
tero, o a los grandes pensadores
del renacimiento, como, por ejem -
plo, pico della Mirandola.

el profesor Menke no niega el
hecho de que la doctrina de los

dos regímenes de lutero –por
una parte, dios dirige por medio
de la autoridad eclesiástica y por
otra, por la autoridad secular– ha
llevado a la doctrina de dos reinos
separados: el reino invisible del
poder de dios y el reino visible de
la autoridad eclesiástica y de la
política al mismo tiempo. preci -
samente por esto, la tradición
protestante se fundamenta en el
dualismo entre la libertad interior
y la exterior, entre libertad y ver-
dad, entre credo y práctica, y
entre fe y obra.

en realidad, el dualismo de lutero
entre la libertad interior y la exte-
rior se convirtió en marca distinti-

va del protestantismo real existen-

te. por eso, karl Barth acusa al

dualismo luterano como causa de

un luteranismo que ha separado el

campo de la fe del de la opinión

pública, el de la moral del de la

política, el del obrar cristiano del

secular. según Barth, no debería

haber la oposición entre dos rei-

nos, entre la ley y el evangelio,

entre «fides qua» y «fides quae». a

esa luz, nuestro autor presenta los

elogios y, a la vez, las críticas al

dualismo luterano de parte de

algunos filósofos como karl Marx,

Herbert Marcuse, Max scheler,

Friedrich schleiermacher, y sören

kierkegaard, etcétera. 

Como antítesis de todo esto, nues-

tro autor presenta el principio rec-

tor reformador de eberhard Jün -

gel, a saber: ningún «ser para sí»

de la libertad con respecto a la gra-

cia y la verdad. afirmando que la

verdad nos hace libres, Jüngel

combate contra la autonomía

moral y rechaza de manera estricta

cualquier mediación de la criatura.

de acuerdo con Jüngle, erik

peterson y Heinrich schlier con-

cluyen que no puede haber sin

iglesia o fuera de ella una escri -

tura que conserve la unidad de la

iglesia. de igual modo, Hans von

urs Balthasar habla de la «verdad

como libertad». la realización de
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la libertad es la «percepción ver-
dadera» de la realidad. el hombre
es la criatura receptiva a la verdad
del logos divino. esta receptivi-
dad no es pasiva, sino un acto de
la libertad. 

esta obra de Menke resultará inte-
resante y muy útil para los que
estudian la teología, especialmen-
te, la teología moral o la ética teo-
lógica, para que tengan una buena
comprensión sobre la raíz y el de -
sarrollo intelectual de la importan-
tísima cuestión moral sobre la
relación entre la verdad y la liber-
tad. es interesante que nuestro
autor haya suscitado este debate
en el mundo actual en el que la
cuestión de la crisis de la verdad en
contraposición de la libertad –ma -
 nifestada en los conceptos como
post truth, posverdad, o decay of

truth, decaimiento de la verdad– ha
sido, es y sigue siendo, un tema
muy discutido, con amplias reper-
cusiones en todos los ámbitos socia-
les, especialmente en la educación. 

en definitiva, el autor nos advierte
de que el primado de libertad
sobre la verdad nos conducirá,
pronto o tarde, al liberalismo radi-
cal, al subjetivismo, al relativismo
y al nihilismo. sin embargo, algo
de verdad también se encuentra
en la inversión del primado de la
verdad sobre la libertad; como se -

ñaló el teólogo y psicólogo eugen

drewermann, allí podemos intuir

la receta para la liberación de un

catolicismo atado con la camisa de

fuerza del dogmatismo. pero para

finalizar esta recensión recurra-

mos al Maestro, donde la verdad

nos garantiza la seguridad, la paz y

la alegría auténtica: «la verdad

nos hace libres» (Jn 8,32). Como

puede verse, quedan horizontes

para seguir reflexionando. Petrus
Sina da Silva.

Experiencias de integración
de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS) en el diseño 
curricular universitario

MerMa Molina, g. (Coord.).
(2020)

BarCelona, graó. 226 págs. 
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este libro es la publicación de un

proyecto de investigación que la

profesora María ángeles Martínez

presentó en 2019 a la ii Convoca -

toria para financiar actividades

para el impulso de los ods.

la agenda de 2030 nos ha marca-

do algunos caminos a la sociedad

actual y de un modo especial al

mundo universitario. nosotros po -

demos recordar como en 2020

nuestro proyecto de Centro se rea-

lizó también sobre los 17 ods que

la asamblea de naciones unidas

aprobó en septiembre de 2015.

Como en esta obra que prologa-

mos, el objetivo era: «cómo trans-

mitir estos ods a su alumnado a

través de un amplio abanico de

asignaturas y materias» (p. 9).

si María ángeles Martínez fue la

que presentó el proyecto, gladys

Merma es quien coordina la

publicación. siguiendo el testimo-

nio de María reyes gonzález

ramírez, directora del secre -

tariado de pro  yección interna -

cional y Coope ración, del Vice -

rrectorado de la universidad de

alicante, gladys es «una asidua

en el ámbito de los ods. Ha diri-

gido y participado en multitud de

proyectos de cooperación demos-

trada solvencia, y en esta ocasión

se ha vuelto a rodear de personas

con una gran sensibilidad respec-

to a este tema, además de una gran

valía profesional» (p. 10).

la pregunta que nos podemos

hacer, que muchas personas al oír

hablar de los ods, se plantean es,

pero esto: ¿nos atañe a nosotros?

¿en qué medida nos va a implicar

al mundo universitario y especial-

mente a los Centros de educación

superior?

en el primer artículo de esta obra

colectiva encontramos algunas

soluciones a nuestras preguntas.

en primer lugar, se nos cita la pro-

pia declaración de naciones uni -

das, especialmente el preámbulo,

que es muy claro:

«this agenda is a plan of action

for people, planet and prosperity.

it also seeks to strengthen univer-

sal peace in larger freedom. We

recognise that eradicating poverty

in all its forms and dimensions,

including extreme poverty, is the

greatest global challenge and an

indispensable requirement for sus -

tainable development. all coun-

tries and all stakeholders, acting in

collaborative partnership, will

implement this plan. We are

resolved to free the human race

from the tyranny of poverty and

want and to heal and secure our

planet. We are determined to take

the bold and transformative steps
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which are urgently needed to shift

the world onto a sustainable and

resilient path. as we embark on

this collective journey, we pledge

that no one will be left behind.

the 17 sustainable development

goals and 169 targets which we are

announcing today demonstrate the

scale and ambition of this new uni-

versal agenda. they seek to build

on the Millennium development

goals and complete what these did

not achieve. they seek to realize

the human rights of all and to

achieve gender equality and the

empowerment of all women and

girls. they are integrated and indi-

visible and balance the three

dimensions of sustainable deve-

lopment: the economic, social and

environmental. the goals and tar-

gets will stimulate action over the

next fifteen years in areas of criti-

cal importance for humanity and

the planet: people, planet, prospe -

rity, peace, and partnertship».

a continuación, las autoras de es -

te artículo, entre las que se en -

cuentra la directora del pro yecto,

María ángeles Martí nez, nos dan

tres razones, en forma de pregun-

ta, muy convincentes para com-

probar en qué medida nos atañen

estos objetivos a los profesionales

de la educación y responsables de

Centros de educación del pro -

fesorado:

«¿por qué la expansión y la educa-

ción superior no se ha extendido

en el mismo porcentaje a los me -

nos favorecidos y a las sociedades

más vulnerables?

¿dónde hemos perdido a las muje-

res en la investigación y el tejido

social productivo?

¿Qué compromiso tienen los

estudiantes y académicos con los

ods?» (p. 13).

realmente, si miramos bien, a

nadie compete tanto como a los

profesionales universitarios la

asunción de estos ods, porque en

nuestras manos se juega la forma-

ción de los futuros maestros y edu-

cadores. no es un proceso sencillo,

sino todo lo contrario y su articula-

ción requiere aprendizaje:

«la articulación de los ods en las

aulas universitarias, en las mentes

del alumnado y en sus quehaceres

cotidianos necesita un auténtico

aprendizaje. las prácticas auténti-

cas se han de diseñar como ejecu-

ciones complejas de problemas

reales, donde un marco conceptual

consistente haya de ser aplicado en

un proceso complejo, pero viable,

realizado en colaboración. en

suma, el aprendizaje auténtico es

un reto creativo, fundamentado e

ilusionante para el profesorado y el

aprendiz. si conjugamos nuestra
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responsabilidad social como docen-

tes con la visión de equidad, soste-

nibilidad y compromiso de los ods,

esta integración será posible y dará

conocimiento y vida a todos nues-

tros diseños curriculares» (p. 17).

a parte de este artículo introducto-

rio, la obra cuenta con ocho más,

que pueden orientar sobre cómo di -
señar asignaturas concretas desde

esta perspectiva que se han fijado. 

un libro útil, claro, y que contiene

mucha reflexión anticipatoria de
los pasos que tendremos que ir

dando en todas las asignaturas del
amplio espectro universitario.

Mario E. Meyer.

El miedo de los niños

Muñoz Molina, a. (2020)

BarCelona: seix Barral. 111 págs. 

escribir sobre este autor andaluz,

el autor de El jinete polaco (1991),

es harto complicado porque su tra-

yectoria literaria es larga, aunque

por la misma razón se cuenta con

muchos estudios que nos acercan a

su obra y nos permiten desgranar-

la. Quienes lo conocen bien, dife-

rencian dos grandes periodos, uno

en el que el autor se basaba en lite-

ratura conocida, en películas, etc.,

y esta última, que ya va siendo

larga, que se inspira en la vida

misma, despojándose de présta-

mos literarios y fijándose en su

propia prosa. Bien podríamos

decir que El miedo de los niños

tiene todas las características de

este segundo período.

el libro es un cuento en el que se

narra la historia de dos primos

segundos, Bernardo y esteban.

Bernardo padecía un trastorno de

poliomielitis. esteban no tenía nin-

gún problema de salud. se ambien-

ta en Mágina, ese trasunto literario

de Úbeda, la patria de antonio

Muñoz Molina, que aparece en

muchas de sus creaciones. en ese

tiempo los niños/as pasaban gran

parte de su tiempo en la calle.

Jugaban, iban a la escuela, al cine, a

la iglesia…entre idas y venidas, en

sus diálogos infantiles, aparecen

diversos motivos de miedo: el

miedo a los tísicos, el miedo a la

desaparición de los chicos, el miedo
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a ser enterrados vivos (catalepsia),

el miedo a ser abusados. todo ese

conglomerado constituye la trama

de este cuento epifánico, que apare-

ce a caballo entre realidad y ficción,

como casi toda obra literaria. ya

adulto, cincuenta años después,

esteban ramos recibió una carta en

la que un hermano de Bernardo

(muerto de niño), le recordaba el

cariño de que había gozado por

parte de su hermano y su familia y

en el que le descubría algunas cir-

cunstancias que no había compren-

dido a su debido momento.

la obra cuenta con una «nota del

autor» en la que explica de algún

modo la dinámica de la creación

literaria, como una noche de

insomnio por el calor de Madrid o

por el jet lag pueden desencadenar

una idea, que se va acrecentando

con el tiempo y en el que, aunque

muchos elementos sean de ficción,

«cada uno de los pormenores con-

cretos que las componen, como las

teselas diminutas en un mosaico,

son exactamente reales, igual que

los nombres de los lugares, inclui-

do el más bello de todos, la calle

Fuente de las risas, donde viví con

mis padres entre los tres y los

nueve años, en ese paraíso sin

tiempo en que los padres son jóve-

nes y aún no sabemos que ni ellos

ni nosotros permaneceremos

siempre así» (p. 108).

antonio Muñoz Molina nació en
Úbeda (Jaén) en 1956. Ha reunido
sus artículos en volúmenes como El

Robinson urbano (1984; 1993 y
2003) o La vida por delante

(2002). su obra narrativa compren-
de Beatus Ille (1986, 1999 y 2016),
El invierno en Lisboa (1987, 1999
y 2014), Beltenebros (1989 y 1999),
El jinete polaco (1991; 2002 y
2016), Los misterios de Madrid

(1992 y 1999), El dueño del secreto

(1994), Ardor guerrero (1995),
Plenilunio (1997, 2013), Carlota

Fainberg (2000), En ausencia de

Blanca (2001), Venta nas de Man -

hattan (2004), El viento de la Luna

(2006), Sefarad (2001, 2009), La

noche de los tiempos (2009), Como

la sombra que se va (2014), Un

andar solitario entre la gente

(2018), Tus pasos en la escalera

(2019), el volumen de relatos Nada

del otro mundo (2011), el ensayo
Todo lo que era sólido (2013) y,
finalmente, El miedo de los niños

(2020), en que como todo cuento se
apela a algunos de esos universales
que hemos vivido todos: los miedos,
el juego, la enfermedad, la muerte,
etc. el cuento es precioso. las ilus-
traciones de María rosa aránega
lindísimos y no hacen otra cosa que
embellecer más aún el cuento.
Conviene recordar que estamos
ante la obra de uno de los mejores
narradores de nuestro país. José
Luis Guzón Nestar.
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Sabiduría. Saber vivir al
pie de un volcán

onFray, M. (2021)

BarCelona: paidós. 442 págs.

el conocido filósofo francés Michel
onfray (nacido en argentan, el 1
de enero de 1959) no solo es capaz
de llenar auditorios, sino que es
uno de los grandes divulgadores
culturales actuales. en ámbitos
eclesiales españoles comenzó a ser
conocido por su Tratado de ateo-

logía (2005) y en círculos filosófi-
cos por su proyecto de Contra -

historia de la filosofía en cuatro
tomos (2006-2007). en 2016, con-
tando ya con más de ochenta libros
publicados, inicia una trilogía titu-
lada Breve enciclopedia del mun -

do (una filosofía de la naturaleza
con Cosmos, una filosofía de la his-
toria con Decadencia y una filoso-
fía práctica con Sabiduría); en su
tercer tomo anuncia que añade

otros tres nuevos volúmenes a este

proyecto enciclopédico (una filoso-

fía de la naturaleza humana con

Ánima, una filosofía del arte con

Estética y una filosofía del poshu-

mano con Nihilismo). a pesar de

haber sido educado con los salesia-

nos y de presumir de tener amigos

sacerdotes (como los dos que ofi-

ciaron el entierro religioso de su

padre), ya en la Conclusión del pri-

mer tomo, Cosmos, afirma sin titu-

beos: «este trabajo se inscribe en

la estela francamente atea y neta-

mente materialista a la que me he

adherido desde siempre; no existe

ninguna transcendencia y no hay

nada más que materia». pero ello

no impide que el proyecto inicial-

mente se cerrase con el tomo

Sabiduría, entendiendo por ella

una filosofía práctica; es decir, el

arte de vivir que puede describirse,

en palabras de plinio el Viejo y que

recoge la idea de sabiduría tanto

de roma como la del autor, en

estos términos: «para un mortal,

dios significa ayudar a un mortal y

este es el camino hacia la gloria

eterna». 

Con un formato y extensión pare-

cida a los dos volúmenes anterio-

res, Sabiduría se estructura en tres

partes, cada una de ellas con 6

capítulos, con casi idéntidas pági-

nas. Buscando la claridad pedagó-

gica titula las partes sirviéndose
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del tradicional esquema: El sí

mismo, Los otros y, por último, El

mundo. para cada Capítulo elige

un verbo que refleja la acción exis-

tencial que va a analizar, por ejem-

plo, Pensar, Existir, Sufrir, Ha -

blar, Consolar, Reir… tras los

capítulos pares analiza la figura de

algún romano ejemplar; concreta-

mente presenta a panecio, Cice -

rón, lucrecio, séneca, plutarco,

epicteto, luciano, Marco aurelio y

Celso. la obra posee lógicamente

de un texto introductorio, Ser el

dios de Plinio el Viejo. ¿Qué es

vivir al pie de un volcán?, en el

que marca con gran claridad su

proyecto y los presupuestos episte-

mológicos del ensayo. posee una

Conclusión, titulada El gladio de

Amazonia. ¿En qué consiste vivir

como un romano?, en las que

explicita de forma breve, pero sin

matices, su pensamiento materia-

lista y anticristiano militante. se

cierra el ensayo con un apéndice,

Del buen uso de la Antigüedad.

Deambular por las ruinas, en el

que va reseñando las fuentes de las

que ha bebido para confeccionar

esta obra. y establece, finalmente,

un Índice de notas con el que cie-

rra este voluminoso tercer tomo de

su proyecto enciclopédico. al mar-

gen de posibles críticas al ideario

del ensayo, lo que es innegable es

su ágil prosa, su dominio de la

cultura clásica y, por último, su

habilidad/pedagogía para trans-

mitir sus ideas. se trata de un libro

extenso, pero ameno; simple de

comprender, a pesar de que se

adentra en cuestiones de gran

calado.

onfray propone una sabiduría o

filosofía práctica a la luz de la
roma clásica. ya en la conclusión

del primer tomo, Cosmos, al pre-
sentar su proyecto lo había anun-

ciado: «la tercera parte se titulará
Sabiduría y propondrá un análisis

de los ejercicios espirituales pre-
cristianos realizados por roma

antes que en grecia (los primeros
son pragmáticos, a diferencia de

los segundos, más bien teoréticos)
que me permita formular invita-

ciones concretas a una filosofía
práctica postcristiana» (p. 455). el

objetivo de este tercer tomo, por
tanto, no es otro que intenta mos-

trar cómo vivir una vida filosófica
o, si se prefiere, sabía. para ello

reconoce en la introducción que
un método adecuado y sencillo es

adentrarse en la filosofía antigua,
donde aparecen poderosos textos

como los de platón, aristóteles o
plotino, pero a su juicio son «los

estoicos y los epicúreos romanos
[los que] nos proporcionan las

obras más importantes entre
aquellas susceptibles de dirigir

una existencia» (pp. 32-33). todo
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el ensayo es revisitar esta sabidu-

ría antigua, estos autores clásicos

ro manos (principalmente los

estoi  cos), con el fin de sacar con-

clusiones prácticas para el arte de

vivir dignamente en el entramado

socio-cultural actual.

ahora bien, el problema para este

autor es que la sabiduría que

durante siglos se vivió en la roma

imperial desaparece con la irrup-

ción del cristianismo. en sus pala-

bras, «roma muere cuando nace el

cristianismo oficial, es decir, con la

conversión del emperador Cons -

tan  tino que, al dar personalmente

la espalda al paganismo para abra-

zar la religión de Cristo, compro-

mete históricamente al imperio en

esa aventura cuya historia he con-

tado ya en Decadencia» (p. 400).

los valores viriles romanos («vivir

una vida de romano, es decir, una

vida en la cual la transcendencia se

despliega y desarrolla en la pura

inmanencia», p. 400) se desplazan

por las nuevas virtudes cristianas

que provocaron la deshumaniza-

ción que ha arrastrado la sociedad

occidental durante siglos, fruto de

un imaginado Jesús y un san pablo

que trata de darle dimensión terre-

nal. incluso la misma inteligencia

deja de ser importante, como lo

muestra el contramodélico san

agustín y sus dañinas obras como

La ciudad de Dios o las Confesio -

nes (responsable en gran medida

de la decadente sociedad de heren-

cia judeo-cristiana).

por todo ello, Sabiduría no es más

que un libro que se propone en -

troncar con el espíritu de la filoso-

fía/sabiduría romana, con el fin de

incentivar al lector a recuperar el

coraje de la buena vida mediante la

superación de la transcendencia en

general y más concretamente la

herencia cristiana. sabiendo que

la instalación en una ontología

materialista no conlleva ninguna

anarquía ética, sino justamente

lo contrario: un compromiso

ético mayor (puesto que no existe

un «dios» que vele por su cum-

plimiento). y en continuidad con

la lección que nos dejó plinio el

Viejo a los pies del Vesubio,

onfray insiste en que el único

dios posible es ayudar/compro-

meterse con la sociedad y sus ciu-

dadanos. en sus palabras: «este

es el único dios posible, el único

concebible para un ateo en un

mundo abandonado por el dios

de los demás. no aumentar la

miseria del mundo, acrecentar

nuestros conocimientos, amar al

amigo, ayudar al prójimo, preo-

cuparse de uno mismo, saber mo -

rir porque es saber vivir» (p. 20).

Fernando Susaeta Montoya.
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Aprender a desaprender

riVas, p. (2020)

Madrid: lid editorial. 228 págs.

seguramente a ningún ciudadano
de nuestro tiempo por muy alejado

que esté en algún rincón del plane-
ta le resulten ajenos los profundos

cambios que se han producido en
todos los órdenes en las últimas

décadas como consecuencia, en
gran medida, del surgimiento y

de  sarrollo de las nuevas tecnolo-
gías. éstas han desplazado, cuan-

do no desarmado, los ejes espa-
cio-temporales, conceptuales o

rela cionales en los que nos asen-
tábamos causando un cambio de

paradigma que ha permeado a la
educación desde las etapas inicia-

les. Más aún, este imparable pro-
ceso de digitalización ha alcanza-

do también inexorablemente al
ámbito de la educación superior. 

el presente libro, redactado en el
tono propio del coaching empresa-

rial, pretende dar respuesta a las
necesidades surgidas a nivel uni-
versitario a raíz de la revolución
tecnológica global. la obra está
trufada de términos característicos
del mundo empresarial, tales como
el networking, la aplicabilidad, los
knowmads, el liderazgo, la creati-
vidad, la innovación, las startups,
construir marca o vender expe-
riencia, riesgo y oportunidad… 

pablo rivas, nos propone cultivar
una actitud positiva hacia la digi-
talización, rehuyendo de la queja
constante, para aprovechar los
parabienes que conlleva este
nuevo paradigma. no obstante,
para tal fin será necesario despren-
derse de rutinas y esquemas rígi-
dos que nos impiden reciclar las
técnicas y conocimientos adquiri-
dos adaptándonos a un tiempo
nuevo caracterizado por un apren-
dizaje personalizado y activo.
podría decirse que el autor sigue la
línea de pensamiento del escritor y
futurista estadounidense alvin
toffler para quien «los analfabe-
tos del siglo xxi no serán aquellos
que no sepan leer ni escribir, sino
aquellos que no sepan aprender,
desaprender y reaprender». 

Aprender a desaprender, editado
por lid, grupo especializado en el
mundo editorial y la comunicación
empresarial, resulta ágil de leer ya
que está estructurado en tres blo-
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ques y cada uno de ellos en varios

apartados que se articulan, a su

vez, en pequeñas píldoras de tres

páginas cada una. en el bloque i el

autor pretende infundir en el lec-

tor una especie de optimismo

antropológico tratando de conven-

cerle a partir de una serie de datos

de que el cambio no solamente

existe, como decía Heráclito, sino

que además es positivo. en el blo-

que ii se halla el grueso del libro y

trata de desmontar los esquemas

de lo que el autor considera la

«vieja educación». se urge a volcar

todos los esfuerzos posibles en el

conocimiento y uso eficiente de las

tecnologías digitales, eludiendo la

memorización todo conocimiento

accesible a través de la tecnología.

en línea con el constructivismo

dominante, pablo rivas entiende

que el papel del profesor universi-

tario debe ser el de servir de apoyo

al estudiante, de tal modo que éste

se convierta en protagonista de

su propio aprendizaje. asimismo,

apuesta por una formación univer-

sitaria basada en aspectos caracte-

rísticos de la formación de empre-

sa. en el Bloque iii hace un repaso

de los aspectos más significativos

de la conocida como Cuarta revo -

lu   ción industrial, poniendo el énfa -

 sis en el papel fundamental de las

startups como semillas de creci-

miento y nexo de unión entre uni-

versidad y empresa animando al

lector ser flexible y levantarse si

fracasa en su intento por empren-

der e innovar. a los tres bloques le

sigue un epílogo que desprende

optimismo por doquier llegando a

calificar el nuestro como el mejor

momento de la historia. 

este libro sintetiza, al fin y al cabo,

una de las posibles respuestas, en

la línea de la psicología positiva, a

los desafíos de la era digital apli-

cando las respuestas del mundo

empresarial al universitario y pro-

moviendo las sinergias entre ambos.

Santiago Bautista Martín.

Organización, 
funcionamiento y gestión
de los procesos educativos

sánCHez-Huete, J. C. (2021)

Madrid: CCs. 163 págs.
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Juan Carlos sánchez Huete (santa

ana, 1961) coordina el presente

libro, en el que también participan

autores como Miriam prieto, Jesús

Jimeno, María lourdes pérez, José

Quintanal y Fernando gonzález. 

el libro es una recopilación de sie -

te artículos que se centran en cómo

se organizan los centros educati-

vos y expone las ramificaciones de

la gestión de los procesos educati-

vos. la presente obra expone una

serie de conceptos abstractos que

tras el devenir de sus páginas se

convierten en elementos tangibles

como lo son los proyectos educa-

tivos. por este motivo, la secuen-

ciación del libro ha sido perfecta-

mente confeccionada para que el

lector pueda iniciar su lectura

como neófito y terminar el libro

desgranando los aspectos más

complejos de la organización y ges-

tión de centros educativos. 

el capítulo firmando por el coordi-

nador, Juan Carlos sánchez Huete,

se centra en el concepto de la orga-

nización escolar como elemento

transversal en la optimización de

la escuela. durante el desarrollo

del artículo se exponen los elemen-

tos conceptuales para comprender

el concepto y su aplicación en el

sector de la educación; tratando de

acercar al lector las diferentes

visiones de la organización educa-

tiva. Finalmente, el artículo expo-

ne una serie de modelos de organi-

zación escolar junto con sus carac-

terísticas más habituales; este

aporte resulta muy clarificador

para el lector lego en la aplicación

de los modelos de organización edu -

 cativa que se emplean con mayor

frecuencia en el ámbito escolar. 

tras la aproximación hacia el con-

cepto de organización escolar que

presenta el primer autor Miriam

prieto expone las bases legales que

constituyen el derecho a la educa-

ción en nuestro país. la propuesta

de prieto, incluye un repaso a la

Constitución española en los apar-

tados que referencian los derechos

educativos; posteriormente revisa-

dos en textos legislativos de deter-

minadas comunidades autónomas;

para concluir con un análisis de las

leyes educativas y la visión que éstas

presentan acerca de la organi -

zación educativa. el artículo supo-

ne un nexo entre la fundamentación

conceptual expuesta inicial mente y

las bases legales y organizativas del

sistema educativo español. 

sánchez Huete continua con un ter-

cer artículo que expone la constitu-

ción de los documentos oficiales

que requiere un centro educativo

para fundamentar la gestión y la

organización de los proyectos edu-

cativos. este capítulo supone una
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guía orientativa para futuros docen-

tes o personas que quieran conocer

los aspectos organizativos de un

centro educativo; ya que se exponen

desde el diseño del proyecto de cen-

tro, como sus contenidos, sus nor-

mativas e incluso la redacción de

las memorias; teniendo en cuenta

aspectos tan importantes como la

atención a la diversidad, el plan de

acción tutorial y el plan de convi-

vencia. la visión expuesta en el ter-

cer capítulo es una perfecta guía

para comprender la realidad orga-

nizativa de un centro educativo.

en el cuarto capítulo sánchez Hue -

te y Jesús Jimeno, analizan las es -

tructuras internas de los centros

educativos y, además, también

realizan una cronología de la parti-

cipación de las familias en el ámbi-

to educativo en función de las dife-

rentes leyes educativas en función

de su vigencia. este artículo supo-

ne un claro ejemplo de la vincula-

ción necesaria que debe existir

entre centros y familias, y como la

unión a través de organismos es

beneficiosa para el mejor funcio-

namiento de los centros. 

María lourdes pérez, introduce un

elemento más complejo en la orga-

nización educativa, en el quinto

capítulo y es la gestión de los recur-

sos materiales, los recursos espa-

ciales y los recursos temporales.

pérez expone las características

básicas de la organización de los

elementos nombrados, ya que su

gestión es un reto para todos los

centros educativos. pérez explica

en este artículo cómo las funciones

que se atribuyen a los espacios

pueden ser muy relevantes para la

concepción del proceso de apren-

dizaje; sucede lo mismo con la
asignación de la temporalidad y con

la concepción de los materiales. 

en el sexto capítulo se expone la

importancia de la evaluación a ni -
vel institucional. José Quintanal

realiza una completa instrucción
del concepto de evaluación institu-

cional, acompañando al lector por
una conceptualización que expone

también las características que
debe contemplar para poder gozar

de los beneficios de ser un método
científico para contrastar una rea-

lidad. la evaluación como método
científico requiere de una referen-

cia de calidad educativa, y para
comprender esta aspiración en el

capítulo seis, se analizan sus crite-
rios de un modo detallado. Final -

mente, en el artículo se explica el
proceso de mejora escolar, con el

que se concluye el proceso de aná-
lisis. este capítulo propone meto-

dologías que permitan la evalua-
ción de los procesos de gestión y de

organización, con lo que se pueda

examinar la realidad con el fin de
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mejorar y reconstruir los procesos

que no estén alcanzando los niveles

óptimos de excelencia educativa. 

Finalmente, en el último capítulo

del libro, Fernando gonzález expli-

ca la importancia de la comunica-

ción en el concepto de organización

escolar, y como las herramientas

tiC han facilitado la interacción y la

comunicación entre los diferentes

participantes de los procesos edu-

cativos, pero a su vez ha generado la

necesidad de desarrollar las compe-

tencias digitales. la visión expuesta

en el artículo acerca de la positivi-

dad de la comunicación, pero tam-

bién de las dificultades, expone una

vez más una visión realista y dual de

una de las problemáticas más acen-

tuadas que se presentan en los cen-

tros educativos, como son los cana-

les de comunicación y el interés en

que esta fluya. 

en definitiva, el presente libro su -

pone una completa guía del fun-

cionamiento complejo de un centro

educativo. su lectura se reco-

mienda a estudiantes de ma gis te -

rio, pero también es recomendable

para las familias que convivan con

la realidad del alumnado de pri-

maria. la lectura de este docu-

mento podría ayudar a clarificar la

importancia de la vinculación

entre centros y familias y como una

estrecha colaboración apoyaría

una gestión y organización que
favorecería al alumnado. este libro
también puede servir a centros
educativos para renovar proyectos
de centro y para conocer los proce-
sos de innovación organizativa.
Albert Marquès Donoso.

Capitalismo (1679-2065).
Una aproximación 
al sistema económico que
ha producido más 
prosperidad y desigualdad
en el mundo

santiago niño-BeCerra.
(2020)

BarCelona: ariel. 512 págs.

la obra nos presenta un acerca-
miento original y libre a la histo-
ria del capitalismo. para santiago
niño-Becerra este sistema econó-
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mico comienza en 1679. aunque no

deja de reconocer que un sistema

tiene raíces de diversa naturaleza

que le influyen y están a la base, me

sorprende la fecha. ¿el surgimiento

del habeas Corpus? Choca bastan-

te con lo que he estudiado, esto es,

que el capitalismo ha pasado por

diversas fases: capitalismo bur-

gués, capitalismo industrial, capi-

talismo financiero, capitalismo… 

según santiago niño-Becerra, es

otra afirmación que aparece en la

obra, este tipo de sistemas econó-

micos duran aproximadamente 250

años. si es así, tampoco cuadra que

su final esté fijado en torno a 2065. 

santiago niño-Becerra (Barcelona,

1951) es uno de los economistas

más conocidos en españa y uno de

los pocos que intuyeron la crisis

económica manifestada en el 2007,

un asiduo tertuliano de programas

de análisis de la política y la econo-

mía nacional (la sexta, tV3, etB y

russia today; también participa en

el programa de radio «la Ventana»

de Cadena ser todas las semanas,

así como en «Versió raC 1» de la

emisora raC 1). autor de al menos

cinco libros sobre la crisis económi-

ca fi  nan ciera (El crash del 2010

–2009–, Más allá del crash (2011),

Diario del crash (2013), La Eco -

nomía (2015) y El crash. Tercera

fase (2020) y de muchos artículos

en diferentes medios como su sitio

sninobecerra.com y en la Carta de

la Bolsa, alta dirección, Boletín

económico de iCe, Cinco días,

expansión, l’econòmic, Jornal pu -

blico, Bondia, el país, diario eco -

nómico, tribuna d’economia o de

Morgen. 

destaca por su visión polémica, sus

explicaciones claras, su empeño en

advertir constantemente sobre la

naturaleza sistémica de la crisis y

sus comentarios controvertidos.

desde el año 1994 es catedrático

de estructura económica en la iQs

school of Management de la uni -

versidad ramón llull de Bar -

celona. también formó parte del

cuerpo académico de la Fa cul tad de

Cien cias económicas de la uni ver -

sidad de Barcelona como profe sor

ayu dante. no es solo un economis-

ta universitario. antes de dedicar-

se de lleno al mundo académico

trabajó en el mundo de la empresa

en el grupo zurich y en diferentes

puestos de responsabilidad en el

sector siderúrgico. es tudió econo-

mía en la universidad de Barce lo -

na y se doctoró con una tesis sobre

la Teoría General de Sistemas. 

la obra tiene una introducción, una

adenda, once capítulos y un epílo-

go. la adenda quiere ser una justifi-

cación del momento por el que atra-

viesa la humanidad cuando aparece
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el libro. el contexto lo conocemos:

la pandemia sanitaria, un mundo

convulso, la nueva normalidad. sus

afirmaciones son polémicas y no

siempre ajustadas y sobrias. 

santiago niño-Becerra sostiene que

el capitalismo ha colapsado. esto

no es tan fácil de ver, ni siquiera en

medio de la pandemia. Quizás la

afirmación tiene mucho que ver

con su posición ideológica, que se

trasluce también en el subtítulo de

la obra, «una aproximación al sis-

tema económico que ha producido

más prosperidad y desigualdad en

el mundo». para ser más precisos,

él afirma que ha colapsado este

mo delo de capitalismo, de lo cual

se pue  de colegir, como él asevera,

que «el Capi talismo seguirá, pero

lo hará adaptándose al momento.

de ahí que, a partir de la crisis

actual, deba surgir un modelo

nuevo» (p. 17).

después en el Epílogo sostiene algo

radicalmente más rotundo, la desa -

parición del sistema Capita lista

por inanición, por agotamiento, y

además con una fecha aproximada

2060-2070: «suponiendo que se

continúe cumpliendo la dinámica

histórica de los últimos dos mil

años, el sistema Capita lista dará

paso a un nuevo sistema en algún

momento entre los años 2060 y

2070, aunque poco importa cuál

sea el momento exacto. lo cierto es
que el Capitalismo desaparecerá
porque se habrá agotado, al igual
que en su momento desaparecie-
ron los sistemas que le precedieron.
en otras palabras, porque habrá
cumplido su función» (p. 508). 

Me parece un libro interesante con
todo, pero en el que la carga ideoló-
gica va por delante y su sobreabun-
dancia contribuye a postergar el
análisis económico crítico y porme-
norizado que es lo que correspon-
dería a un profesor universitario,
técnico en estructura econó mica.
Mario E. Meyer.

Otra realidad. ¿Cómo sería
un mundo justo y una
sociedad igualitaria?

VarouFakis, y. (2021)

BarCelona: ediCiones deusto. 240
págs.
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las hermanas Wachowsky dirigie-

ron entre 1999 y 2003 una serie de

films que conocemos globalmente

como Matrix (The Matrix, 1999;

The Matrix Reloaded, 2001); The

Matrix Revolutions, 2003), en los

que unas cortinas de algoritmos

verdes y unas imágenes excesiva-

mente ralentizadas sumergían a los

protagonistas en universos parale-
los a la realidad en la que vivían

afectando de tal modo al espectador
que, en ocasiones, resultaba difícil

concretar cuál de ellas estaba repro-
duciéndose en la pantalla. no obs-

tante, había sido paul eluard quien
formulara varias décadas antes el

axioma: «Hay otros mundos, pero
están en éste». desde ese plantea-

miento de realidades convivientes
escribe Varoufakis su última obra,

tal vez porque el político, bloguero,
escritor, catedrático y activista

grie go (que se hizo popular por su
presencia en las listas del partido

siriza, con el que alcanzó un
minis terio en grecia en las eleccio-

nes de 2015), fue economista en
Valve software, empresa dedicada

al mundo de los videojuegos.

este preámbulo sirve para recomen-

dar que, si se quiere disfrutar de su
lectura, resultaría útil el conocer las

dinámicas de mundos paralelos pro-
pias de los filmes de ciencia ficción y

ejercitarse en el ejercicio de ir y ve -

nir a través de agujeros de gusano

por realidades convivientes que pro-

pone la física moderna. saber algo

de mitología clásica helena contri-

buirá a releer aspectos últimamente

repetidos también por el séptimo

arte (hay continuas referencias

durante todo el texto). es además

imprescindible una mínima base de

fundamentos sobre teoría econó-

mica o un diccionario especializa-
do don  de consultar las numerosas

referencias al mundo de la macroe-
conomía, el capitalismo y los merca-

dos, para no perderse demasiado en
la forma (damos por hecho que el

lector está al cabo de la calle de
nombres y hechos de la actualidad

sociopolítica de dos últimas déca-
das). el fondo es bastante más sen-

cillo de explicar: hay una teoría

utópica y alternativa de ver el mun -

do y no es el capitalismo (las herra-
mientas y los agentes causantes de

esa revolución son tan ficticios y tan
improbables como los personajes de

una novela, como se podrá ir cono-
ciendo a través del discurso, pero

eso es sólo opinión personal).

el libro se plantea como una nove-

la escrita desde un futuro cercano
(2036) y no, como pudiera parecer

por el título, como la estricta expo-
sición de las teorías económicas

alternativas que han hecho mun-
dialmente famoso al activista. du -

rante la trama, el autor va a mane-
jar dos referencias simultáneas, una
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de ellas real o «consciente» (que

denominará Nuestra Realidad y

que se refiere también a aspectos

de la actualidad no novelada que

serán reconocibles por el lector), y

otra «virtual» (a la que llama Otra

Realidad y que contiene en realidad

su propuesta teórica sobre una

nueva sociedad), que coexiste con la

anterior pero que es desconocida
para casi todos los personajes de la

novela por su invisibilidad y, funda-
mentalmente, por proceder de un

programa informático creado por
uno de los protagonistas. los perso-

najes irán descubriendo la presen-
cia de esa Otra Realidad y lo irán

haciendo desdoblándose en perso-
najes que ya habitan ambas realida-

des de manera simultánea (los per-
sonajes de una y otra realidades son

los mismos aquí y allí, pero tienen
diferentes nombres; eva es eve,

iris es siri y Costa, el creador de la
máquina, es kosti). 

está dividido en nueve capítulos,
más un prólogo y un epílogo. el

prólogo comienza en el entierro de
una de los protagonistas, iris, de

modo que en flash-back, el narra-
dor, yango, va desgranando los

encuentros entre los miembros del
grupo, desde finales de la década

de los 80, si bien el grueso de la
acción se desarrolla en nuestros

días. ambos son economistas, y van

conociendo a eva, una profesora de

matemáticas que es madre soltera,

y a Costa, ingeniero griego, educado

en alemania y con currículo profe-

sional desarrollado a través de toda

europa. los cuatro mantienen posi-

ciones activistas de izquierda y se

manifiestan beligerantes contra las

políticas de Margaret thatcher,

pero también manifiestan su des-

encanto con los resultados que ese

activismo está consiguiendo. 

la situación personal del ingenie-

ro, Costa, le lleva a aprovechar las

instalaciones de su empresa para ir

construyendo una máquina que

suplante la realidad que tanto le

disturba. sin medir muy bien las

consecuencias, va a ir dando ori-

gen a HalpeVaM, un computa-

dor que recuerda mucho –también

desde su nombre– al Hal de 2001,

odisea en el espacio (kubrick,

1968): progresivamente irá adqui-

riendo una autonomía tal que dará

a luz a esa Otra Realidad en la que

otra forma de vida, más justa, más

social, más solidaria, es posible.

es en esa realidad donde se está

desarrollando un mundo paralelo

en el que hay una estructura social

absolutamente distinta a la que

conocemos (y que en el libro se

denomina también como Nuestra

Realidad): se habla de una sociedad

sin jefes, sin sueldos, sin problemas

(es literalmente el título de uno de

Educación y Futuro, 44 (2021), 279-314
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los epígrafes del capítulo 3), en las

que se han eliminado las jerarquías

gracias a la distribución equitativa

de los recursos económicos. Cada

persona tiene un trabajo y, en cada

trabajo, existe un accionariado pro-

porcional, equitativo y justo que

permiten una felicidad global para

la que no hay, realmente, ninguna

explicación (Una persona, una

acción, un voto). la organización

social se establece dotando a cada
individuo de los suficientes recur-

sos económicos desde el momento
de su nacimiento para que no haya

que pagar impuestos (lo que deno-
minar una renta Per-Cap: acumula-

ción de tres tipos de ingresos perso-
nales: acumulación, patrimonio y

dividendo). no existen los especu-
ladores, ni las operaciones en Bolsa,

ni la Banca tal y como la entende-
mos; se facilitan una serie de prés-

tamos básicos y sencillos, garanti-
zados por un estado de impecable

moral. en fin, un mundo ideal.

y, mientras tanto, ¿Qué está ocu-

rriendo en Nuestra Realidad (en
la del libro, quiero decir)? pues

que también, como en la nuestra-
nuestra, existen movimientos libe-

radores formados por insumisos,
por indignados, por ecologistas…

que reaccionan contra realidades
concretas que tanto en la novela

como en el presente conocemos: el

crack de 2008, goldman sachs,

Barak obama, donald trump, la

crisis de la euro-zona o, incluso

muy especialmente, la referencia al

movimiento 15 M en nuestro país.

y de esa forma se constituyen

como respuesta la desobediencia

civil, la movilización social, el

impago de deudas, el bloqueo in -

formático de algunas corporacio-

nes, etc.

progresivamente, Costa empieza a

hacerse consciente de que lo imposi-

ble se ha hecho realidad y que ambas

realidades están entrelazándose por-

que existen seres que ya la están

habitando. esos seres son los mis-

mos que están de este lado, pero han

adoptado nombres distintos, como

ya hemos referido con anterioridad.

¿Cómo presentar esa Otra Realidad

al resto de sus compañeros, cómo

aceptarán esas evidencias, en qué

medida afectará a las cosas de este

otro lado de la pantalla? 

a partir de ese momento, persona-

jes de Nuestra Realidad trasladan a

los de la Otra sus inquietudes y, de

una forma un tanto inconsciente,

quieren trasladar de tal manera sus

bondades al mundo en el que real-

mente viven, que acaban contami-

nando la beatitud del sistema:

comienzan a manifestarse los pri-

meros problemas en el paraíso, las

fallas a las que la polarización exce-

siva de algunas posturas pue de lle-
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varnos, por muy nobles que sean las

intenciones iniciales. y, como no

podía ser de otro modo, en 2022

surge la crisis definitiva: en un apo-

logético Discurso del Soho, iris

acaba cuestionando algunas de esas

verdades que hemos tenido que tra-

gar porque han venido impuestas

por lo políticamente correcto, en una

muy fácilmente reconocible identi-

dad que los lectores harán entre lo

escrito y lo vivido. por su puesto, la

pandemia, un nuevo desen canto, y

una pregunta: ¿Adón  de?; reflexión

y necesidad de una decisión final

más allá de la máquina de la que no

vamos a privar al lector de su descu-

brimiento: dejemos que él o ella

decidan a qué lado del espejo han de

quedarse (y eso que la Alicia de

Carrol no aparece mencionada en

ninguna de las páginas).

algunas referencias a las sirenas

de ulises para acabar (como ya se

ha dicho, los mitos griegos han

estado presentes desde el primer

capítulo, con el anillo de invisibili-

dad de giges), y al cine de ciencia

ficción con la tripulación del En -

ter  prise de Star Trek (nuevamente

una alusión de la novela dentro de

la novela), y para enfrentar defini-

tivamente al protagonista, y pro-

bablemente a los lectores, con la

decisión final: desconectar la má -

quina y limitarnos a vivir una sólo

de las realidades, la que nos ha

tocado en gracia (o en desgracia),
por muy imperfecta que esta sea.
pero la única que, si creemos con-
veniente, podemos transformar.
Juanjo García Arnao.

La necesidad de hacer
pobre en la vocación laical

zaMorano MartÍnez, t. (2020)

Madrid: ppC. 151 págs.

esta obrita teológica, que ha con-
seguido el ii premio de ensayo teo-
lógico joven ppC, podría calificarla
de un «elogio de la pobreza» o
«una invitación a la pobreza».

la obra consta de un prólogo, una
introducción, tres capítulos, conclu-
sión y bibliografía. Vamos por par-
tes. el prólogo lo firma el bien cono-
cido y amigo filósofo Carlos díaz.
Con palabras certeras nos señala el
doble carácter de este libro. por un
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lado, una reflexión profunda a nivel

teórico sobre la pobreza y el signifi-

cado que tiene en el cristianismo:

en la Biblia, en la iglesia a lo largo

de su historia y, finalmente, algu-

nas modalidades que esa pobreza

ha ido adquiriendo. por otro lado,

está corroborado con la experiencia

personal de su autora que, como

señala Carlos díaz, es una persona

que vive en comunidad por su fe y

que desde una perspectiva teologal

quiere corresponder con su vida, a

nivel práxico, de aquello a lo que ha

llegado por la teoría y la reflexión;

o viceversa, teorizar sobre lo que

va viviendo en la práctica.

los tres capítulos precisamente

abordan este horizonte teórico. la

importancia de la pobreza (y sus

referentes) en la sagrada escritura

y, especialmente, en el nuevo tes -

 tamento. el segundo, un repaso a la

pobreza en la historia de la iglesia:

las primeras comunidades (Hechos

de los apóstoles), los padres de la

iglesia (Carta a diogneto, Juan Ca -

siano, agustín de Hipona), Benito

de nursia, san Francisco de asís y

después da un salto al Concilio Va -

ticano ii (Lumen Gentium y Gau -

 dium et Spes), y al postconcilio, si -

guiendo las aportaciones de los

últi mos pontífices, desde Juan

xxiii hasta Francisco). después

vienen las conclusiones y una bi -

blio grafía abundante. 

pienso que es una obra bien traba-

da, bien pergeñada y que vale la

pena leer y releer para caer en la

cuenta y, si fuera preciso, apunta-

lar el valor de la pobreza en la vida

evangélica. la verdad es que no ha

faltado nunca, especialmente des -

de el Concilio Vaticano ii hasta el

presente, la reflexión sobre la po -

breza, que ha sido siempre situada

el núcleo más importante de la

espiritualidad evangélica.

su autora es teresa zamorano

Martínez (1981), que pertenece a la

Comunidad laical asís (asociación

privada de fieles de la diócesis de

Málaga). licenciada en Ciencias

religiosas por la universidad de

san dámaso de Madrid, y licenciada

en traducción e interpretación por

la universidad de Málaga. Como

nos dice Carlos díaz en el prólogo

vive en comunidad y ella misma

sostiene que su vocación la descu-

brió en el trabajo con emigrantes y

pobres. en la actualidad está impli-

cada en proyectos de integración

de mujeres en exclusión social y de

alfabetización a inmigrantes dentro

de la acción social de asís.

teresa zamorano viene a señalar

una vez más que vivir la pobreza es

un don, además de una tarea, que

descubrimos cada uno a través del

mismo amor de dios que nos es

manifestado. dice:
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«el amor de dios nos comunica a

todos una radical dignidad que se

transforma en comunión con los

pobres y que nos lleva a presentar-

les el signo de nuestra pobreza:

una comunidad fraterna y solida-

ria (Jn 4, 20). estilo de vida que

nos exige, a todo el que se propon-

ga con seriedad el seguimiento de

Jesús, dejar muchas cosas atrás.

pero es un estilo de vida que me -

rece la pena incluso en la voca-

ción laical, pues la promesa de la

recompensa en la vida eterna em -

pieza a tomar cuerpo ya, aquí y

ahora. eso sí, con persecuciones,

yugos aligerados por el amor de

dios manifestado en la comuni-

dad» (p. 137).

una bonita obra, que ha tenido su

reconocimiento en la concesión del

ii premio de ensayo teológico

joven ppC 2020, como hemos

señalado. recomiendo su lectura.

José Luis Guzón Nestar.
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Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid). En el 2019 se graduó en

Bachillerato en el Colegio San José de Begoña. Desde el 2012 ha participado en

JUCAR (Juventud Carmelita) en el Colegio San José de Begoña, actualmente

participa como monitora. Ha sido voluntaria en la Fundación Pablo Horstmann

animando a los niños con cáncer, acompañando a las familias en el Hospital

Universitario La Paz. En el 2020 realizó un APS durante 2 semanas en el Colegio

Salesiano de Carabanchel en Madrid. Actualmente ha realizado las prácticas

de segundo curso de Educación Primaria en el Colegio la Inmaculada Horta -

leza - Concepcionistas Misoneras de la Enseñanza.

JAViEr FErnándEz sAiz

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma (Madrid). Magisterio en

Educación Especial por la Universidad Complutense (Madrid) y Magisterio

en Audición y Lenguaje por la Universidad Camilo José Cela (Madrid). Tesina en

Psicología de la Educación por la Universidad Complutense (Madrid).
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Implementación de consultorías informáticas en la empresa Indra implementan-

do proyectos para Telefónica, Vodafone, Ministerio de Agricultura, etc. Profesor de

apoyo en el Colegio de Educación Especial Vírgen de Lourdes (Majadahonda).

Desde el año 2011, forma parte del Departamento de Orientación del Colegio

Santa María La Blanca, desarrollando funciones de Profesor de Educación

Especial y Audición y Lenguaje en las Etapas de Educación Primaria y Educa -

ción Secundaria Obligatoria.

Desde el curso 2019-20 pertenece al Departamento de Innovación de la Funda -

ción Iruaritz Lezama.

Ángel garcía asenjo

Ángel García Asenjo es estudiante de Magisterio de Educación Primaria con

mención en pedagogía terapéutica y música en la Universidad CES Don Bosco de

Madrid. En el 2019 se graduó como Técnico Superior de Educación Infantil en

el Colegio Salesiano Santo Domingo Savio de Madrid. En 2020 realiza unas

prácticas de Aprendizaje y Servicio en el colegio Salesiano de Carabanchel.

En 2020 crea y funda un proyecto socioeducativo llamado Boomerang Seed con

el objetivo de paliar los efectos negativos que está causando la COVID-19, utili-

zando como metodología las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Desde

el 2015 al 2019 ha sido responsable de medios de comunicación de la Delegación

de Infancia y Juventud del Arzobispado de Madrid. Ha sido voluntario en la

Fundación Pablo Horstmann animando a los niños con cáncer, y acompañando

a las familias, también ha sido voluntario en el Santuario de Lourdes (Francia),

como personal de mantenimiento en Accueil-Hospitalité Notre Dome, atendien-

do a las personas enfermas, y como personal en el servicio de paquetería.

Actualmente, realiza prácticas como maestro de Educación Primaria en el cole-

gio María Teresa de Alcobendas.

antonio garcía gómez

Profesor Titular de Universidad en el área de Lingüística Inglesa en la Uni -

versidad de Alcalá desde el año 2002. Su docencia se centra principalmente en
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las áreas de motivación, manejo de aula y el desarrollo de la inteligencia emocio-

nal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. doctor en Filología inglesa con pre-

mio extraordinario por la universidad Complutense de Madrid ha publicado tres

libros y numerosos artículos tanto en el campo del análisis del discurso como de

la metodología de la enseñanza del inglés. recientemente ha adquirido un com-

promiso firme en el diseño de proyectos de innovación que buscan contribuir a

la agenda 2030 y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

FERNANDO GONzáLEz ALONSO

Fernando gonzález alonso es profesor de la Facultad de educación, del Máster
de Formación del profesorado y del Master en doctrina social de la iglesia (dsi)

de la universidad pontificia de salamanca (españa) en el área de didáctica y
organización escolar. también es Mediador. investiga, publica y forma en temas

sobre didáctica y organización escolar, educación en Valores, convivencia,
interculturalidad, Mediación, identidad, derecho educativo, tic y educación y

practicum. dirige el instituto de estudios Maristas (ieM) de la upsa. Ha sido
Vicedecano de la Facultad, Jefe de estudios, secretario y Coordinador de prácti-

cas de la Facultad de educación. es miembro de varias asociaciones. preside la
red de investigación internacional en derecho educativo (riide) de españa y

el Comité editorial internacional de la misma. Ha publicado numerosos libros,
capítulos y artículos sobre las áreas mencionadas.

JOSé LUiS GUzóN NESTAR

doctor en filosofía por la universidad pontificia de salamanca (2001) y doctor
en teología dogmática por la Facultad de teología del norte de españa-sede de

Burgos (2012).

Ha sido profesor del instituto superior de Filosofía «san Juan Bosco» (1991-

2012), de la Facultad de teología del norte de españa con sedes en Burgos y
Vitoria (2010-2012), de la universidad pontificia de salamanca (2012-2016) y de

la universidad de la experiencia con sedes en Burgos y salamanca (1994-2016).

Fue secretario del instituto superior de Filosofía «san Juan Bosco» (1994-1998)

y después director de este mismo instituto superior de Filosofía «san Juan

Bosco» (2006-2009 y 2009-2012). director del instituto de pensamiento
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iberoamericano de la universidad pontificia de salamanca (2012-2016).

director del instituto superior de Ciencias de la Familia upsa (2012-2016).

Co-director del Máster en orientación y Mediación Familiar de la universidad

pontificia de salamanca (2012-2016). asesor religioso de didania, Federación

de escuelas de tiempo libre Cristianas (2008-2016). Coordinador de

enseñanza de la Vicaría 8 de Madrid (2017-). Coordinador de pastoral del Ces

don Bosco (2019-).

Ha publicado sus tesis doctorales. destacamos la de filosofía: «el nuevo es -

tatuto del tiempo. introducción al concepto de tiempo de ilya prigogine»

(salamanca 2002) y una cincuentena de trabajos y artículos relacionados con la

filosofía, la historia, la ciencia, la teología y la pedagogía. Ha dirigido las revistas

Pensar y educar (2008-2012) y Familia (2012-2016). en la actualidad es

director de las revistas Educación y Futuro: Revista de investigación aplicada

y experiencias educativas y Educación y Futuro Digital (2018-).

OihANA LLOVET DíAz

arquitecta titulada por la escuela técnica superior de arquitectura de Madrid.

suficiencia investigadora en el departamento de proyectos arquitectónicos,

etsaM. Máster universitario en estrategias y tecnologías para la función

docente en la sociedad multicultural por la uned. su trayectoria profesional se

ha desarrollado en los últimos doce años en el entorno educativo como docente

de educación secundaria y Bachillerato e impulsora de la innovación educativa

a través del proyecto eBi. sus intereses actuales tienen como foco el análisis y

documentación de las prácticas educativas al servicio de la personalización, así

como la generación de redes de cambio y mejora educativa. es directora de

innovación de la Fundación iruaritz – lezama.

ALBERT MARqUèS DONOSO (COORDiNADOR Nº 44)

albert Marquès donoso es profesor del Ces don Bosco y tutor de tFM en la

universidad alfonso x el sabio. es doctorando en educación por la universidad

de educación a distancia (uned); licenciado en sociología por la universitat

autònoma de Barcelona (uaB); Máster en psicopedagogía por la universidad

internacional de la rioja (unir); Máster en Formación de profesorado de
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secundaria por universidad internacional de la rioja (unir) y postgrado en

tecnologías educativas por la universitat internacional de Catalunya (uiC). Ha

coordinado la asociación todo avanza, orientada al apoyo socioeducativo de

entornos socialmente complejos; también ha participado en la creación de pro-

yectos de trabajo cooperativo en centros educativos.

participa en proyectos de metodologías innovadoras y coordina un proyecto uni-

versitario de aps en el Ces don Bosco. es vicepresidente de investigación

internacional en derecho educativo (riide) de la Comunidad de Madrid. Ha

realizado investigaciones en el campo de la sociolingüística; proyectos basados

en el aprendizaje cooperativo; prevención del Bullying; problemáticas de la edu-

cación en el siglo xxi; brecha digital; alfabetización digital, y gamificación. 

MERCEDES REGLERO RADA

doctora en Ciencias políticas y sociología por la universidad pontificia de

salamanca y diplomada en trabajo social por la universidad de zaragoza. en la

actualidad es docente en los grados de pedagogía, educación infantil y

educación social en el Ces don Bosco, centro adscrito a la universidad Com -

plutense de Madrid, donde además asume la responsabilidad de la coordinación

académica en la figura de jefatura de estudios. sus líneas de investigación prin-

cipales son la pobreza y exclusión social en españa, jóvenes en riesgo social y la

educación social como profesión. ponente en diversos cursos, seminarios y con-

gresos, ha publicado varios artículos en estas temáticas en revistas especializa-

das. en el curso 2019/20 recibió el premio otorgado por el Colegio profesional

de educadoras y educadores sociales de reconocimiento en la promoción de

la educación social en la Comunidad de Madrid en la categoría del ámbito uni-

versitario.

JOSé MARíA RUiz RUiz

doctor por la universidad de oviedo. licenciado en pedagogía por la uCM.

profesor titular de universidad Complutense de Madrid. Miembro team

europe. (Bruselas). profesor Honorífico en tres universidades de perú:

universidad nacional san Marcos de lima, universidad de Winner y uni -

versidad Cesar Vallejo. prof. Visitante en la universidad nacional de Cartagena
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de Indias (Colombia). Miembro del Centro de Excelencia Jean Monet «Antonio

Truyol» Experto en Mediación por la UCM. Trabaja en la Facultad de Educación,

dónde dirige y participa en proyectos de investigación e innovación en enseñan-

za universitaria. Participa como asesor externo en Proyectos de Investigación,

Programas de Formación. Participo en programas de formación del profesorado

no universitario en relación al tema «cómo evaluar las competencias». Ha cola-

borado en programas europeos y en programas de Doctorado y en varios

Diplomados y Master en Universidades de Latinoamericana.

Juan Carlos sánChez huete

Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (UCM). Máster en Animación

Telemática y Formación en Red (Universidad de Barcelona). Postgrado em

ambiente virtual Aprendizagem Cooperativa e Tecnologia Educacional na

Univesidade em Estilo Salesiano (Universidade Católica de Brasilia). Diplomado

en Profesorado de E.G.B. Diplomado en Maestro de Ed. Física. Es profesor titu-

lar acreditado por ACAP y ANECA. Ha ejercido la docencia como profesor en

varias instituciones educativas, de educación primaria y enseñanza universita-

ria. Actualmente es profesor en el CES Don Bosco (adscrito UCM), Universidad

Antonio de Nebrija y en la UNED.

Candela ternero Cuesta

Candela Ternero Cuesta es una estudiante de Magisterio de Educación Primaria

con mención en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje en la Universidad

CES Don Bosco (Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid). En

los años de 2015, 2016 y 2017 vivió en la ciudad de Málaga estudiando en los ins-

titutos IES Mare Nostrum y en el IES Emilio Prados. En Madrid cursó el bachi-

llerato en el Colegio Pureza de María. En 2017 trabaja durante un verano ayu-

dando en Portugal a construir una granja ecológica y sostenible. Desde 2019 es

monitora en el Grupo Scout religioso de Nuestra Señora del Pilar, trabajando

con niños de 6 a 9 años durante las mañanas del sábado y realizando diversas

actividades, acampadas, excursiones y campamentos.

Ha sido voluntaria en la Fundación Pablo Horstmann animando a los niños con

cáncer en el Hospital Gregorio Marañón, y acompañando a las familias de estos
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niños, también ha realizado diversas recogidas de alimentos para los niños del
campo de refugiados de lesbos. en el 2020 realizó las prácticas de aprendizaje
y servicio durante 2 semanas en el Colegio salesiano de Carabanchel en Madrid.
actualmente trabaja entre semana con familias en riesgo de exclusión social y
realiza las prácticas como Maestra de educación primaria en el Colegio arenales
de Carabanchel.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
1. FORMAtO DEL tExtO

– En la primera página debe aparecer el título completo del artículo, la autoría (nombre y dos apellidos), resu-

men en español e inglés (5-8 líneas, 70-100 palabras) y 5-10 palabras clave en español e inglés.

– El texto se presentará en letra Garamond, tamaño 11 e interlineado 1,15.

– Los cuadros, gráficos, tablas e imágenes serán claros y se presentarán con el título en la parte superior, nume-

rado e inserto en el cuerpo del texto, y la fuente. Las imágenes y los gráficos se enviarán también en archivos

adjuntos. 
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– Se recomienda que las investigaciones y estudios contemplen estos aspectos: introducción, fundamentación

teórica, metodología, resultados, conclusiones y prospectiva. Es conveniente que los demás artículos vayan pre-

cedidos de una introducción y se cierren con unas conclusiones.  

– Los artículos tendrán una extensión entre 15-20 páginas (7500 - 11500 palabras aproximadamente).   

2. REFERENCIAS BIBLIOgRáFICAS

Se presentarán al final del texto en orden alfabético. Tanto estas como las notas seguirán la normativa de la

American Psychological Association (APA) 7ª ed. Ejemplos:

– Libros:

Goldrat, E. (1994). La meta. Díaz de Santos. 

García, J., Pérez, S., y López, A. (1999). Los días felices. Narcea. 

– Artículos: 

González, G. (1985). Meta-análisis correlacional sobre estudios de rendimiento escolar en España. Revista de

investigación educativa, 3(6), 236-251.

– Artículos con DOI: 

Vidal, J., Molina, V., Ruz, K., Taiba, C., y Tocornal, F. (1985). Características acústicas y psicosociales de

mujeres con voces hiperagudas. Revista de investigación en Logopedia, 10(1), 1-6. 

– Capítulos de libro: 

Morales, F. (1985). La motivación social. En J. L. Fernández, Psicología general (pp. 87-109). UNED. 
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– Los artículos serán originales e inéditos.  

– Se acusará recibo y se notificará a los autores del resultado de la evaluación.  

– Los artículos publicados son evaluados por expertos pertenecientes al Consejo Evaluador Externo a la entidad

editora, mediante un proceso de revisión por pares ciegos. En el caso de juicios dispares, el trabajo será remi-

tido a un tercer evaluador. La selección de evaluadores es competencia de los editores de la revista, que ten-

drán en cuenta su especialidad y sus méritos. Si fuese necesario hacer alguna modificación, el artículo se remi-

tirá a los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado. 

– El Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicar los artículos en la edición y fecha que estime más

oportuno.

5. RESPONSABILIDADES y COMPROMISOS

– Los autores de los trabajos aceptados recibirán un ejemplar de la revista. 

– La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime pertinentes en la aplicación de

estas normas. 

– Los autores ceden los derechos (copyright) a la Revista Educación y Futuro. 

10 Educ.y F.44 (p. 277-237)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas  31/05/21  20:13  Página 327
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CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DON BOSCO

  Abril
2021

APRENDIZAJE Y SERVICIO, 
DE LA UNIVERSIDAD A LA PRÁCTICA

Nº 44

PRESENTACIÓN
Aprendizaje y Servicio, de la Universidad a la práctica

TEMA CENTRAL

El Aprendizaje-Servicio: fundamentación y visión de la Pastoral como proyecto y 
origen del ApS
Service-Learning: Basis and Vision of Pastoral Care as Origin and Project of Service-Learning

¿Cómo es posible realizar ApS?
How is it possible to Implement SL?

Aprendizaje Servicio en el CES Don Bosco: buenas prácticas
Service-learning at CES Don Bosco: Good Practices

El Aprendizaje Servicio, una estrategia educativa frente a la individualidad y la 
exclusión social
Service Learning: An Educational Strategy Against Individualism and Social Exclusion

Aprendizaje-Servicio y brecha digital: la solución a un problema transversal en el 
sistema educativo
Service Learning and Digital Breach: The Solution to a Crosscurricular Problem in the Educational System

MATERIALES

Proyecto de Aprendizaje de Servicio: Resolución de conflictos en el patio
Service Learning Project: Conflict Resolution in the Playground

ARTÍCULOS

¿Cómo personalizar el aprendizaje de mis alumnos?:Guías de aprendizaje y citas de 
seguimiento
How to Personalise Students Learning: Learning Guides and Follow-Up Appointments

Iniciativas institucionales de promoción de las competencias digitales en el 
profesorado
Institutional Initiatives to Promote Teachers’ Digital Skills 
Promoción del empoderamiento de la mujer (ODS). Visibilizar, influenciar y mo-
dificar la desigualdad de género en Instagram
Promoting Women’s Empowerment (SDG): An Attempt to Visibilise, Influence and Modify Gender Inequality 

on Instagram

RESEÑAS
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